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INTRODUCCIÓN 

El Orden Rodentia, comprende a un grupo sumamente amplio y variado al cual 

pertenecen los heterómidos. una familia originaria de Norteamérica cuya distribución abarca 

desde el suroeste de Canadá, la región occidental de Estados Unidos, México, Centroamérica y 

el área adyacente a Sudamérica. Aunque la mayoría de las especies viven en zonas áridas (37), 

también las encontramoS en regiones templadas (29) y tropicales (14), habitando tanto en 

desiertos, selvas, bosques de pino-encino, pastizales o asociadas a zonas de cultivo y pastoreo 

(González-R., 1980; Peterson, 1976; Sclunidly y coL, 1993; Wilson y Reeder, 1993). 

Los organismos de ésta familia son morfológica y ecológicamente diversos; mientras el 

género Heteromys babita en las selvas tropicales donde el clima es continuamente cálido y 

húmedo, los demás géneros se han establecido en las regiones áridas o semiáridas donde los 

periodos de sequía suelen ser muy variables, durante los cuales la productividad de las plantas 

se ve reducida y las semillas se convierten en el principal recurso de agua y energía disponible 

(Best, 1993; Brown y Hamey, 1993; Brylsk~ 1993; French, 1993; Hafuer, 1993; Sánchez y 

Fleming, 1993). 

Para sobrevivir en lugares extremadamente áridos, algunos obtienen el agua metabólica 

de los alimentos por mecanismos de oxidación, o bien, presentan sistemas (renal y digestivo) 

especializados para retener el agua y evitar al máximo su excreción, llegan a prescindir de 

glándulas sudoriparas, enfrían el aire exhalado basta temperaturas por debajo de las del aire 

ambiental, se ajustan a periodos de topor o lúpotermia durante el día o realizan la mayor parte 

de sus actividades por la noche (Bartholomew y Dawson, 1974; Bartholomew y Hutson, 1979; 

Forman y Plúllips, 1993; French, 1993; Hudson y Rurnmel, 1966; Sclunidt-Nielsen, 1976). 

Su alimentación consiste principalmente de semillas, aunque pueden incluir plantas e 

invertebrados en su dieta (Reichman y Price, 1993). En las mejillas, presentan bolsas de piel o 

"abazones" que les facilitan la recolección y el transporte de provisiones basta sus madrigueras, 

construidas por ellos bajo rocas, troncos y vegetación (Hall y Dalquest, 1963). Estas cuentan 



con una serie de galerías para refugiarse, almacenar sus alimentos y encargarse del cuidado de 

las crías (Nowak y Paradiso, 1983; Vaughan, 1988). Es importante considerar que estos 

ratones en condiciones naturales, a través de sus múltiples actividades participan en el reciclaje 

de nutrientes, la aereación del suelo y la dispersión de semillas de las cuales se alimentan; 

además de formar una parte importante del nivel trófico que sostiene principalmente al grupo 

de carnívoros, aves rapaces y algunas serpientes (Brown y Harney, 1993; Ceballos y Galindo, 

1984; Golley y col., 1975; González-R., 1980; Sánchez y Fleming, 1993). 

En condiciones naturales, éstos roedores están expuestos a diversos depredadores y los 

diferentes patrones de coloración en el pelaje les ayudan a pasar desapercibidos (Best, 1993; 

Brylsk~ 1993; Grassé, 1982). Algunos se han especializado en la locomoción bípeda y rápida a 

saltos como la "rata canguro" (Dipodomys) y el "ratón canguro" (Microdipodops), ambos 

géneros tienen las extremidades posteriores muy desarroUadas y una cola larga con abundante 

pelo en la punta. Los demás utilizan principahnente la saltación cuadrúpeda (Brylski, 1993; 

Hafuer, 1993; Reichman y Price, 1993). 

Las especies que viven en áreas despejadas se caracterizan por presentar una bula 

timpánica muy inUada (de gran tamaño en los Dipodomyinae, mediana en los Perognathinae y 

pequeña en los Heterornyinae). Este incremento ha favorecido la sensibilidad auditiva de la 

coclea, particularmente a las bajas frecuencias (de 75 a 3000 Hz en Dipodomys, de 20 a 2000 

Hz en Microdipodops, y de 20 dB en Perognathus y de 40 dB en Liomys y Heteromys). Estas 

especializaciones constituyen otra estrategia adaptativa para detectar y esquivar a los 

depredadores aún en plena obscuridad, sobre todo cuando viven en áreas abiertas con escasa 

vegetación (Kazimierz, 1981; Lay, 1993). 

Algunos helerómidos solo se reproducen en un periodo determinado del año, sin 

embargo algunos otros no presentan estaciones bien definidas. El ciclo estral de Dipodomys 

abarca de cinco a seis dias y los periodos de gestación varían según la especie de 21 a 33. Los 

organismos de ésta familia logran entre una y tres camadas por año, con un tamaño promedio 

de camada menor a 4.5 y un número variable de crías por camada (de una a seis en Dipodomys, 
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de dos a siete en Microdipodops, Chaetodipus, Perognathus y Liomys, y de tres a cinco en 

Heteromys), lo cual parece estar en función del tamaño corporal de la especie y de las 

caracteristicas climáticas del hábitat (Nowak y Paradiso, 1983). En esta familia, los recién 

nacidos pueden permanecer de cuatro a cinco semanas en los nidos hasta que son destetados, 

dos o tres meses después ya pueden abandonar las madrigueras (Eisenberg, 1993). Estos 

ratones alcanzan la madurez sexual a los tres meses, los individuos que nacen al principio de la 

época reproductora generahnente logran aparearse y reproducirse antes de que esta termine, 

por el contrario los que nacen cuando la temporada finaliza tendrán que esperar hasta el 

siguiente periodo (French y col., 1975). 

Estos organismos nocturnos o crepusculares, de hábitos solitarios muestran poca 

tolerancia social y un marcado comportamiento territorial (Jones, 1993). En el caso de algunas 

especies de los géneros Dipodomys y Liomys, tanto Fleming (1974) como Sad1eir (1982), han 

observado que los machos y las hembras se reunen sólo durante la temporada de actividad 

reproductora, mientras que Heleromys parece ser más tolerante. French y col. (1975), indican 

que las poblaciones de estos roedores son muy estables, generalmente presentan bajas tasas 

reproductoras (2.29 carnadas por ailo y 3.05 crías por carnada), altas tasas de sobrevivencia 

(una esperanza de vida de 9.28 meses y una longevidad de aiIo y medio en cautiverio) y 

densidades de población bajas (8.6 indlba). 

En general, todos los manúferos son portadores de parásitos y reservorlos potenciales 

de enfermedades infecciosas y los heterómidos no son la excepción (COl<, 1979; Whitaker y 

col., 1993). Los roedores en particular causan serios problemas con las consecuentes pérdidas 

económicas cuando dañan o afectan cultivos, granos ahnacenados, artefactos e instalaciones 

(Millymaki y col., 1975; CENICCANDSA, 1981). Los heterómidos pueden vivir asociados a 

cultivos, ya sea que acudan en busca de semillas de hierbas silvestres (malezas) o de material y 

lugares para la construcción de sus madrigueras (Oonzález-R., 1980, 1980b; Millymaki. 1979). 

La ausencia de depredadores en estos lugares favorece que el número de estos ratones se 

incremente (Ceballos y Oalindo, 1984). 
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ANTECEDENTES 

En el Estado de Hidalgo, están presentes cuatro familias de roedores incluyendo a la 

Heteromyidae, de la cual se han reportado cinco especies: Dipodomys ordii. Dipodomys 

phillipsii. Perogna/husflavus. Chae/odipus hispidus y Liomys irrora/us (Hall, 1981; Ramírez

P. y col., 1982, 1986, 1994). Esta última ha recibido menor atención en comparanción con los 

numerosos trabajos que se han realizado para las otras cuatro especies. Sin embargo, para 

Liomys irrora/us contamos con la recopilación de Dowler y Genoways (1978), Y con la edición 

de Genoways y Brown (1993) para la fanúlia Heteromyidae. 

Entre los trabajos sobre evolución y sistemática de esta fiunilia, incluyendo a Liomys 

¡"ora/us se encuentra la revisión sistemática de los heterómidos fósiles realizada por Wahlert 

en 1993; asi como, las investigaciones de Brylsky (1993), sobre la morfulogía evolutiva de los 

mismos; el estudio de H.fuer en 1993, acerca de las relaciones evolutivas de estos roedores; y 

la revisión taxonómica de las especies actuales de WiUiams y col. (1993). Las relaciones 

taxonómicas y filogéneticas de los heterómidos se han evaluado a diferentes niveles, tanto 

descriptivos como detal1ados, a nivel interespecífico o intraespecifico, derivados de diferentes 

caracteres morfológicos, cariotípicos y génicos. 

Los patrones de variación morfológica de L. irroratus han sido estudiados por Hooper 

y Handley (1948), el cual analizó su variación geográfica en relación con el tamaño, las 

dimensiones del cráneo y la coloración del pelaje. En 1973, Genoways estableció las relaciones 

taxonómicas y evolutivas de las especies del género Liomys basándose en la morfologia 

externa, del cráneo, del báculo y de los espermatozooides, así como en la coloración del pelaje. 

En 1978, Homan y Genoways, examinaron la microestructura del pelo de algunas especies de 

éste género, mostrando sus implicaciones filogenéticas. Hafuer y Hafuer (1993), evaluaron las 

relaciones evolutivas de los heterómidos considerando las características del glande. Bes!, en 

1993, analizó el dimorfismo sexual y los patrones fenéticos de variación morfológica de las 57 

especies de heterómidos. lones (1993), ha estudiado a L. irroratus tanto en el laboratorio 

como en el campo, y sugiere que los organismos dimórficos tienen mayor tendencia hacia la 
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poligamia. también ha observado que los machos más grandes tienen mayor éxito con las 

hembras que los machos mas pequeños, y que su sobrevivencia también es mayor. 

Genoways (1973), estudió los cariotipos de los Heteromyinae. La recopilación de los 

trabajos génicos y citogenéticos de los heterórnidos fué llevada a cabo por Patton y Rogers 

(1993a, I 993b), analizando también la variación cromosórnica y electromórfica de estas 

especies. 

Los estudios acerca de la biología e historía natural de Liomys i"ora/us son numerosos, 

sin embargo, es importante resaltar que la información procede en su mayoría de colectas 

únicas, y en muy pocos casos cubren periodos anuales, los cuales tampoco son suficientes para 

conocer las variaciones en wta misma localidad año con año. 

L. adspersus y L. spee/abilis (especies monotipicas), presentan rangos de distribución 

muy limitados, a diferencia de L. pie/us, L. sa/vini y L. irrora/us (especies politípicas), las 

cuales tienen rangos muy amplios que se complementan entre sí. De estas especies la que 

muestra mayor preferencia por las zonas áridas es L. irrora/us, las otras cuatro habitan en las 

selvas bajas caducifolias (Schmidly y col., 1993). 

Los estudios poblacionales de la mayoría de las especies del género Liomys en las 

siguientes localidades se han llevado a cabo en ambientes tropicales (secos y húmedos): 

L i"ora/us en Morelos, México (Romero y coL, 1995); L. pie/us en Charnela, Jalisco, México 

(Pérez-Saldaila, 1978; SAnchoz y Fleming, 1993); L. sa/vini en la Pacifica, Costa Rica (Fleming, 

1974; SAnchez y Flerning, 1993); y L. adspersus en Rodrnan, Panamá (Flerning, 1971; SAnchez 

y Flerning, 1993). Los trabajos que se han realizado en los grandes desiertos de Norteamérica 

y el norte de México (Great Basin, Mojave, Sonorense y Chihuahuense), se han enfocado 

principalmente en el tipo de dieta y en la selección y preferencia del hábitat por parte del ratón 

de abazones, L. i"ora/us. Sin embargo, todavía se desconocen sus parámetros demográficos y 

sus patrones de reproducción en éstos lugares (Brown y Harney, 1993; Mares, 1993). 
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La descripción y preferencia de los hábitats. así como. la coexistencia con otras especies 

de mamíferos han sido recopiladas por Dowler y Genoways (1978) y Schmidly y col., (1993), 

sugiriendo este último que las tallas grandes de estos roedores podrían considerarse como un 

indicador de la competencia que puede existir entre las especies que están muy relacionadas y 

que comparten requerimientos similares del hábitat. Bowers y Brown (1982), proponen que las 

diferencias en el tamaño corporal entre las especies simpátricas que se alimentan de semillas 

previenen o limitan la competencia entre eUas. En 1993, Prieto y Sánchez, analizaron la 

diversidad mastofaunísitica y la distribución de las especies endémicas del Estado de Veracruz 

en relación con la destrucción de sus hábitats y las áreas destioadas para su conservación. 

Serrano (1987), estudió la estructura de la comunidad de roedores del Bolsón de 

Mapimí, y Gonzá\ez-R. (1980), la de las zonas aledañas al Distrito Federal. En 1993, Whitaker 

sugiere que en la medida en que se van estudiando las comunidades de parásitos de los 

heterómidos. también se pueden ir estableciendo las relaciones taxonómicas, ecológicas y 

geográficas de sus hospederos. Los registros de densidad poblacional de Liomys irrora/us en 

Morclos fluctuaron en un área poco alterada de 2 a 27 ind./ha de marzo a noviembre, y en un 

área alterada de 7 a 20 ind./ha de febrero ajulio (Romero y col., 1995). 

La época de mayor actividad reproductiva para esta especie suele presentarse durante la 

temporada de lluvias y postlluvias cuando hay mayor disponibilidad de alimento (Á1varez, 

1963; Baker y col., 1967; Davis, 1944; Davis y RusselJ, 1954; Hall y Dalquest, 1963; Koestner, 

1941). No obstante, existen evidencias de que esta especie puede reproducirse durante todo el 

afto (Genoways, 1973; Hall Y Villa, 1949; Romero y col., 1995; Villa-R., 1953). El periodo de 

gestación de L. i"ora/us tiene una duración de 25 a 27 dias (Eisenberg, 1993), y el tamaño 

promedio de camada es de 4.39 crlas (Genoways, 1973). Algunos de los patrones de 

comportamiento que son importantes en las interacciones sociales y en las formas de 

comuiucación de los heterómidos han sido revisadas por Jones (1993 l· 
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Debemos considerar que todavía se desconocen muchos aspectos sobre éstos ratones 

nativos y de amplia distribución en las zonas áridas de nuestro país, por lo que el presente 

trabajo representa un aporte de información básica sobre la biología. ecología y variación 

morfométrica de Liomys irroratus en el Estado de Hidalgo. 

OBJETIVOS 

l. Determinar el patrón de variación morfométrica debida al sexo y a la variación individual de 

Liomys irrora/us al/eni en dos localidades del Estado de Hidalgo, una con matorral 

crasicaule y espinoso ("Cerro Crestón"), y otra con vegetación secundaria tipo chaparral, 

matorral espinoso y zacatonal ("Cerro de Nochistongo"). 

2. Comparar las medidas somáticas y el peso de los individuos de ambas localidades para 

comprobar si existen diferencias entre ellos en cuanto al tamaño. 

3. Aportar información sobre abundancia relativa, densidad poblacional, estructura por 

edades, proporción de sexos, longevidad y reproducción de la especie. 
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Distribución: 

DIAGNOSIS 

"Ratón espinoso de abazones" 

Liomys irroralus (Gray, 1868) 

Se encuentra en la vertiente del Golfo desde el sur de Texas (en Estados Unidos) hasta 

Veracruz y desde el sur de Chihuahua hasta Michoacán, al este de la Sierra Madre occidenta~ 

continuando por el centro del país hasta Oaxaca (Fig. 1). Altitudinalmente se localiza desde el 

nivel del mar en las costas de Tamaulipas y Veracruz hasta los 3050 m en el Cerro San Felipe y 

el Monte Zempoaltepec en Oaxaca (Genoways, 1973; WHson y Reeder, 1993). 

Figura 1.- Distribución geográfica y subespecies en México (modificado de Hall, 
1981): 
<D L. i. al/eni (Coues, 1881); 
® L. i. bul/eri (Thomas, 1893); 
@ L. i. guerrerensis Goldman (1911); 
® L. i. irrora/us (Gray, 1868); 

@ L. i. jaliscensis (J. A. AUeo, 1906); 
® L. i. lexensis Merriarn (1902); 
(J) L. i. lorridus Merriam (1902). 
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Descripción y medidas: 

Es un roedor de tamaño mediano (longitud total de 194 a 300 mm, cola de 95 a 169 

mm, pata de 22 a 36 mm y peso de 34 a 50 grs). Presenta un par de abazones en las mejillas y 

su fórmula dentaria es: 1/1, 0/0,1/1,3/3 x 2 ~ 20. Tiene dos tipos de pelaje, uno suave y fino, 

y otro hirsuto. Su coloración es café grisácea en el dorso con una franja lateral muy tenue de 

color rosa pálido a amarillo ante, y el vientre es blanco. Las extremidades posteriores tienen 

cinco cojinetes plantares (Dowler y Genoways, 1978; Williams y col., 1993). 

Historia natural: 

Es un organismo nocturno de hábitos solitarios, con poca tolerancia social (Eisenberg, 

1993). Habita principalmente en zonas con matorral xerófilo y bosque espinoso, sin embargo 

también lo podemos encontrar en bosques de coníferas y encinos, pastizales, zonas de cultivo y 

pastoreo (Brown y Harney, 1993; González-R., 1980; Peterson, 1976; Sáncbez y Fleming, 

1993; Sclunidly y col., 1993). Tiene gran preferencia por las áreas rocosas, donde construye 

sus madrigueras bajo troncos, rocas y arbustos, destinando algunas galerlas como refugio o 

para almacenar sus alimentos (Dowler y Genoways, 1978; Hall y Dalquest, 1963). Su dieta se 

compone de semillas que transporta en sus abazones, consumiendo en ocasiones plantas e 

invertebrados (Novak y Paradiso, 1983; Reicbman y Price, 1993). Presenta una serie de 

adaptaciones fisiológicas y de comportamiento, que le permiten sobrevivir en lugares áridos 

(French, 1993; Forman y Phillips, 1993; Hafuer, 1993; Lay, 1993). 

Liomys i"oralllS se ha colectado en los mismos periodos de muestreo y 

localidades de colecta junto con: Marmosa canescens, M mexicana, Didelphis marsupialis. 

Cryplolis goldmani, C. parva, Sorex sallSsurei, Urocyon cinereoargenteus, Mephilis 

macrourQ, Procyon lotor, Mazama americana, Lepus cal/alis, Sylvilagus audubonii. Sciurus 

aureogasler, Spermophilus variegalus. Papogeomys merriami. Thomomys umbrinus, 

Dipodomys ordU, D. ornalus, Chaelodipus hispidus. C. nelsoni, Perognalhus flavus, Microtus 
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mexicanus, M. quasialer, Baiomys musculus. B. taylor¡, Neotoma albigula, N. mexicana, N. 

micropus, N. palatina, Neotoma alstoni, Onycomys leueogaster, Oryzomys alfaroi, o. eouesi, 

o. fu/veseens, o. me/anolis, O. pa/uslris, Peromyseus azleeus, P. boylii, P. diffieilis, P. furvus, 

P. /eueopus, P. manieu/alus, P. me/anophrys, P. me/anolis, P. peeloralis, P. Iruei, 

Reilhrodonlomys fulveeens, R. mega/olis, R. mexieanus, R. montanus, R. sumiehrasli, 

Sigmodon hispidus, Ral/us ral/us y Mus museu/us (Baker y Oreer, 1962; Ceballos y Galindo, 

1984; Chávez y Espinosa, 1993; Dowler y Genoways, 1978; Genoways y Jones, 1973; 

González-R., 1980; Jones y col., 1993). La ausencia de depredadores tales como: cacomixtles, 

zorras, lechuzas, teca lotes y serpientes, mvorece que se incremente el número de individuos en 

las zonas cultivadas (Ceballos y Galindo, 1984; González-R., 1980; Ramírez y Sánchez, 1972). 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

"CERRO DE NOCHISTONGO" 

Localización.- Se encuentra a los 19° 54' 07" latitud norte y a los 99° 14' 10" longitud 

oeste, a una altura de 2350 m.. Esta área pertenece al Municipio de Tula de Allende en el 

Estado de Hidalgo (Fig. 2), Y limita al noroeste con el poblado El Salto (Melchor Ocampo) y al 

suroeste con Santiago Tlaltepaxco (CETENAL, 1974). 

Clima.- Del tipo Cb (wl) (w) (y'), según la clasificación de KOeppen modificada por 

García (1988), corresponde al templado subhúmedo con régimen de lluvias en verano, el cual 

es fresco y largo con poca oscilación térmica. En Tepeji del RJo, la temperatura media anual 

fue de 16°C y la precipitación anual de 722.9 mm (Fig. 3). 

Fisingrafia y suelo.- En ésta región predomina la roca caliza y un suelo de tipo 

histosol que limita con cementación a los 32 cm de profundidad y una textura media con 50% 

de arena, 26% de limo, 24% de arcilla y 1.6% de materia orgánica. Este suelo esá estructurado 

en bloques muy finos con un débil desarrollo y presenta un drenado moderado con fase dúrica 

(CETENAL, 1974; 1978; 1982). 

Vegetación.- Secundaria de tipo chaparral con matorral espinoso, algunas especies son 

Bursera fagaroides. Acacia shaflneri. Prosopis ju/iflora y Opun/ia imbrica/a; también 

presenta zacatonales de mediana altura (Bou/e/ouo radicosa y Sporobo/us sp.), algunos pirules 

(Schinus molle) y áreas de pastizal inducido para uso pecuario (CETENAL, 1977; Chávez y 

col., 1989; Rzedowski, 1983). 
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Figura 2.- Localización de las área. de estudio: 

1) "Cerro de Nocbistongo", Municipio de Tula de Allende. 

2) "Cerro Crestón", Municipio de Ajacuba. 
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"CERRO CRESTÓN" 

Localización.- Se encuentra a los 20° 09' 26" latitud norte y a los 99° 00' 00" longitud 

oeste, a una altura aproximada que va de los 2160 a 2200 m (Fig. 2). Dicha zona pertenece al 

Municipio de Ajacuba, Estado de Hidalgo, y delimita al norte y noroeste con los poblados de 

San Nicolás Tecomatlán y Emiliano Zapata respectivamente, al sureste con el poblado Ignacio 

Zaragoza y la carretera estatal Ajacuba- Pachuca, al oeste con el río Palo Seco (D.G.G., 1983). 

En la parte baja de una ladera próxima a la zona de estudio está ubieado el panteón que 

corresponde a los poblados más cercanos. 

Clima.- Según la clasificación de KOeppen modificada por Garcia (1988), el clima es 

BSI kw (y') gw", el cual queda comprendido dentro de los semisecos templados con régimen 

de lluvias en verano y escasa a lo largo del año, con bajo porcentaje de precipitación invernal y 

poca oscilación térmica. En Actopan, la temperatura media anual fue de 16.7° e y la 

precipitación anual de 435 mm (Fig. 4). 

Fisiografia.- La topografoa de la región es de lomeríos bajos compuestos por brecha 

volcánica básica, con formaciones de rocas ígneas extrusivas del Plioceno Superior. Al oeste se 

localiza una pequeña corriente intermitente que corresponde al rlo Palo Seco. El tipo de suelo 

que predomina es el Feozem háplico con una fase lítica profunda y una capa de roca dura y 

continua, dominando la textura gruesa (INEGI, 1982; D.G.G., 1983; S.P.P., 1983). 

Vegetación:.- Predomina una mezcla de matorral crasicaule (Myr/i/locac/us 

geome/rizans, Opun/ia amiclaea, O. hypliacan/ha y O. robusta) y matorral espinoso (Acacia 

farnesiana y Prosopis juliflora). así como, algunos ejemplares aislados de Yuca fllifera, Agave 

lechuguilla y Aloe sp. (lNEGI, 1985; Rzedowski, 1983). Las partes bajas y plaroas cercanas al 

cerro son aprovechadas para cultivar agaves y nopales. 
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Figura 3.- Climograma de Tepeji del Rio, Hgo. 19·54' N, 99·20'W, 2175 m (Garcia, 

1988). 
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Figura 4.- Climograma de Actopan, Hgo. 20·17' N, 98·56'W, 1990 m (Garcia, 1988). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1.- VARIACIÓN MORFOMÉTRICA 

Para este análisis se examinaron un total de 235 ejemplares adultos de Liomys ¡rroratus, 

considerando una muestra de 38 hembras y 49 machos provenientes de "Cerro de 

Nochistongo", y otra de 68 hembras y 80 machos de "Cerro Crestón". Los especúnenes de la 

segunda localidad fueron preparados conforme a las técnicas de preservación para colección 

científica, conservando la piel y el cráneo o esqueleto (De BIase y Martin, 1975; Hall, 1981). 

La variación morfométrica se determinó siguiendo los métodos estandarizados 

propuestos por Baumgardner y Schmidly (1981), Genoways (1973), Hall (1981) y Hooper y 

Handley (1948), considerando las siguientes medidas somáticas y craneales (Fig. 5). 

AC 

Al 

L~ 

LR 

~ V 

LMC 

f'< ..-1' LlPI 

.~ 

.u 

Figura 5.- Medidas craneales de Liomys ;rroratus en vista dorsal y lateral 

(modificado de Dowler y Genoways, 1978). 
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Medidas somáticas tomadas en milimetros por el preparador: 

Longitud total (LT): distancia entre la punta de la nariz Y el extremo vertebral de la cola. 

Longitud de la cola (LC): distancia entre la base Y el extremo vertebral de la cola. 

Longitud de la pata (P): distancia entre el talón y el extremo de la uña de la pata trasera. 

Longitud de la oreja (O): longitud entre la base Y su extremo. 

Medidas craneales tomadas por la misma persona con un vernier de precisión, 

considerando hasta décimas de milimetro: 

Longitud máxima del cráneo (LMC): distancia desde la parte más anterior de los nasales, 

excluyendo a los incisivos, hasta la parte más posterior del hueso occipital. 

Longitud de los na.ales (LN): distancia desde la parte más anterior a la parte más posterior de 

los huesos nasales, a lo largo de la sutura media. 

Longitud del rostro (LR): distancia mayor desde la parte más anterior del hueso nasal del lado 

derecho del cráneo, hasta la ranura lateral del hueso lagrimaL entre el frontal y el 

cigomático yuga!. 

Longitud interparietal (L1P): distancia mayor de la parte más anterior del hueso intelJ!arietal, 

al borde más posterior del mismo con respecto al eje mayor del cráneo. 

Anchura interparietal (AIP): mayor anchura transversal de la parte más lateral del hueso 

intelJ!arietal, en ángulo recto al eje longitudinal del cráneo. 

Ancbura mastoidea (AM): anchura mayor que cruza el proceso masto ideo (cigomático 

escamoso), en ángulo recto con respecto al eje mayor del cráneo. 

Anchura cigomática (AC): distancia mayor comprendida entre los arcos cigomáticos, medida 

en ángulo recto con respecto al eje mayor del cráneo. 

Anchura interorbital (A!): distancia entre las órbitas en su parte más angosta, medida en 

ángulo recto con respecto al eje mayor del cráneo. 

Hilen. mandibular de dientes (HMD): distancia desde la parte más anterior del premolar, 

hasta la parte más posterior del tercer molar. 

Allura de la caja craneal (ACC): desde la parte más alta del cráneo, hasta el complejo 

basjoccipital-basiesfenoide en la linea paralela al eje longitudinal del cráneo. 
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Para comprobar la presencia de dimorfismo sexual en Liomys ¡rrora/us, se analizaron 

con la. ayuda del estadístico '1" de student los parámetros somáticos por sexos para los 

ejemplares de ambas localidades, considerando las medidas craneales solo para los de "Cerro 

Crestón". Así mismo, se comparó la longitud total, la longitud de la cola y el peso entre los 

individuos de las dos localidades utilizando un análisis de varianza (ANOV A) de tres factores, 

para deternúnar la presencia de diferencias significativas en cuanto al tamaño. 

La variación individual, se evaluó al comparar el coeficiente de variación (CV) de cada 

variable entre los sexos. 

Los parámetros estadfsticos estandar (media, mln.-máx., desviación estandar, y el 

coeficiente de variación), así como las técnicas estadísticas de '1" de student y el análisis de 

varianza (ANOV A) de tres factores, se calcularon con el programa "Statgraphic" (Parker, 

1976). 

2.- ESTUDIO POBLACIONAL 

Con el propósito de obtener la mayor información posible de las dos poblaciones de 

roedores y para cumplir con los objetivos planteados con relación a los estudios morfométricos, 

se trabajó de la siguiente manera: 

En "Cerro de Nochistongo', el período de estudio comprendió de agosto de 1983 a 

marzo de 1987, realizando un total de 41 muestreos en una área de 3.2 bao En cada una de las 

80 estaciones de colecta se colocaron dos trampas tipo "Sberman" para animales vivos y se 

cebaron con hojuelas de avena desde las 18:00 a las 7:00 hr del dia siguiente durante dos nocbes 

continuas. 

Para distinguir a los organismos de ésta localidad se utilizó el método de marcaje

recaptura con ectomización de falanges asignándoles un número progresivo de marcaje (Orr, 
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1978); registrando de cada ejemplar la fecha de colecta, la estación de trampeo, el nombre de la 

especie, el número de colecta, la categoría de edad, las medidas somáticas, el peso, las 

características del pelaje y la condición reproductora. 

En ésta localidad, se evaluó la abundancia relativa de las especies colectadas durante el 

periodo de estudio. Para L. i"ora/us, se estimó en cada muestreo el número de individuos por 

ha, realizando un análisis de varianza (ANOV A), para detenninar si las diferencias entre las 

fluctuaciones de la población fueron significativas. También se obtuvo infonnación acerca de la 

longevidad y la estructura por edades, analizando la proporción sexual total y por colecta (1 : 1), 

con la prueba estadística de "clú-cuadrada" (F1eming, 1970; 1971; 1974; French y col. 1975). 

En ·Cerro Crestóo", se realizaron 12 colectas en el período de noviembre de 1984 a 

diciembre del985, excepto en los meses de Abril y noviembre de 1985. En la zona de estudio 

se establecieron tres transectos lineales de 180 m cada uno, dos ubicados en "Cerro Crestón" y 

el otro en cultivos cercanos de Opuntia y Agave, siguiendo los bordes de los mismos o hileras 

intermedias. Se colocaron un total de 120 trampas "Sherman" en la base de arbustos, nopales y 

árboles, efectuando el trampeo durante la noche. 

En éste sitio, se registró la abundancia relativa de la comunidad de roedores. También 

se obtuvo el número de ratones 1120 trampas, la estructura por edades y la proporción sexual 

total y por colecta de la especie. 

Para establecer los periodos de actividad reproductiva de los ejemplares de ambas 

localidades, se consideraron como adultos reproductivamente activos. a machos con testículos 

escrotados y a hembras preñadas, en lactancia ó con vagina túrgida. Como adultos inactivos, a 

machos con testículos abdominales ó inguinales y a hembras con desarrollo mamario pequeño, 

vagina inactiva y sin embrión. Se comparo el peso, la longitud total y la longitud de la cola de 

los ejemplares adultos activos e inactivos de ambas localidades con la ayuda del estadístico "t" 

de student. analizando también la variación del área testicular entre los machos activos e 

inactivos de "Cerro Crestón", 
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RESULTADOS 

1.- VARIACIÓN MORFOMÉTRlCA. 

Varillción sexual s«undJuia 

Se examinaron un total de 235 ejemplares de Liomys ¡"ora/us, 87 de "Cerro de 

Nochistongo" y 148 de ''Cerro Crestón". 

Al comparar con un análisis de varianza (ANOV A) de tres factores, los parámetros 

somáticos y el peso de los ejemplares de ambas localidades entre los sexos, se aprecia que los 

machos fueron significativamente mayores y más pesados que las hembras (F, ... ,=8.115, 

P<O.OI) (Tabla 1). También se observó que los individuos de ''Cerro de Nochistongo", fueron 

a su vez significativamente mayores que los de "Cerro Crestón" (F, ... ,=43.903, P<O.OOI) 

(Tabla 2). Al encontrar diferencias signiftcativas, se realizó la prueba de comparaciones 

múltiples de Scheffe para examinar las diferencias entre los elementos de cada unO de los 

factores, indicándonos la presencia de diferencias significativas entre ellos. 

Para establecer cuales de las variables difieren y cuales no, se compararon con la ayuda 

del estadístico "t" de student tanto las medidas externas como las craneales y el peso de Liomys 

¡rrora/us de ''Cerro Crestón" entre los sexos (tabla 1), mostrándonos que ésta especie fue 

significativamente dimórftca en uno de los 14 caracteres analizados (la altura de la caja craneal, 

t = -2.405, P<0.05, g.l.=108). Asimismo, los machos fueron significativamente más pesados 

que las hembras (t = -2.372, P<0.05, g.l.=146). 

También se compararon los parámetros somáticos y el peso entre los ejemplares de las 

dos localidades, encontrando que las hembras de ''Cerro de Nochistongo" fueron 

significativamente mayores que las de "Cerro Crestón", taoto en las medidas de longitud total 

(t=3.237, P<O.OI, g.I.=IOO) y longitud de la cola (t=3.636, P<O.OOI, g.l.=100), como en el 

peso (t=4.291, P<O.OOI, g.I.=IOI); mientras que los machos de ''Cerro de Nochistongo" fueron 

significativamente más pesados que los de "Cerro Crestón" (t=4.048, P<O.OOI, g.l.=125) 

(Tabla 2). 
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Tabla l. Varladón 5eAual secundarla e Individual en Llomys Irroratus de "Cerro de Nochlstongo" y "Cerro Crestón" •• lldaJtlo. 

n .... amaBo de muestra. ES-error amndar. DE-desvlaclón atandar. CV""'COendente de variación (-/.) y pa probablUdad del atadbtko 

"1" de studcnt o del valor de F del ANOVA al comparar los panlmdros sométicos y craneala entne los Indh1duos de ambOlsnOSo 

bemb .... 
m_ 

• mrdia:!' lES mfa.·méL DE CV P • media :!'IES m.IIo .... L DE CV 

I "Cerro de N°cbl:ttDDlO" 

Longhud total 38 244,03 1,83 206-270 11,29 4,6 0,583 49 245,92 2,67 194-275 18,71 7,6 

Longitud de la cola 38 126,82 1,14 104-147 7,04 5,5 0,276 49 124.16 1,94 80-146 13,58 10,9 
P"o 35 48,59 1,15 33,5-65,2 6,82 14 0,06 47 53,14 1,87 2S-I5 12,84 24,1 

J "Csro Crat6n" I 

Longitud total 64 235,28 1,77 205·270 14,19 6 0,063 79 240,14 1,84 200-2~9 16,39 6,8 

Longitud de la cola 64 120,62 1,12 97·140 8,97 7,4 0,076 79 123,23 0,94 107-147 8,41 6,8 

Longitud de la pata 68 29,15 0,16 25·32 1,37 4,7 0,125 '80 29,61 0,23 17·33 2,14 7,2 

Longitud de la oreja 68 14,15 0,16 10-17 1,35 9,5 0,485 80 14,31 0.16 9-19 1,5 lO", 

p= 68 41.52 1,02 12-62,7 8,42 20,3 <O,O~ 80 45,06 1,06 26,4-67,1 9.54 21,2 

ANOYA. pllmmnTos somdllr:os <0,001 

Long. máxima del cráneo 49 31,94 0,22 25.8-35.4 1,59 5 0,644 55 32.09 0.22 29-40 1,7 5,3 

Longitud de los nasales 49 12,32 0,14 9.1·14.5 1,02 8,3 0,392 " 12,16 0,11 1D.4·14.2 0,88 7,2 

LongilUd del rostro 49 14.63 0.16 11.5·16.8 1.14 7,8 0,662 " 14.72 0,12 \3·16.6 0,93 6,3 

Longitud interparietal 51 4,09 0,05 3.3·5 0,37 9,1 0,77 59 4,06 0,03 3"'5 0,28 7,1 

Anchura interparietal 51 8,87 0,07 7·9.9 0.57 6,4 0,444 59 8,95 0,06 7.9-10 0,52 5,8 

Anchura mastoidca 51 14,86 0,07 12·15.8 0.57 3,8 0,14 58 15 0,06 13.7-16 0,47 3,2 

Anchurn cigomática 48 15,17 0,09 13,7·16.4 0,64 4,2 0,884 52 15,19 0,09 13,8-16.7 0.67 4,4 

Anchura interorbital 51 8,25 0,05 6.8·9.2 0,38 4,6 0,98 59 8,25 0,03 7.6-9,1 0,3 3,6 

Hilera mandibular de dientes 51 5,25 0,03 4.3·5.7 0,28 5,3 0,145 59 5,33 0,03 4.3·5.9 0,29 5,4 

Altura de la caja craneal 51 13,03 0,05 11.3·13.7 0,36 2,8 <O,O~ 59 13.18 0,03 12.5·\3.7 0,28 2,2 

N 
o 



N 

:', 

Tabla:%' Varild6~ morfoD;litrkl en UO,",J Irro~tui., de "C~rro de NOchls~o" y "Cerro Crat6a", HklI ..... La ~bllkIIdeI 
se reneren al abd&dco "t" de .tud~nt o al valor d~ F del ANOVA, al comparar ac. parimetros lom'tkos .¡ el pelO eaIr'e .. 1ft0l, 

D -"mallo ~e ~aeí ..... ES-error atandar,'DE - davucl6D estaodar y CV .. toetldeate de variación (%). 
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'. 
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LoDllltud de 11 cola" hembras 38 1~~,82 1,14 104-147 7,04 ~,5 <0$1. 64 1~~,~~, l.t~. 97-140 8.97 __ 7.4,. 

49 124,16 1;94 80-146 13,18 10,9 0.631 79 123,23 ~.94 107-147 8,41 6,8 

P .... 
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" -l< 
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Variación individual 

En la población de "Cerro Crestón", los coeficientes de variación de la medidas 

externas, fluctuaron de 4.7 (LP, hembras) a 10.5 (LO, machos), con un valor promedio de 7.4; 

y los de las medidas craneales de 2.2 (ACC, machos) a 9.1 (LIP, hembras), con un valor 

promedio de 5.4 (Tabla 1). 

En las hembras los CV oscilaron entre 2.8 (ACC) y 9.5 (LO), con un valor promedio de 

5.7; en los machos fluctuaron de 2.2 (ACC) a 10.5 (LO), con un valor promedio de 5.0. 

Los CV promedio en las medidas externas y craneales de las hembras fueron de 6.3 y 

5.7 respectivamente; y para los machos de 8.3 y 5.0 respectivamente. El CV promedio 

incluyendo tanto a las medidas somáticas como a las craneales fue de 5.9. Los valores menores 

de 4.2 y mayores de 7.8 fueron los menos frecuentes. 

Al comparar los CV de las medidas externas de los ejemplares de ambas poblaciones 

(Tabla 2), encontramos que los de "Cerro de Nochistongo" (7.1), fueron más variables que los 

de "Cerro Crestón" (6.7). 

Comparando los CV entre los sexos, se observó que las hembras de "Cerro Crestón" 

(6.7), fueron más variables que las de ''Cerro de Nochistongo" (5.0); mientras que los machos 

de "Cerro de Nochistongo" (9.2), mostraron una variación individual mayor que los de "Cerro 

Crestón" (6.8). 

En ambas poblaciones los machos tuvieron CV promedio mayores que las hembras, sin 

embargo. en los individuos de "Cerro de Nochistongo'" fueron más evidentes estas diferencias 

(Fig. 1). 

Los valores obtenidos en este trabajo fueron comparativamente mayores que los 

reportados tanto para L. irroratus como para las otras especies del mismo género (Tabla 3). 
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Tabla 3.- Coeficiente de variación ("lo) promedio de tres medidas somáticas y diez 

craneales de Liomy. irroraJus del SW de Hidalgo, México, comparado con el de otras 

especies del género Liomys. 

Especie ¡localidad 

Liomy. irroraJus 
SW de Hidalgo, México. 

, Cenlro de Jalisco, México. 

Liomys pictus 

, W de Jalisco, México. 

Liomys salvini 

'Deplo. de Carazo y Managua, Nicaragua. 

Liomy. adspersus 

• Guánico, Los Santos. Panamá. 

, Genoways, 1973. 

Coeficiente de variación ("lo) 

Variables externas 

7.3 (4.6-10.9) 

4.6 (2.9-6.5) 

4.8 (3.9-6.7) 

4.9 (3.9-6.5) 

4.4 (2.9-5.4) 

Variables craneales 

5.4 (2.2-9.1) 

4.0 (1.7-7.7) 

3.8 (2.3-6.7) 

4.3 (2.5-8.8) 

3.8 (0.9-9.3) 
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2.- COMPORTAMIENTO POBLACIONAL 

"CERRO DE NOCHISTONGO" 

AbundJJncia relativa 

Liomys irrora/us constituyó el 8% de los roedores colectados en ésta localidad, y se 

encontró junto con Baiomys laylori (44.1 %), Peromyscus ¡evipes (31.9"10), Reilhrodontomys 

sumichrasti (9.8%), P. difficilis (4.6%), P. pecloralis (1.4%) y P. /TUei (0.2%) (Fig. 6). 

Peromyscus 
pectoralis 

1.4% 

Peromyscus 
levipes 
31.9% 

Uomys imxatus 
8% 

Peromyscus 
difficl1;s 

4.8% 

Peromyscus Reithrodontomys 
true; sumichrasti 

0.2% 9.8% 

Baiomys tayfori 
44.1% 

Figura 6.- Abundancia relativa de Liomys irroralus en "Cerro de NochistODgO", Hidalgo. 
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Densidad 

La densidad de Liomys ¡"ora/us en el área de estudio fluctuó de O indlha a 7.5 indIha, 

mostrando un promedio de 1.53 indIha (Fig. 7). Durante agosto, septiembre y octubre de 

1985, se observó un considerable incremento en la población seguido de una acentuada 

disminución durante los siguientes cuatro meses, sin embargo el análisis de varianza (ANOV A) 

que se efectuó no indicó diferencias significativas entre estas fluctuaciones. Las densidades por 

sexo mostraron un comportamiento similar. 
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Figura 70· Densidad de Liomys ;,roratus en "Cerro de Nochistongo", Hidalgo. 
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Estructura por edades 

Durante todo el período de estudio la población estuvo generalmente constituida por 

adultos, observando porcentajes mayores al 50% (Fig. 8). Los subadultos estuvieron presentes 

en las temporadas de post lluvias (de octubre a diciembre) y en los períodos secos del año (de 

enero a mayo), en proporciones mayores al 10%. La presencia de juveniles se registró durante 

las postlluvias (de septiembre a diciembre), con porcentajes menores al 50%. 

meses 

oJU\eniles 

.SAdultos 

oAdultos 

Figura 8.- Estructura por edades de Liomys irroralus en "Cerro de Nochistongo"! Hidalgo. 
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Proporción sexual 

Se colectaron un total de 201 ejemplares, 101 hembras y 100 machos. La proporción 

sexual total entre hembras y machos fué de 1 :0.9 ("CIú-cuadrada", P=O.28). Al analizar la 

proporción sexual por colecta no se encontraron diferencias significativas. 

Longevidad 

La edad máxima observada en condiciones naturales después de la primem captura, 

correspondió a una hembm con 480 dias Y a un macho con 379 dias. 

Reproducción 

En la localidad de "Nochistongo", se registró la actividad reproductora de Liomys 

¡rrora/us durante tres periodos anuales (1984 a 1986), encontmndo tanto a individuos activos 

como inactivos en todas las estaciones del año (Fig. 9). 

Los machos inactivos estuvieron presentes en mayor proporción durante la temporada 

de postlluvias (de septiembre a enero), mientras que el mayor número de machos con testículos 

escrotados se presentó durante la estación lluviosa en los meses de junio, julio y agosto, con un 

acentuado descenso durante las postlluvias (de septiembre a diciembre y en febrero). 

Las hembras inactivas se registmron principalmente en las postlluvias (de octubre a 

enero) y en los meses de mayo y junio. Las hembras en condiciones de preñez y lactancia se 

observaron de agosto a febrero y mayo, pero fueron más frecuentes a mediados de la 

tempomda de lluvias y principios de las postlluvias (de agosto a octubre). 

El incremento en el número de ejemplares inactivos de ambos sexos durante las 

postlluvias, coincidió con la incorporación paulatina de juveniles y subadultos en la población y 

con la presencia de adultos cuya tempomda reproductom había cesado. 
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Figura 9.- Patrón de actividad reproductora de Liomys ;rroralus en "Cerro de 

Nochistongo", Hidalgo (1984-1986). 
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En la tabla 4, se observa que tanto en las hembras como en los machos no se obtuvieron 

diferencias significativas al comparar el tamalIo y el peso entre los organismos 

reproduetivamente activos e inactivos. 

Tabla 4. Comparación de t8s medidas somáticas y el pÍ:sO _ los individuos aduhos 

réprodw:tiVañ.entc inactivos y activos de Liomys Irroratw en "cerro de Nocbistongo", 

lIidaIgo. lFtIÍmaIio de la muesIra, DE=desviación estandar y P=probabilidad de .obtener un 
. 

. vaJnr níaYor a "1". 

Inactivos (as) Activos (as) 

n Media min-mIix DE P n media min-mIix . DE. 

: L. total . hembras 15 244.3 230-259 9.24 0.894 23 243.8 206-270 12.64 

machos 16 .250.1 230-270 11.2 0.822 26 251.1 202-275 J6.67 

L. cola hembras 15 127.8 120-134 4.02 0.494 23 126.1 104-147 8.48 

machos 16 130 118-140 7.15 0.178 26 120.5 104-146 26.89 

Peso be!!tbraS . 15 47.13 33.5-58 5.99 .0.276 . 20 49.70 34.5-65 7.33 

-: '< ,--' I 

·0.055 machos . 15 52.19 40.7-69 7.35 25 58.93 25-85 11.84 
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"CERRO CRESTÓN" 

AbundJmcia relativa 

En ésta localidad se colectaron diez especies de roedores, siendo Liomys irroratus la 

especie dominante en todos los muestreos, con una abundancia relativa promedio de 48.9"10 

(Fig.IO). También se registró la presencia de Baiomys taylori (14.4%), P. dijJicilis (8.3%), 

Peromyscus levipes (8.3%), Perognathus flavus (6.7%), Chaetodipus hispidus (4.6%), 

Sigmodon hispidus (3.1 %), P. pectoralis (3.1 %), Reithrodontomys sumichrasti (1.5%) y P. 

tntei (1.1%). 

P. levipes 8.3% 

P. p«torolis 3./% 

Sigmodon hispidus 
3./% 

Chaetodipus hispidus 
4.6% 

Baiomys taylori 
14.4% 

Perornyscus lrue; 
I.t% 

~~ 

Reilhrodontnmys 
sumichrasli 

1.5% 

Perognathus 

jlavus 
6.7% 

Liomys irroratus 

"8.9% 

Figura 10. Abundancia relativa de Liomys ¡rroro/us en "Cerro Crestón", Hidalgo. 
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El número de individuos fluctuó de 2 a 27 indII20 trampas durante el periodo de 

estudio (Iig. 11). Los valores más altos se observaron en los meses de marzo y mayo de 1985, 

los cuales estuvieron determinados por un mayor número de machos; posteriormente estos 

disminuyeron de manera paulatina durante los meses de junio a diciembre del mismo aIlo, 

siendo las hembras más abundantes que los machos. 

.. 30 .. a. -+-1_ 
E 25 -o-hembras 
~ -+-machos 
o .. 
'ii 20 
o 
" .., 

15 'S: 
'6 
.E .. 10 .., 
o 
~ .. 5 
E ." z 

0/84 E F M A M J J ASONO/85 

me ... 

Figura 11. Fluctuación del número de individuos de Liomys irroratus en "Cerro 

Crestón", Hidalgo. 
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Estructura por edades 

Durante todo el año, la muestra estuvo constituida principalmente por adultos (Fig. 12), 

con valores mayores al 60"10. Los subadultos se registraron en los meses de marzo (9.1 %) Y 

septiembre (11.1 %) del mismo año, RÚentras que los juverúles se capturaron en noviembre de 

1984, y en septiembre y octubre de 1985, con porcentajes menores al 22.2%. 

meses o 
N "'85 

Adultos 
Subadultos 

Figura 12. Estructura por edades de Liomys ;rroratus en "Cerro Crestón". 

Hidalgo. 
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Proporción sexual 

Se colectaron un total de 160 ejemplares, 73 hembras y 87 macbos, con una proporción 

sexual total de 1: 1.22 ("Chi -cuadrada", P=Q.017). El análisis por colecta no mostró diferencias 

significativas. 

Reproducción 

Se observó un mayor número de machos inactivos en los periodos de post lluvias y de 

sequía (de noviembre a mayo), así como la presencia de machos con testículos escrotados 

durante la mayor parte del año, principalmente a finales de la época seca y la primera mitad de 

la temporada de lluvias (de mayo ajulio)(Fig. 13). 

La presencia de hembras inactivas durante casi todo el periodo de estudio, fue más 

evidente en la segunda mitad del periodo seco y durante la temporada de lluvias (de marzo a 

octubre). Las hembras en condiciones de preñez se registraron en los meses de noviembre, 

febrero, mayo y agosto, mientras que las hembras en lactancia se encontraron desde las 

postlluvias hasta principios del periodo seco del año (de noviembre a febrero), y posteriormente 

en la temporada de lluvias y postlluvias (de jurúo a octubre). La presencia de ejemplares 

juveniles y subadultos coincide con los periodos de mayor actividad reproductora de las 

hembras. El número de embriones promedio de cinco hembras fue de 3.4 crias por carnada (3 a 

4). 

Al comparar el tamaño y el peso de los ejemplares de ambos sexos, se observó que los 

machos activos fueron significativamente más grandes y más pesados que los machos inactivos 

(LT, t=5.145, P<O.OOI, g.I.=76; LC, t=2.40I, P<O.05, g.I.=76; Peso, t=7.II, P<O.OOI, g.I.=77); 

la coinparación entre las hembras sólo mostró diferencias significativas en el peso (t=2.118, 

P<O.05, g.l.=65) (Tabla 5). 
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Figura 13.- Patrón de actividad reproductora de LJoIff)IS Irroralus en "Cerro de 

Crestón", Hidalgo (1984-1985). 
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El análisis de variación del área testicular detenninó que los testículos escrotados de los 

machos activos fueron significativamente mayores que los testículos abdominales o inguinales 

de los machos inactivos (t=-9.23, P<O.OOI, g.L=67). Los machos con testículos escrotados 

presentaron un tamaiIo promedio del área testicular de 216.63mm' (12-400) y los ejemplares 

con testlculos abdominales o inguinales de 29.76mm' (7.5-216) . 

. Tabla 5. CoÍlijJaráción de. Ji.s ~ somáticas y ei peso éIrtre los individuos 

aduhos reproductivmileoteinactivos y actiVos de Liomys immltus en"cérro Crestóo''; 

Hid,aJgo. n= tamaiIo de la nruestra, DE= d~ión estAMA'·Y P = probabilidad de 

o¡'¡éner un valor mayor·l! "1:' .. 

Inactivos (as) Activos (as) 

- .- -.. 
--o 

o mediá ·mhi-máx DE P o medi¡¡ mln-máx DE 

, L. total: bembrás 44 234.2 205-258 13.5 : 0.324'; 19 238.1 210-270 15.62 , 
- , , - i -. --_. - . , . 
machos 48, ,233.3 . '200-262 13.8 <0.001 30 ;250.2 ,205-;289 14.49 

. :' 

L. cola bembtas 44 120.7 97-140 9.0 0.929 19 120.9 109-140 8.81 

machos 48. 121.4 107-147 8.4 <0.05 30 1+6 111-145 1.74 

. - -- _. ~ . 
Peso hembras, 

) . 
45 40.5 29-53.5 6.18 : ~.05 ; 22 44.7 14-62.7 9.62 , 

, . , , 
machos ·49 40.24 26.4-57 2.26 <0.001 30 52.23 31-67.7 8.69 
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DISCUSIÓN 

1.- V ARlACIÓN MORFOMÉTRICA. 

En este estudio, los resuhados del análisis de varianza (ANOV A), indicaron que los 

machos de Liomys irroratus fueron significativame mayores que las hembras al comparar 

dos parámetros somáticos (longitud total y longitud de la cola) y el peso entre los sexos de 

ambas localidades (Tabla 1). Los especímenes de ambos sexos en "Cerro de Nocbistongo" 

fueron significativamente mayores que los de "Cerro Crestón" (Tabla 2). Genoways (1973) y 

Bes! (1993), también encontraron rurerencias significativas al comparar .estos parámetros 

somáticos entre los sexos. 

Al comparar las medidas somáticas a un nivel poblaciooal utilizando el estadlstico .~ de 

student", no se encontraron rurerencias significativas en ambas localidades (Tabla 1). No 

obstante, para "Cerro Crestón" si hubo rurerencias significativas al comparar el peso entre 

hembras y machos. As! mismo, al considerar las medidas cmnca\es en esta localidad se observó 

dimorfismo sexual en uno de los 14 caracteres aMli7lldo. (altura de la caja craneal). En 1973, 

Genoways determinó la presencia de dimorfismo sexual en siete de las \3 medidas examinadas 

para Liomys Irroratus (longitud total, longitud de la cola, longitud de la pata, longitud máxima 

del cráneo, anchura interorbital, anchura mastoidea y longitud del rostro). En 1993, Best 

analizó cinco medidas externas Y 14 craneales, iudicaooo que esta especie fue dimórfica en 

cuatro de éstos caracteres (longitud total, longitud del CUClpO, longitud de los nasales Y altura 

de la caja craneal). Ambos autores encontraron también que \os ma<:bo. fueron mayores que 

las hembras en la mayorla de \os caracteres, iocluyendo \O. valores que no fueron 

estadfsticamente significativos. 

36 



En los estudios de Genoways (1973), al igual que en el presente trabajo, la variación 

sexual secundaria fue más marcada en las medidas craneales, mientras que en los análisis de 

Bes! (1993), los caracteres externos fueron los más dimórficos. 

La variación individual observada en Liomys irroratus de "Cerro Crestón" incluyendo 

tanto las medidas externas como las craneales, fue moderada (5.9), mostrando una tendencia 

similar a lo observado por Genoways (1973), el cual seflala que las medidas externas 

presenlaron mayor variabilidad fenotipica que las medidas craneales indusive a un nivel 

genérico (Tabla 3). En este trabajo, los valores obtenidos fueron comparativamente mayores 

que los reportados por el mismo autor tanto para L. i"oratus como para otras especies del 

mismo género. As! mismo, esta especie mostró una variación morfumétrica simiJar a la de 

otros roedores, los cuales tienen CV que van generalmente de uno a diez, con valores 

considCl8blemente altos (24-29) en muy raras ocasiones (Long, 1968; 1969). 

Los caracteres de LMC, Al; AM, AC, HMD y ACC, presentaron CV bajos o 

moderados « 6.6), y poca variación debida al sexo (excepto por la ACC), lo cual les confiere 

un valor taxonómico dada su escasa variabilidad fenotipica (Cervantes, 1993). 

Es muy probable que las diferencias encontradas en este trabo\jo en cuanto a la a1tura de 

la caja craneal al comparar hembras y macbos, in1Iuyan también en el desarrollo y función del 

cerebro. Algunos autores argumentan que los cerebros más desarrollados también pueden ser 

funciona1mente superiores tanto en la percepción como en el almacenamiento y análisis de la 

información lo cual se ve reflejado en un mayor control motriz o en un comportamiento más 

complejo (Brylski, 1993). 

Sin embargo, para generar conclusiones más precisas al respecto, se requiere además de 

otro tipo de estudios (anatómicos, ontogéneticos, morfufisiológicos, ecológicos y evolutivos), 

como por ejemplo los llevados a cabo por BryIski (1993), en los cuales analiza y discute las 
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principales diferencias filogenéticas y funcionales que presentan los géneros y las subfamilias de 

los heterómidos. A su vez nos indica que el cerebro de los Dipodomyinae esta mucho más 

desarrollado (corte", cerelxal), que el de los Perognatinae (hemisferio cerebral pequei!o) y 

Hetcromyinae (lóbulos oUiltorios agrandados), desconociendo todavfa su significado funcional 

y aplicativo. El complejo funcional más estudiado en los heterómidos es la región temporal, 

que incluye además los huesos y tejidos del oldo medio e interno, por lo que esta área ofrece un 

vasto campo de trabajo. 

2.- COMPORTAMIENTO POBLACIONAL 

Abundancia rdotiva 

La localidad de "Cerro Crestón" presenta un suelo pedregoso con pendientes de 30° a 

400, veredas angostas y una escasa actividad de pastoreo en las zonas bajas. Las partes altas se 

mantienen poco perturbadas y solo están sujetas a la recolección de frutos de garambullo 

(Myrtillocactus geomelrizans) durante los meses de marzo a agosto. La vegetación de 

matorral crasicaule es evidentemente más diversa y no se presentan áreas de vegetación 

herbácea. 

En la zona de estndio a diferencia de lo reportado por Brown y Hamey (1993) Y Mares 

(1993), se encontró que los cricetidos fueron más diversos que los hetcrómidos (figs. 6 Y lO). 

Al parecer las caracteristicas ambientales del lugar filvorecen la coexistencia de tres especies de 

heterónúdos granlvoros de tamafto pequcfto, mediano y grande, junto con la presencia de seis 

cricetidos omnlvoros y de un herblvoro también de diferentes tamaftos (Fig. 10), lo cual 

concuerda con lo reportado por Schmidly y col (1993), el cual sugiere que la diversidad de los 

heteromidos en las regiones áridas es mucho mayor que en los ambientes templados o 

tmpicales; asl como con Brown y Hamey (1993), quienes indican que los hábitats áridos y 

semiáridos de Norieamérica tienen de una a 1 S especies de roedores, de los cuales más de la 

mitad se alimentan de semiIIas, resaltando las diferencias en el tamafto corporal de las distintas 

especies como una estrategia para evitar la competencia por los recursos alimenticios. Se ha 
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propuesto que los ratones que han desarrollado conductas de transportación, selección y 

almacenamiento de semillas con un &ha contenido energético reducen de esta manera la 

exposición a los depredadores (Vahugan, 1988; Reicbman Y Price, 1993). Sánchez y FIeming 

(1993), mencionan que los hábitats desérticos soo más productivos que /os bábitats tropicales 

por presentar mayor diversidad y disponibilidad de semillas comestibles sin toxinas y que las 

especies que coexisteo en estos hábitats tamI!ién difieren en la manera de aprovechar los 

recursos. 

El desierto Chihuahuense es una de las cinco 6reas xéricas más grandes de 

norteamérica, el cual se extiende desde Texas y Nuevo México en /os Estados Unidos hasta 

Querétaro e Hidalgo en México. En comparación con los otros desiertos, este ha recibido 

menor atención aún a pesar de su gran extensión y gran diversidad de roedores (Mares, 1993). 

Schmidly y col. (1993), tamI!ién reportan la presencia de Perognalhus flavus, 

Chaetodipus hlspidus y Liomys irroratus eo la Provincia Central Mexicana, siendo esta úhima 

la especie más abundante de la localidad (Fig. 10). Dipodomys ordii, es una de las cuatro 

especies de heterómidos reportadas para el Estado de Hidalgo, sin embargo fue la única que no 

se registró en ninguna de las dos localidades debido probablemente a la preferencia de hábitats 

más áridos con menor cobertura vegetal (espacios más abiertos). Lo anterior indica la 

importancia de esta zona en el mantenimiento de la diversidad y evolución de las comunidades 

de roedores. 

La localidad de ''Cerro de N ochistrongo", se caracteri7Jl por tener planos con una 

pendiente meDOr a los 20· y es común encontrar 6reas abiertas con abundantes hierbas y 

arbustos. A diferencia de la otra localidad, esta presenta mayor precipitación anual, así como, 

una actividad constante e intensiva de pastoreo de ganado bovino y extraceión de leila. 

Durante los periodos secos, las nopa1eras de más de 1.5 metros fueroo cortadas para servir de 

alimento al ganado de tal manera que durante el periodo de estudio la cobertura de la 

vegetación fue disminuida. 
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En esta localidad la mayor superficie del estrato herbáceo detenninó coodiciones 

óptimas para que Baiomys lay/ori fuera la especie dominante seguida por Peromyscus /evipes 

(Fig. 6). Liomys irrorarus fue el único beterómido que se registró en este lugar, lo cual 

concuerda con lo reportado por Sánchez-C. y Fleming (1993) y Schmidly y coL (1993). 

Todas las especies reportadas para "Cerro de Nocbistrongo", se registraron también en 

"Cerro Crestón", excepto Perognalhus flavus, Chaelodipys hispidus y Sigmodon hispidus (Fig. 

6 y 10), debido principalmente a las ligeras diferencias climáticas y topográficas de las dos áreas 

de estudio, lo cual repercute en la productividad de los bábitats y en la abundancia o escasez de 

los recursos. 

Ambas localidades presentan una riqueza de especies moderada, en comparación con el 

número de especies reportadas para Nonearnérica (10 a 14), Centroamérica (10 a 14) y para el 

sureste de Asia (22 o más) (Fleming, 1970; Mares, 1993). 

En contraste con lo citado por Brown y Harney (1993) y Mares (1993), los cuales 

reponan que la mayorla de los desienos del None de México y Noneamérica sustentan de dos 

a seis especies de heterómidos y de una a cinco de cricétidos, en las dos localidades doode se 

realizó el presente estudio, se encontró que los cricetidos son más diversos que los beterómidos 

(Iig. 6 Y 10). 

DensitúuI Y eslrucJura por edades 

El presente trabajo brinda infurmación acerca de las variaciones demográficas 

estacionaJes y anuales de Llomys irroratus en "Cerro de Nocbistrongo", siendo el primer 

estudio de más de un al\o que se reaJiza para la especie en una zona árida. 

En ésta localidad se registraron densidades poblacionaJes bajas (de O a 7.s indIba.); 

según las categorlas demográficas propuestas por French y col. (1975). Las densidades 

obterúdas por otros autores para las diferentes especies del género Liomys oscilan entre las 
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bajas y las altas (Tabla 6), manifestando diferencias en las estrategias de historia de vida de 

estos roedores COIm resultado de su adaptación a los ambientes cálido secos y cálido húmedos 

en latitudes bajas (Brown y Harney, 1993; Sánchez y F1eming, 1993). 

Las fluctuaciones poblacionales observadas dwante el periodo de estudio (3 alIos), no 

Imstraron diferencias significativas entre ellas, por lo que el considerable hx:iemento ocunido 

en 1985 no corresponde precisamente a un ciclo muhianual, ya que las poblaciones de los 

heterómidos que viven en las lOnas oIridas generalmente exhiben fluctuaciones grandes e 

irregulares en respuesta a las variables ambientales, tales COIm la precipitación y la 

productividad primaria de sus hábitats propiciando densidades poblacionales altas después de 

dos o más estaciones productivamente excepcionales (Brown y Hamey, 1993). Además para 

comprobar si este inciemento furma parte de una serie de variaciones periódicas anuales 

relacionadas con las lluvias Y poder establecer un patrón dem:>gráfico de esta población se 

requiere de más alIos de observación. 

Es caracteristico que en los heterómidos de lOnas oIridas se enfutiza la sobrevivencia de 

los adohos cuando las condiciones son desmvorables, ocuniendo un rápido reclutamiento de 

los juveniles durante la época más mvorable después de una generosa temporada de lluvias 

(Brown y Hamey, 1993). El reclutamiento de juveniles y subadohos en las temporadas de 

postlluvias y secas del alIo se ve retlejado en las densidades máximas observadas en la localidad 

de "Nochistongo" durante las estaciones húmedas del alIo, al igua\ que en las poblaciones de 

Morelos y en otras tres especies del mism:> género (CebaDos, 1990; FIeming, 1971; 1974; 

Pérez-S. , 1978; Romero, 1993; Romero y coL , 1995; Sánchez y F1eming, 1993). Mientras 

que en "Cerro Crestón" se incrementó el número de individuos durante las postlluvias pero 

sobretodo en el periodo seco del alIo. Se ha observado que poblaciones de la misma especie en 

localidades dill:rentes muestran fluctuaciones disbniJes (Brown y Hamey, 1993; Romero, 

1993). 
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Proporción sexual y longtNÜlJul 

La Proporción sexual obtenida para la especie no difiere mucho de la relación 1: 1 

reportada para otras especies del mismo género Y en varios estudios parece estar en mvor de 

los machos corno en el caso de "Cerro Crestón". En "Nochistongo" la vegetación es más 

abierta Y probablemente los machos que generalmente tienden a dispersarse más que las 

hembras estan más expuestos a los depredadores y a una mayor competencia inter e 

intraespecf1ica (Brown y Hamey, 1993; Fleming, 1971; 1974; Romero, 1993; Sáncbez Y 

Fleming, 1993). 

Liomys i"OrOIUS en condiciones naturales, resuhó ser menos longeva que L. so/vini y L 

odspersus (Tabla 6), sin embargo, a diferencia de otras fumilias de roedores su sobrevivencia es 

mayor, debido principalmeole a sus eficaces estrategias de forrajeo, selección y almacenamiento 

de semillas, dispersión, tácticas para evadir a sus depredadores y un esfuerzo reproductivo 

modesto en periodos bajo condiciones extremas con la consecuente escasez de alimento 

(Brown y Harney, 1993; French y coL, 1975). 

Reproducción 

L. i"oratus muestra en ambas localidades un patrón reproductivo poliestro continuo al 

igual que L. piclus (Tabla 6). El periodo reproductivo en "C. de Nochistongo" tiene una 

duración de ocho meses y de nueve en "C. Crestón", con una mayor actividad reproductiva de 

agosto a diciembre lo cual concuerda con lo reportado para la especie por otros autores (Tabla 

7), sin embargo, difiere con respecto a lo observado para L piClUS, L odspersus y L. so/vini, 

cuyo periodo reproductivo abarca desde la época seca hasta la temporada de lluvias (Fleming, 

1971; 1974;Pérez·S., 1978; Romero, 1993;SánchezyFleming, 1993). 

En ambas localidades los apareamientos ocurren al finalizar la época seca y durante la 

temporada de lluvias; los periodos de prel!ez y lactancia se manifies\an durante la temporada de 

lluvias y postlluvias, los cuales coinciden con las temporadas de mayor disponibilidad y calidad 
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de alimento (Sánchez y F1eming, 1993); a su vez éstas condiciones óptimas favorecen la 

producción de juveniles y subaduhos en los periodos de post\luvias y secos del ailo. El registro 

de hembras activas en los meses de enero y febrero, sugiere la presencia de estro postparto. 

Las hembras de esta especie al vivir más de un ailo tienen la oportunidad de participar en uno o 

dos periodos reproductivos dependiendo de cuando ocurra su nacimiento (Brown y Hamey, 

1993). El tamalIo de camada corresponde a los valores registrados para las demás especies de 

Liomy. (Tabla 6). 
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Tabla 6. Parámetros demognlfi..,. Y de reproducción de las especies del ~ero Liomys. 

Edad de Porc::cntaje 
Especies Localidad y Periodo Gestación camadas Tamafto Destete madurez de Densidad Longevidad Probabilidad 

vegetación reproductivo (di .. ) por hembra promedio (dlas) _1181 hembras (indlha) (m .... ) anual de 
oor a1\o de camada (m .... ) activas sobrevivencia 

L irroratU3 3.S(4-3), 
Morelos, 10 mc:scs [íOl 2-27 
Ml!xico: PoIiestro 4.4(2-8), [1 SJ 
'SBC Continuo [49] 
[lS] [IS) 4.3(1-6), 

il1 
L p;ctus Charnela, Jal. 6m .... S-30 

México: Poli ...... 24-26 3.S(2-S), 24-28 30 fl3 161 

'S8C Continuo 
[S,12) [S,8) [S,12,13) [S] 1l-29 

[2,3,13,14,16) [S,12,13) [14 161 

3.8(2-6), 71 [3,16] 

[9 12i 166 [2,16] 

L speclobilis 
SE de Jalisoo, 

S Méxioo: 
• SBC, [9] [9) 

L sah/ni 
La Pacifica, 6a8mescs 3.S(2-6), 3-4 (hembras) 0-100% 4-8 
c-Ric:a: Poli ...... 27-28 1.8 [9 12¡' 26 [716] 17 0.18 

• SBC, [7,16) Estacional [S-12] [7,16] 3.8, [S] 6 (machos) [16) 
20-100 [16] [7] 

[7,12,16] IS 7161 
[7] 

[141 

L adspersw 
Rodman, 6 m .... 3.2(2-4), 9.2 a 18 
Panamá: Poliestro 1.4 189 121 24-28 3 0-70% S.S-I! 16 121 0.28 

• SBC, [6] estacional [7,12,16] 4, [S) [12) [16) [6,16] 21 [6,7) 
[6,7,16] [6,7,16] [16] 

• Selva Baja Caducifolia. 

IReferenciaS¡: 1 Alvarez (1963); 2 8riooes (1991); 3 Ceball .. (1990); 4 Dowler y Genoways (1978); 5 Eisenberg (1993); 6 Flerning (1971); 7 Fleming (1974); 8 
French y col. (197S); 9 Genoways (1973); 10 Hal Y Dalquest (1963); I! Koesmer (1941); 12 Novak y Paradi,. (1983); 13 Po!rez-Salda1la (1978); 14 Romero (1993); 15 
Romero (I99S); 16 Sánchez y Fleming (1993). 



Tabla 7. Actividad reproductom de Liomys irrora/us en diferentes localidades de la República Mexicana. 

Meses 
Autor Estado 

E F M A M J J A S O N ID 
(1941: 12) NL 1::ljj, )~::;,:;' ,c:"' 

Davis (1944:389) GRO. I~i~,:, f (1953:122) SLP ,1i; 
,»avisy (1954) MOR. I~,;;';': c:,)', 
:&/uryGeer (1962) DGO. >A I'Jfi~:' .<47 lA: ,< 

(1963:433) TAM. !P¿!;' t:,"p: I{ 
Hall Y Dalquest (1963:285) VER. I?'", E',,' ''J!-f., 

, ,. ", ,r, 
Rn~, Webb y Dalby (1967) ZAC. ~ '~ , . 

(1969) OAX. ~f' , ' 
(1973:304) 

I J~~ÜE~~~RgAx. I:T::h~;.' I '"."',, 
" , .' .'. .' ;';~';,.i':'O::~' 

" 

Romero y coL (1995) MOR. },,;' , " .:: .:.: •• -.: : • ,-o , '- ."", , 

Hally Villa (1949) MICH. 

1;'';}2;'''!'''¡;'U;i'"C1'': I Villa (1953) y 1(1911) D.F, ;.:' ;;~ " 

',J, [:~;~·J:t;:'.;::: f ' ' 

I "" adultos lnactivcn, A. -adultos activos, E "" machos con testlculos escrotados, p.,. hembras en preFlez, L ... hembraJ en lactancia, J ""juveniles. 



CONCLUSIONES 

l. El presente trabajo constituye el primer estudio sobre la variación morfOllll!trica y dinámica 

poblacional que se realiza para Liomys irroratus en el Estado de Hidalgo, el cual aporta información 

sobre las variaciones demográficas y reproductivas tanto estacional .. como 1IIIUaI ... 

2. Tambil!n constituye una aportación para el conocinüento de las comunidadea de roedores de la parte 

mjs surella del érea consida-ada como Desierto Chihuahuense, ya que en las localidades estudiadas 

se observó una gran afinidad en la composición de las especies en comparación con lo reportado en 

los trabajos realizados al norte de la República Mexicana. 

3. L. ¡"ora/us, en Hidalgo, muestra la misma tendencia de variación debida al sexo que la mayoría de 

los integrantes del gmero. 

4. Los resultados sobre variación sexual secundaria indican que L. in-oratus es una especie dim6rfica 

en cuanto al tamailo de la altura de la caja craneal y el peso. 

S. Esta especie muestra una variabilidad fenotipica mayor que la observada por Genoways en los 

ejemplares provenientts de Jalisco, México. 

6. La composición de las especies encontradas en las comunidades de roedores en ambas localidades. 

evidencia la importancia de promover la conservación de áreas con matorral xerófilo para el 

mantenimiento de la diversidad y evolución de los heterómidos. 

7. "Cerro Crestón" tiene un hábitat mjs favorable tanto para el ratón espinoso de abazones 

(L. irroralus), como para los heterómidos en general. 

8. Esta especie muestra mayor afinidad en cuanto a las caracteristicas demogrificas y de historia de 

vida observadas en las poblaciones de zonas iridas ubicadas en Iatitudea mjs altas que en los 

ambientes templados o tropicales. 

9. L .. irro,atus presenta una longevidad alta, un esfuerzo reproductivo modesto y una densidad 

poblacional baja, caracteristicas que comparte con los demás heterómidos. 

10. Para ~ta especie se determinó un patrón reproductivo poliestro continuo con una mayor actividad 

reproductiva de agosto a diciembre lo cual concuerda con lo reportado por otros autores. 
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