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RESUMEN 

El ratón de los volcanes (Neotomodon alstom] es una especie endémica del Eje 

Volcánico Transversal de México. Este trabajo fue realizado en el Poblado de 

Parres Delegación Tlalpan, Distrito Federal, donde tiene como hábitat natural el 

bosque de coníferas. Actualmente, existen muy pocos trabajos enfocados al 

conocimiento del contenido de grasa e índice de condición física en roedores. Por 

lo tanto, el objetivo fue evaluar el contenido de grasa corporal e índice de 

condición física para esta especie, considerando dos épocas del año (húmeda y 

seca). Se colectaron 26 organismos a finales de la época húmeda, 9 juveniles y 

17 adultos, se registró un promedio de 0.67 9 en contenido de grasa corporal para 

juveniles y 0.88 g en adultos, con un promedio de índice de condición física de 

0.117 en juveniles y 0.133 en adultos. A finales de la época seca se colectaron 35 

organismos todos adultos, con un promedio de contenido de grasa de 0.66 g Y un 

índice de condición física de 0.132. Estos resultados mostraron que no hay 

diferencias significativas (Z= -1.298, P= 0.1941) en el contenido de grasa 

corporal, entre organismos juveniles y adultos a finales de la época húmeda, sin 

embargo, para organismos adultos de las dos épocas del año (a finales de época 

húmeda y a finales de la época seca) se encontraron diferencias significativas (Z= 

2.351, P= 0.0187). Por otro lado, los resultados del índice de condición física 

mostraron que no hay diferencias significativas (Z= 0.5221, P= 0.6016) entre 

organismos adultos de las dos época del año. 

En conclusión, se presentó mayor contenido de grasa corporal en 

organismos adultos colectados a finales de la época húmeda, y menor en 

organismos adultos colectados a finales de la época seca. Para el índice de 

condición física no se encontraron diferencias significativas entre organismos 

adultos colectados en las dos épocas del año 
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1. INTRODUCCiÓN 

El Orden Rodentia se agrupa en 2 subórdenes: Sciurognathi e Hystricognalhi 

(Wilson y Reeder, 1993). En el continente americano se encuentran 8 familias: 

Sciuridae, Castoridae, Geomyidae, Heteromyidae, Muridae (que comprende las 

tres especies de roedores introducidos Ral/us ral/us, R. norvegicus y Mus 

musculus), Erethizontidae, Dasyproctidae y Agoutidae (Ramírez-Pulido el al., 

1996). 

A la familia Muridae pertenecen el 65% de las especies vivientes de 

roedores (unas 1130 especies en 261 géneros) en el mundo, los que en conjunto 

tienen una distribución casi cosmopolita; sus miembros ocupan ambientes que 

van desde la tundra ártica alta hasta los bosques tropicales y desiertos de arena 

(Vaughan, 1988). En México existen 123 especies agrupadas en 23 géneros 

(Cervantes el al., 1994). 

Casi todos los múridos conservan una forma estándar de tipo ralón, con 

cola larga, estructura de las partes que son apéndices del cuerpo de lipa general 

y sin pérdida de dedos. Presentan variación en su tamaño y peso que va desde 

unos 10 g de peso y 100 mm de largo total en el caso del ratón pigmeo (Baiomys), 

hasta unos 1 500 g Y 60 cm de largo, como el caso de la rata almizclera 

(Ondalra). Estos roedores explotan una amplia variedad de modos de vida, 

incluyendo formas terrestres, arborícolas, semi acuáticas y de hábitos hipogeos. 

Se puede encontrar una amplia variedad de especies, desde la más pequeña 

como Baiomys musculus pasando por los géneros Reilhrodonlomys, Peromyscus, 

Neolomodon, Oryzomys, Sigmodon y la rata Neoloma (Ramírez-Pulido y 

Müdespacher, 1987; Vaughan, 1988). 

Los roedores al ser mamíferos pequeños homotérmicos tienen un alto 

gasto energético. Un mamífero pequeño tiene, proporcionalmente una superficie 
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mucho mayor que la de un mamifero de mayor talla. Esto implica una mayor 

demanda en las tasas de transferencia de calor y pérdida de agua por 

evaporación debido a la locomoción. Al haber una mayor pérdida energética, se 

incrementa la tasa metabólica, para poder mantener su temperatura corporal 

constante (Kleiber, 1961). 

2 

En ambientes con marcada estacionalidad (templados o tropicales) muchos 

mamiferos pequeños sólo pueden mantener sus poblaciones si, periódicamente, 

entran en un estado en el cual su metabolismo sea constante. Esto lo pueden 

lograr ya sea almacenando energía en forma de grasa, comiendo semillas cuando 

sea posible y en algunas especies de roedores el período de gestación, así como 

las de envejecimiento son más cortos (Prieto, 1988). 

Los roedores tienen una gran variedad de adaptaciones para sobrevivir en 

periodos con escasez de alimento, tales como: almacenamiento de grasas en 

todo el cuerpo o sólo en algunas partes y guardando alimento en sus guaridas 

(Harris, 1987). Así, por ejemplo, algunos marsupiales y roedores del desierto 

que viven en varios continentes almacenan la grasa en una parte de la cola 

(MacMillen, 1983). 

Los lipídos del cuerpo en los mamíferos son muy importantes, ya que 

pueden funcionar como reservas energéticas en forma de grasa que protegen los 

órganos internos y juegan el papel bioquímico de mantener el balance durante el 

movimiento (Pond, 1978). De esta forma, los lipidas desempeñan importantes 

funciones: 1) desde el punto de vista fisiológico son componentes esenciales de 

los seres vivos, ya que constituyen la parte fundamental de todas las membranas 

celulares, 2) Desde el punto de vista nutritivo, los lipidos de los alimentos son 

importantes fuentes de energía por su alto contenido calórico, 3) Están 

relacionadas con este grupo de compuestos numerosas sustancias de importante 
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actividad fisiológica, como algunas vitaminas, hormonas y ácidos biliares (Blanco, 

1988). 

Estudios actuales mencionan que el éxito poblacional y reproductivo en 

mamíferos están relacionados con los efectos nutritivos de cada animal, estos 

cambios nutricionales pueden ser observados a través del contenido de grasa y la 

condición del cuerpo. El estado nutritivo del animal se ha relacionado con los 

efectos de escasez y abundancia de alimentos en una población (Messier y Crete, 

1984; Choquenot, 1991). Por lo tanto, las reservas de grasa e índice de condición 

del cuerpo son indicadores del estado nutritivo del animal y además determinan 

los factores ambientales que interactuan en su hábitat (Virgl y Messier, 1993) 

En varias especies de roedores pequeños el tamaño del cuerpo yel 

comportamiento de los lípidos fluctúan a traves de los cambios estacionales del 

año (Tannenbaum y Pivorun, 1987). El ciclo anual de los lípidos en los mamíferos 

ha sido estudiado en relación a cambios ambientales y el flujo de energía en los 

ecosistemas, así como en la composición del cuerpo, gasto de energía en las 

estaciones del año, migraciones, hibernación y reproducción (Fleharty el al., 

1973). 

Durante algunas estaciones del año, cuando hay escasez de alimento y el 

gasto energético es alto, los individuos deben mantener niveles altos de grasa en 

el cuerpo, a fin de poder llevar a cabo los procesos de lactancia en el caso de las 

hembras adultas (Sadleir el al., 1973). Por ejemplo, se ha observado que durante 

la época de reproducción, las reservas de grasa en el ratón Peromyscus 

polionolus en el Suroeste de Carolina en Norteamérica son bajas en ambos 

sexos. Estas grasas pueden disminuir hasta la mitad del nivel normal (Caldwell y 

Connell, 1968). También los niveles de lipidos en la tuza Geomys bursarius y 

Pappogeomys castonops se reducen marcadamente durante el mes donde se 

tiene el máximo nivel de reproducción (Fehrenbacher y Fleharty, 1976). Sin 
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embargo, en Lemniscomys sttríalus y Praomys nalalensis en el Parque Nacional 

Rwenzarí, Uganda, se muestra que los niveles totales de grasa esta n 

relacionados con las estaciones del año, especialmente con la época de lluvias y 

por lo tanto no hay ninguna relación con la actividad reproductora (Field, 1975). 

4 

El ciclo de los lípidos también ha sido relacionado con la escasez de 

comida (Judd el al., 1978). En Río Grande, en el Valle de Texas, Estados Unidos 

de Norteamérica, se han observado cambios en el contenido de lípidos en 

Peromyscus leucopus. Los ratones que tienen una alimentación pobre presentan 

un contenido de lípidos también muy bajo con valores de 0.198, mientras que 

durante el verano que es la época en que la alimentación es más abundante el 

contenido de lípidos aumenta hasta 0.225. Con esto se dice que el ciclo de los 

lípidos varia en las poblaciones de P. leucopus de acuerdo a la diversidad y 

abundancia alimenticia que se presente en su hábitat (Judd el al., 1978). 

Tal es el caso de Peromyscus y Reilhrodonlomys en el condado EIIis, en 

Kansas, Norteamérica, cuyo contenido de lípidos es bajo en verano y alto en 

invierno, estas especies están mejor adaptadas a las variaciones estacionales de 

su hábitat; mientras que en Sigmodon los niveles bajos ocurren en primavera y los 

altos en invierno, por lo que se considera que no está adaptada a las variaciones 

estacionales; en Microlus, el contenido de lípidos cambia cada mes por ello 

anualmente no se observan diferencias (Fleharty el al., 1973). Estas diferencias 

de contenido de lípidos en estas especies se deben a cambios ambientales y a la 

adaptabilidad de los organismos a diferentes altitudes (Fleharty el al., 1973). De 

igual forma, se han realizado estudios a temperaturas de regiones polares que 

muestran el alto contenido de lípidos durante el invierno, el cual está relacionado 

con el'ga-sto energético debido al alto metabolismo de las especies (Sealander, 

1951; Hayward, 1965; SalMcka-Kapusta, 1968; Fleharty el al., 1973; Lynch, 1973). 
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Se ha observado que Rattus losea y Bandicata indica tienen un contenido 

de grasa semejante y principalmente la almacenan durante el invierno. Por el 

contrario, en R. rattus y B. bengalensis no se observan estos contenidos de grasa 

en el invierno. En el caso de R. rattus, Yabe (1995) propone que se trasladan a 

las casas para poder alimentarse durante la temporada de invierno y es por eso 

que no necesitan almacenar comida ni grasa (es comensal). En cambio, R. losea 

y B. indica pueden mantener sus actividades en su hábitat gracias al mecanismo 

de reserva de grasa que tienen. En B. bengalensis, por otro lado, no es comensal 

ni puede almacenar grasa, por lo tanto queda restringida su presencia a 

pequeñas áreas (Yabe, 1995). 

A su vez, Yabe (1994) realizó un estudio sobre el contenido de grasa 

invernal para dos poblaciones de Rattus norvegicus, en dos lugares con diferente 

tipo de vegetación. La primera en una Isla artificial en la Bahía de Tokio (zona 

árida con poca vegetación), la cual tiene una precipitación baja y las ratas en este 

lugar se alimentan principalmente de algunos artrópodos. La segunda población 

fue en la isla de Iza Shikinejim, al sur de Tokio (zona con mayor humedad), tiene 

precipitaciones altas y una vegetación densa. En ambos lugares se colectaron 

organismos en las dos épocas del año invierno y no invierno (sic). Los resultados 

obtenidos mostraron que en la primera población, el contenido de grasa para 

Rattus norvegicus en invierno era bajo en comparación a la época de no invierno. 

En la segunda población, la época de invierno y la no invierno mantuvieron su 

promedio de índices de grasa. Por lo cual, se concluye que las ratas de 

alcantarilla ocupan la grasa del cuerpo para el invierno cuando se encuentran en 

lugares áridos (con escasez de alimentos), sin embargo, en zonas con humedad 

alta no se encuentran diferencias en las reservas de grasa en ninguna estación 

del año (Yabe, 1994). 

Por otro lado, en el ratón Peromyscus maniculatus en Norteamérica se 

encontró que la grasa está relacionada con el tamaño del animal. El contenido de 
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grasa en los machos adultos no tiene ninguna relación con la temperatura del 

ambiente ni con la estación de reproducción, y no hay cambios con respecto a su 

peso seco en verano. En las hembras adultas y en estado de preñez, el contenido 

de grasa se registra alto, pero cuando las crías nacen, comienza el aumento del 

contenido de grasa. Los niveles de grasa son intrínsecamente controlados en 

dicha especie, lo que va de acuerdo a los gastos energéticos y no están sujetos 

simplemente a controles externos como la variabilidad de la comida y la demanda 

de energía (Gyug y Millar, 1980). 

Por lo tanto, el contenido de grasa en roedores puede estar cambiando por 

diferentes factores: la época reproductiva, la escasez de alimento, los cambios 

estacionales, cambios fisiológicos y adaptativos, así como factores ambientales. 

En México, actualmente no existen trabajos que determinen el contenido de grasa 

en roedores peq ueños. 

Por otra parte, la condición del cuerpo de los mamíferos, también permite 

conocer diversos eventos fisiológicos tales como: los efectos de la competencia 

alimenticia en las poblaciones, asimismo indica el estado de nutrición del animal y 

los factores que interactuan en su hábitat (Virgl y Messier, 1993). Incluso puede 

ser utilizado como una medida de la reserva energética, así como estar 

relacionado con la probabilidad de supervivencia y reproducciones futuras de los 

organismos (Bailey, 1968). 

El índice de condición físíca es un ténmino propuesto por Bailey (1968) 

quien menciona que existe una estrecha relacíón entre el peso del anímal y una 

medida corporal del organísmo como: la longitud de la cola, de la oreja, del 

fémur, etc., que por lo general se mantiene constante en las especies. Este índice 

es afectado ó esta relacionado con los cambios o presiones ambientales, como la 

escasez de agua, la carencia de alimento, así como por procesos normales como 
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el ritmo diario de alimentación ó respuestas fisiológicas a las variaciones 

estacionales anuales entre otras (Bailey, 1968). 

Un estudio sobre el indice de condición fisica realizado en Missoula 

Montana, en el Condado Piatt, con el conejo Sylvilagus f/oridanus, se calculó el 

indice de condición relacionando el peso total y la longitud total del animal. los 

resultados muestran que el indice de condición fisica cambia en los meses de 

Noviembre y Marzo que corresponden a la época seca. También se observaron 

indices de condición altos en conejos que realizan movimientos locales y 

cercanos, en comparación a aquellos que se desplazan lejos de su hábitat, los 

cuales tienen indices de condición baJOS (Bailey, 1968). 

7 

Para los zorros (Vulpes vulpes) , en la Reserva Biológica de Doñana en 

España, Travaini (1994) menciona que el índice de condición fisica toma valores 

por encima y por debajo de uno, aunque por regla general es muy cercano a 1. Si 

el valor del indice es mayor que 1 significa que el animal pesa más de lo 

esperado y por tanto tiene una condición fisica buena; por el contrario si el valor 

del índice es menor que 1, la condición de ese animal está por debajo de la 

calculada por el método y no se considera buena. De acuerdo a esto, el índice de 

condíción física fue relacionado con el hábitat de estos organismos para observar 

diferentes estaciones del año con la condición de los zorros, tomando en cuenta 

su peso y longítud total. los resultados mostraron que no hay diferencias 

significativas en los índices de condición fisica en todo el año tanto para machos 

como para hembras, debido a que las condiciones alimenticias son las favorables 

para estos organismos (Travaini, 1994). 

Por lo tanto, el indice de condición puede variar de acuerdo a: la época del 

año, a los desplazamientos en los organismos de un hábitat a otro, a los factores 

externos como los cambios de vegetación que repercuten en la disponibilidad de 

alimento. Sin embargo, aún son pocos los estudios relacionados con el índice de 
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condición fisica y el contenido de grasa en mamiferos pequeños. Hasta la fecha 

no se han efectuado trabajos de indice de condición fisica en ratones silvestres. 

En México no se conocen estudios que evalúen directamente el contenido de 

grasa corporal ni la condición física en roedores pequeños. 

8 

El ratón de los volcanes Nealomodan a/slani, pertenece a un género 

monoespecifico de la familia Muridae descrito originalmente por Merriam (1898), 

como un nuevo género con dos subespecies: N. a. alsloni y N.a. perolensis 

(Alvarez y Mayo-Aceves, 1993). Tiene como hábitat natural las altas montañas del 

Sistema Volcánico Transversal de México, donde habita como especie endémica 

(Estrada, 1978; figura 1). El ratón de los volcanes es uno de los roedores de 

mayor tamaño (excepto Neoloma y Sigmodon) que habitan en la Sierra del 

Ajusco, tiene orejas grandes casi desprovistas de pelo, su pelaje es denso y 

suave. Se asemeja a las especies del género Peromyseus y en ocasiones se le 

ha incluido en dicho grupo. Sin embargo se puede diferenciar por su dentición 

especializada, mayor tamaño y su coloración que va de ante grisáceo a café 

oscuro en el dorso y en el vientre blanco. Su cola es bicolor, oscura encima y 

blanca debajo y de tamaño pequeño. Sus medidas externas son; longitud total: 

176 a 233 mm; cola: 78 a 105; pata: 23 a 27; oreja: 19 a 23 (Ceballos y Galindo, 

1984; figura 2). 

Neolomodon alsloni habita en un intervalo altitudinal entre los 2,440 y 

4,500 m. Su hábitat es bosque mixto de pino y encino en las partes bajas, estando 

representado en las altas por asociaciones de pino y abeto; en las más altas, 

cerca de la línea de nieve perpetua, su hábitat está formado casi exclusivamente 

por bosque de pino y gramineas del géneros Slipa, Muhlenbergía y Fesluea, que 

forman el "zacatón". Éste es el componente básico, especialmente en las partes 

bajas, de la asociación de vegetales que sirve de hábitat natural a este ratón 

(Granados y Ramirez, 1986). 
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El patrón de reproducción es eSlacional, encontrando un pico de 

reproducción alto en abril y mayo (corresponde a la época seca), lo cual es 

interpretado como el inicio de un nuevo ciclo reproductivo y otro, aunque en 

menor proporción en octubre (época húmeda), lo cual corresponde a la madurez 

de los ratones. Tiene un tamaño de camada de 2 a 4 crias con un promedio de 3 

(Prieto, 1988). 

9 

El ratón de los volcanes es muy activo durante la noche (Cervantes el al., 

1989) y se alimenta principalmente de tallos, brotes y hojas de varias hierbas. 

Estudios relacionados con la actividad alimenticia en el poblado de Parres, al sur 

de la ciudad de México realizados por Prieto (1988), muestran que este 

organismo mantiene un nivel constante en el consumo de materia vegetal (raiees, 

tallos, hojas). En cuanto al consumo de polen (de pino, compuestas y gramineas), 

presentó un fuerte incremento en los periodos reproductivos y de lactancia. El 

consumo de hongos (hifas, esporas y esporangeos de basidios y ascomieetos) 

fue muy bajo, excepto en Junio-Julio en donde ocurre la máxima disponibilidad de 

hongos debido a la época de lluvias. Con respecto al consumo de material animal 

se sabe que éste contiene un total de proteinas más alto que el de las plantas, 

cabe destacar que N. aIslen; presenta un ligero incremento en el consumo de 

materia animal en la temporada reproductiva que corresponde a la época seca 

(Prieto, 1988). 

Otro estudio de la dieta en N. aIslen; realizados en diferentes localidades 

del Distrito Federal México, muestran que el 58% está compuesto de fragmentos 

de hejas y tallos, el 19% de insectos y algunos restos de animales pequeños, 18% 

de almidón (consumido por medios de semillas) y el 4.9% de polen-esporas 

(Álvarez y Mayo-Aeeves, 1993). Sin embargo, para el poblado de Parres al sur de 

la Ciudad de México, en los meses de Enero a Julio que corresponde a la época 

de seca, la dieta de N. aIslen; está compuesta principalmente de material verde, 
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seguido de almidón (por el consumo de semillas) y posteriormente de insectos 

(Álvarez y Mayo-Aceves, 1993). 

lO 

Desde el punto de vista energético, se observa que N. alslani depende de la 

materia vegetal para el mantenimiento de su metabolismo (Prieto, 1988). La 

materia vegetal proporciona fundamentalmente los siguientes elementos: agua, 

aminoácidos, glúsidos, lipidos, proteinas, sales minerales, aunque nunca en 

forma tan concentrada como en el caso de las semillas y el polen (Mazliak, 1976). 

Por lo tanto, el contenido lipidico e indice de condición fisica en roedores 

varia de acuerdo a: la materia vegetal disponible para su alimentación, la 

estacionalidad del año y al ciclo reproductivo, como se menciona en los trabajos 

anteriores. La especie de N. a/slani es un roedor silvestre que está expuesto a 

cambios ambientales, estacionales y reproductivo. Estos podrian causar que su 

contenido de grasa e índice de condición física varíen de estación a estación, 

observando que el contenido de grasa e indice de condición fisica sean bajos en 

la época seca debido a la escasez de alimento, caso contrario en la época de 

mayor humedad ambiental, donde tal vez, el contenido de grasa e indice de 

condición física sean altos por la abundancia del recurso alimenticio. 

11. OBJETIVO 

Detenminación del contenido de grasa corporal e indice de condición física en 

Neolomodon alsloni, para dos épocas del año (época húmeda y época seca). 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS. 

111.1.1. ÁREA DE ESTUDIO. 

El área de estudio está localizada al suroeste de la Ciudad de México. junto a la 

Carretera Libre México-Cuernavaca, a 500 m del poblado de Parres, dentro de las 

instalaciones de la Planta Productora de Triturados Basálticos Parres, Delegación 

Tlalpan en el Distrito Federal, con una altitud de 2,850 m (figura 3). 

Geográficamente se localiza formando parte del Eje Volcánico Transversal de 

México, que pertenece a la formación Chichinautzin, originada durante el 

Plioceno, que se caracteriza por derrames de lava basáltica. Presenta un suelo 

rocoso con relieves asociados a los zacatonales y suelo de escasa profundidad 

con textura migajón-arenosa en el bosque (Secretaria de Programación y 

Presupuesto, 1979). 

111.1,2, CLIMA. 

El clima de la región se clasifica como C(w)(b')(i'), templado subhúmedo 

con régimen de lluvias de verano, precipitación invernal menor al 5%, con poca 

oscilación térmica (Garcia. 1986). La temperatura media mensual es de 15.1 'C y 

precipitación anual de 840.7 mm. La temperatura media del mes más fria (Enero) 

fluctúa entre -3y 18'C, y la del mes más caliente (Mayo) entre 6,5 y 22'C. El 

periodo húmedo se presenta de Mayo a Octubre y el seco de Noviembre a Abril 

(Secretaria de Programación y Presupuesto, 1981). 

111.1.3. VEGETACiÓN, 

.La vegetación del área corresponde a un bosque de coniferas, con altura 

máxima de 8 a 10m compuesto principalmente por pinos de la especie Pinus 

montezumae y encinos de la especie Quercus laurina. Otros encinos como Q. 

crassifolia y Q. rugosa conviven a mayores altitudes con oyameles (Abies 

religiosa); también se pueden encontrar ailes (Alnus), madroños (Arbutus) y otros 

pinos como Pinus teocote, P. pseudostrobus, P. hartwegii, P. patula y P. radiata 
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en el estrato arbóreo. Las principales especies en el sotobosque son 

Symphoricarpus microphylfus, Senecio spp., Salvia efegans, Gnaphalium 

americana y Lupinus geophifus. En los pastizales existen pastos amacollados de 

las especies Muhlenbergia macroura, M quadridentata, Festuca spp., 

Cafamagrostis tofucensis y Stipa ichu, además de especies herbáceas y 

arbustivas como Baccharis glutinosa y Sisyrinchium anguslifolium (Rzedowzki, 

1978 ; figura 4) 

111.1.4. CAPTURA DE ROEDORES. 

12 

En Octubre de 1998, se realizaron visitas de campo en el área de estudio 

que permitieron ubicar los sitios de muestreo. Después de elegir los sitios 

adecuados, se colocaron 250 trampas de tipo Sherman para la captura de 

Neolomodon a/sloni en Noviembre de 1998, la cual fue considerada como la 

época húmeda y el mes de Junio de 1999 como época seca. En cada trampa se 

colocó un atrayente elaborado con maíz quebrado, avena, crema de cacahuate y 

esencia de vainilla. Las trampas fueron colocadas a las 18:00 h y se recogieron a 

las 7:00 h del día siguiente. 

Los ratones fueron sacrificados y trasladados en una bolsa de plástico al 

laboratorio el mismo día de recolecta. En el laboratorio se tomaron los datos 

merísticos convencionales como son: peso total (con una balanza digital), longitud 

total, longitud de la cola, longitud de la pata trasera, longitud de la oreja (con una 

regla de madera graduada en milímetros) y sexo de cada organismo. 

111.1.5. MEDICiÓN DEL CONTENIDO DE GRASA CORPORAL. 

El contenido de grasa corporal de cada organismo se midió siguiendo el 

método de Yabe (1992), el cual se basa en lo siguiente: se peso el cuerpo del 

organismo (sin cabeza ni vísceras); se cortó el cuerpo en pedazos pequeños 

aproximadamente de 1 cm y se colocó en un plato de aluminio previamente 

pesado. La muestra fue colocada en un horno a 80'C durante 72 horas hasta 
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obtener el peso constante, al final el cuerpo deshidratado totalmente se peso, 

obteniendo de esta manera el peso seco (PS). Posteriormente, la muestra fue 

colocada en un matraz Erlenmeyer de 250 mi y se agregó 80 mi de solvente n

Hexano (marca HYCEL de México), la muestra fue colocada en una plancha de 

agitación constante durante 15 a 20 minutos aproximadamente. Después se dejó 

reposar la muestra por 20 minutos y posteriormente fue separada del solvente por 

decantación, estos cambios de solvente se realizaron hasta que la coloración del 

n-Hexano cambió de amarillo a transparente, en ese momento la muestra se 

separó del solvente. En seguida, la muestra se volvió a secar en un horno a 80°C 

hasta obtener peso constante, para obtener el peso de la muestra seca y libre de 

grasa (pSLG). Con estos datos se calculó la cantidad de grasa en gramos por 

diferencia de peso del organismo, esto es. peso seco (PS) menos el peso seco 

libre de grasa (PSLG) de cada ratón. 

Al aplicar la técnica de extracción de grasa, se pudo registrar el contenido 

de agua corporal en cada organismo. Para esto se tomaron las diferencias entre 

el peso corporal húmedo (sin vísceras ni cabeza), yel peso deshidratado (PS) de 

cada ratón antes del proceso de extracción de grasa. 

111.1.6. MEDICiÓN DEL íNDICE DE CONDICiÓN FíSICA. 

Por otro lado, se evaluó el indice de condición física (ICF) de cada animal 

utilizando la fórmula de Bailey (1968) y Brand el al. (1975), que consistió en usar 

la relación cúbica del peso y la longitud de una medida lineal del organismo. La 

fórmula es la siguiente: 

ICF= V Peso total 
Longitud de la pata trasera. 

Para poder elegir la medida lineal que se consideraría en la fórmula, se 

realizó previamente un análisis de correlación lineal del peso total y las medidas 
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lineales del organismo, resultando una mayor correlación entre el peso total y la 

longitud de la pata trasera derecha. 

Se efectuó la prueba estadíslica no paramétríca de Wilcoxon con un nivel 

de sígníficancía de 0.05, para comparar las diferencias del conlenido de grasa e 

índice de condición física en las dos época del año (época húmeda y época 

seca). Esta prueba estadística fue realizada utilizando el paquete estadístico SAS 

(Statistical Analysis System; SAS,1988). 

IV. RESULTADOS. 

Las recolectas de Neolomodon a/sloni realizadas en el mes de Noviembre de 

1998, fueron tomadas como la parte final de la época húmeda, mientras que, las 

recolectas del mes de Junio de 1999, fueron consideradas como la parte final del 

periodo de seca. La precipitación en el año de 1998 fue de 767 mm, encontrando 

que los meses de mayor precipitación fueron Agosto, Septiembre y aun en 

Noviembre se registraron lluvias (cuadro 1; figura 5). Mientras que para el año de 

1999, la precipitación fue de 1026 mm, en los meses de Julio, Agosto, Septiembre 

y Octubre con mayor precipitación (cuadro 1; figura 5), La temperatura media 

mensual fue de 15.1 oC. Estos datos fueron proporcionados por la estación 

climatológica del Ajusco, la más cercana al área de estudio. 

De acuerdo a esto se observó que en la parte final de la época de mayor 

humedad ambiental registrada en el mes de Noviembre de 1998, la vegetación 

estaba compuesta por pastos amacollados y otras plantas arbustivas las cuales 

eran muy verdes y tenían una apariencia fresca, En el mes de Junio de 1999 se 

observó la parte final de la época seca y se encontró paslos de menor tamaño y 

en condiciones amarillentas (figura 6), Estos resultados concuerda con las 

descripciones del ambiente que mencionan Prieto (1988) y Cervantes el al, 

(1989), para el hábitat de N. a/sloni. 
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En la parte final de la época húmeda se capturaron un total de 26 

organismos, de los cuales 9 fueron juveniles (6 machos y 3 hembras) y 17 adultos 

(8 machos y 9 hembras). Los criterios para diferenciar a los juveniles fueron las 

caracteristicas externas como el pelaje y las medidas merístícas. Las medidas 

tomadas en los organismos juveniles reflejaron los siguientes intervalos: longitud 

total de 159-230 mm y un promedio de 183.66 mm; peso total 24.5- 31.78 g Y un 

promedio de 29.50 g (cuadro 2). En el caso de los organismos adultos se 

observaron los siguientes datos: longitud total 178-241 mm y un promedio de 202 

mm, peso total 33.84-50.99 g Y un promedio de 42.00 g (cuadro 3). 

Con respecto a periodo final de sequía se recolectaron 35 organismos 

todos adultos, de los cuales 18 fueron machos y 17 hembras. Los intervalos de 

los datos tomados para estos organismos fueron los siguientes: longitud total 182-

238 mm, y promedio de 204.8 mm; peso total 31.70-51.04 g Y un promedio de 

41.28 g (cuadro 4). 

Los resultados del contenido de grasa corporal para N. aIslan; en la parte 

final de la época de mayor humedad ambiental, para organismos juveniles se 

registraron intervalos de 0.23-0.93 g con un promedio de 0.67 g Y una desviación 

estándar de ±O.19 (cuadro 5). En organismos adultos se registraron datos de 0.45 

g hasta 1.14 g, Con un promedio de 0.88 g Y una desviación estándar de ±O.35 

(cuadro 5). Estos resultados mostraron que no hay diferencias significativas (Z=-

1.298, P=O. 1941 ) en el contenido de grasa corporal para organismo juveniles y 

adultos en está época del año (cuadro 6). Por otra parte, los datos de los 

organismos capturados a finales de la época seca fueron de 0.20-1.37 g, con un 

promedio de 0.66 g Y una desviación estándar de ±O.32 (cuadro 5). Estos 

resultados muestran diferencias significativas (Z=2.351, P=0.0187) entre 

organismos adultos de las dos épocas del año, esto es, el contenido de grasa en 

adultos recolectados a finales de la época húmeda es mayor en comparación con 

los capturados a finales de la época seca (cuadro 6; figura 7). 
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Los promedios del porcentaje de grasa corporal fueron de 12.88% en 

organismos juveniles colectados a finales de la época húmeda, para los 

organismos adultos de 11.05% . A finales de la época seca se tuvo un promedio 

de 8.54% de grasa corporal en organismos adultos (cuadro 5; figura 8). 

16 

Por otra parte, para conocer el índice de condición física de N. alstoni se 

realizo un análisis de correlación dél peso total con todas las medidas lineales del 

ratón. Los resultados mostraron que la pata trasera tenía mejor correlación (r= 

0.264, P=0.1919) en comparación con las otras medidas lineales, por lo cual, se 

tomaron en cuenta estas dos medidas en la fórmula de índice de condición física. 

De acuerdo a esto, en la parte final de la época húmeda se registraron datos de 

índice de condición física desde 0.11 hasta 0.12, con un promedio de 0.117 y una 

desviación estándar ±O.004 en organismos juveniles (cuadros 5 y 7). En 

organismos adultos se registraron datos desde 0.12 hasta 0.15, con un promedio 

de 0.133 y una desviación estándar ±O.007(cuadros 5 y 7). Estos resultados 

mostraron diferencias significativas (Z=-3.881, p=0.0001) en el índice de 

condición física para organismos juveniles y adultos (cuadro 6). Los datos de 

índice de condición fisica a finales de la época seca fueron desde 0.12 hasta 

0.15, con un promedio de 0.132 y una desviación estándar t 0.007 (cuadros 5 y 

7). Observando que no hay diferencias significativas (Z=0.5221 , P=0.6016) en el 

índice de condición física, entre organismos adultos colectados en las dos épocas 

del año (cuadro 6; figura 9). 

Un dato adicional que se pudo obtener al analizar los resultados de 

contenido de grasa, fue el contenido de agua de cada ratón. A finales de la época 

húmeda, se registró un promedio de 9.98 g de agua corporal y una desviación 

estándar de to.82 para organismos juveniles (cuadro 5). En adultos se registró un 

promedio de 14.34 g Y una desviación estándar t1.82, estos datos muestran que 

hay diferencias significativas (Z=-4.129, p=0.0001), teniendo mayor contenido de 

agua en adultos y menor en organismos juveniles (cuadros 5 y 6). Para los 
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organismos adultos recolectados a finales de la época seca se registró un 

promedio de 14.10 g, una desviación estándar ±1.96 en contenido de agua 

corporal, mostrando que no hay diferencias significativas (Z=0.449, P=0.6534) en 

adultos colectados en las dos épocas del año (cuadros 5 y 6; figura 10). Los datos 

para los promedios de porcentaje de agua corporal en juveniles fue de 65.22% y 

para adultos de 64.11 %, a finales de la época húmeda, en organismos adultos 

recolectados a finales de la época seca tuvo un promedio de 65.20% de agua 

corporal (cuadro 5; figura 11) 

V. DISCUSiÓN. 

Los resultados obtenidos en este estudio, mostraron que a finales de la época 

húmeda (Noviembre de 1998) se recolectaron organismos juveniles y adultos de 

la especie Neolomodon alstoni, mientras que a finales de la época seca (Junio de 

1999) sólo se capturaron organismo adultos. Prieto (1988), menciona que el ciclo 

reproductivo para N. alstoni es básicamente bimodal, siendo el principal pico 

reproductivo en Marzo-Abril que corresponde a la época seca y otro, aunque es 

menor en octubre que corresponde a la época húmeda. Tal vez debido a esto, se 

encontraron organismos juveniles y adultos a finales de la época húmeda y sólo 

adultos a finales de la época seca. 

Se observó que a finales de la época húmeda, el contenido de grasa 

corporal de N. alsloni tuvo un promedio de 0.88 g para adultos y para juveniles de 

0.67 g, mientras que a finales de la época seca se registro un promedio de 0.66 g 

en organismos adultos. Con esto se puede ver que el contenido de grasa a finales 

de la época húmeda es más alta que en la época de sequía en organismos 

adultos (Figura 7). 
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Estudios realizados por Tannenbaum y Pivorun (1987), sobre el contenido 

de grasa en Peromycus maniculatus en el suroeste, muestran que el promedio es 

de 0.83 g en todo el año, encontrando que en la estación de primavera (que 

corresponde a la época seca) tiene el mayor contenido de grasa, yen otoño 

(época húmeda) el menor. Para Peromyscus leucopus se tiene un promedio de 

0.68 g de grasa corporal a lo largo de todo el año, sin embargo, para la estación 

de primavera es alto y en verano bajo. Estos cambios en las reservas de grasa 

están relacionadas con el tamaño de organismo y a los cambios estacionales a lo 

largo de todo el año (Tannenbaum y Pivorun, 1987). 

Con base en los resultados anteriores se puede ver que las reservas de 

grasa corporal para N. alsloni y algunos géneros de Peromyscus son muy 

similares. Yates el al. (1979), mencionan que estos dos géneros son 

congenéricos y las diferencias existen a nivel especifico, quizá por eso los 

cambios en el contenido de grasa son parecidos durante todo el año. Sin 

embargo, cabe mencionar que N. alslani tiene menor contenido lipidico a finales 

de la época seca y mayor a finales de la época húmeda a diferencia de las dos 

especies de Peromyscus antes mencionadas, que tienen mayor contenido lipidiCO 

en primavera (que corresponde a la época seca). 

Otro trabajo de Peromyscus maniculalus en Norteamérica, muestra que el 

promedio de grasa corporal en hembras es más alto que en los machos durante 

todo el año, esto de acuerdo a Gyug y Millar (1980). En el caso de los machos, 

las variaciones de grasa están relacionados con el tamaño de los organismos, y 

no tienen nada que ver con los cambios climáticos ni reproductivos. Sin embargo, 

en las hembras si hay variaciones en el contenido de grasa en la época de 

reproducción (Gyug y Millar, 1980). Los datos del presente trabajo muestran que 

no hay diferencias en las reservas de grasa, entre organismo adultos y juveniles 

colectados a finales de la época de húmeda para N. alslani (cuadro 6). Por lo 
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cual, tal vez las variaciones del contenido lipidico se deban a cambios 

ambientales en las dos épocas del año y no al tamaño de los organismos 

19 

En Ratlus norvegicus en la Bahia de Tokio. Yabe (1994) menciona que las 

reservas de grasa son bajas en invierno en comparación con las otras estaciones 

del año, en áreas con una marcada estacionalidad. Sin embargo, en áreas donde 

no hay una marcada estacionalidad, las reservas de grasa son constantes todo el 

año. Esto se relaciona con el contenido de humedad ambiental presente en el 

área de colecta de las especies. Es decir, en lugares donde la precipitación 

pluvial siempre es alta o esta presente todo el año, no se registran cambios en el 

contenido de grasa. Caso contrario se observa en lugares donde las 

precipitaciones pluviales son bajas, ya que si hay variaciones en el contenido 

lipidico a lo largo del año (Yabe,1994). 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede mencionar que en el área de 

colecta de N. a/sloni para la época de mayor humedad ambiental se observó que 

la vegetación tenia una apariencia fresca y verde, sin embargo, en la parte final 

de la época seca la vegetación presenta un color amarillento, aun que el estrato 

arbóreo conservó la apariencia fresca y verde (figura 6). Al relacionar este tipo de 

vegetación con el contenido de grasa corporal, se pude ver que ésta es mayor a 

finales de la época húmeda, y menor a finales de la época seca. Con base en lo 

anterior es posible pensar que los resultados de este trabajo, están relacionados 

con lo propuesto por Yabe (1994), y las variaciones de grasa corporal en N. 

alsloni están relacionadas a los cambios ambientales, como la humedad del 

hábitat, ya que en la época de mayor humedad ambiental se tiene una mejor 

disponibilidad de alimento. Para esto, se conoce que este organismos se alimenta 

de materia vegetal (principalmente de tallos, brotes y hojas de varias hierbas; 

Prieto, 1988). 

En los géneros Peromyscus y Reilhrodonlomys en Kansas, Fleharty el al.(1973), 

mencionan que el contenido lipidico en verano es bajo y en invierno es alto, para 
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Sigmodon los niveles de grasa son bajos en primavera y altos en invierno. Estas 

variaciones están relacionadas con los cambios ambientales y a la adaptabilidad 

de los organismos a diferentes altitudes (Fleharty el al., 1973). En Ratlus losea y 

Bendicala indica las reservas de grasa son altas en invierno (Yabe, 1995). Sin 

embargo, para Rratlus no presentan cambios en el contenido de grasa en 

ninguna época del año, por lo cual, Ya be (1995) menciona que estos organismos 

se trasladan a las casas para poder alimentarse durante la temporada de invierno 

y es por eso que no se encuentran variaciones en los lípidos. Estos trabajos 

coinciden con el hecho de que las variaciones de grasa están relacionadas con la 

estacionalidad del año y a su vez con la disponibilidad de alimento, como se 

mencionó anteriormente con el trabajo de Yabe (1994). 

Estudios realizados por Judd el al. (1978), sobre los cambios lipidicos en 

Peromyscus lecopus, en el Valle de Texas, muestran que los organismos que 

tienen una alimentación pobre presentan reservas de grasa bajas, mientras que 

en las épocas en la cual la alimentación es más abundante el contenido lipidico 

aumenta. Judd el al., (1978) mencionan que estas variaciones se deben a la 

diversidad y abundancia de alimento. En este caso, los resultados encontrados 

para N. aislan; tienen el mismo comportamiento en las variaciones de lípidos, ya 

que se encontró un mayor contenido de grasa en la época húmeda cuando hay 

más abundancia y variabilidad de alimento, mientras que en la época seca se 

tiene que la vegetación es menos abundante y con ello un contenido lipidico más 

bajo. Por lo tanto, es posible pensar que tal vez el contenido de grasa está 

relacionado con el tipo de alimentación de los organismos. 

Por otra parte, los resultados del contenido de grasa corporal representado 

en porcentaje para N. a/sloni tienen un promedio de 11.0% a finales de la época 

húmeda. Para los organismos colectados a finales de la época seca se registró un 

porcentaje de 8.5% para ratones adultos (figura 8). 
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Estudios previos realizados por Fleharty el al. (1973), mencionan que 

Reilhrodonlomys megalolis tiene un promedio de 20.22-22.20% en grasa, para 

Peromyscus maniculalus de 17.49-17.65 %, para Microlus ochrogasler de 14.59-

16.08% Y en Mus musculus tiene 15.60% a lo largo de todo el año. También se 

encontró que estos organismos sufren cambios en el contenido de grasa en cada 

estación del año, y que estos son provocados por el desplazamiento que tienen a 

diferentes lugares, asi como a los cambios ambientales en su hábitat y al tamaño 

del organismo (Fleharty el al.,1973). En N. alsloni, se puede ver que a finales de 

la época de mayor humedad ambiental se presentó mayor porcentaje de grasa, 

mientras que para finales de la época seca se tiene el menor. Estos resultados 

son bajos en comparación con los datos de las cuatro especies anteriores, tal vez 

esto se debe a que N. alsloni es un organismo de mayor tamaño en comparación 

con R. megalolis, P. maniculalus, M. ochrogasler y M. musculus. Se ha observado 

que los organismos más pequeños tienen un número de camada mayor (Prieto, 

1988) y requieren de una cantidad de grasas más alta durante la época de 

reproducción. En este caso, N. alsloni es un organismo de mayor talla y además 

conservadora energéticamente hablando, ya que tiene una fase de fecundidad 

menor que P. maniculalus y R. megalolis, tal vez por eso N. alsloni tiene un 

metabolismos menor, de ahi su mayor éxito reproductivo y su abundancia (prieto, 

1988). 

Por otro lado, los resultados del indice de condición fisica de N. a/sloni 

muestran que para finales de la época húmeda se registro un promedio de 0.133 

en adultos y 0.117 en juveniles, en tanto que para finales de la época seca se 

obtuvo un promedio de 0.132 en adultos. De acuerdo a estos datos se observa 

que en adultos de ambas épocas del año no existen diferencias en el indice de 

condición física (figura 9). 

Trabajos relacionados con el indice de condición física son los realizados 

por Bailey (1968), en los conejos Silvi/agus floridanus, en los cuales se registran 
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variaciones en los meses de Noviembre y Marzo que corresponden a la época 

seca. En conejos que realizan movimientos locales se registra una mejor 

condición física que aquellos conejos que se encuentran trasladándose de un 

lugar a otro lejos de su habitat en busca de alimento (Bailey, 1968). Por lo cual, 

este autor asume que las variaciones encontradas en estos organismos se deben 

a los movimientos que realizan y a la época del año, ya que en la época seca los 

organismos tienen que trasladarse a otros lugares en busca de alimento. 

Otro trabajo en el cual se relacionó el índice de condición física con el 

recurso alimenticio, fue el realizado por Travaini (1994), quien menciona que en 

los zorros (Vulpes vulpes) del parque nacional de Doñana, España, el índice de 

condición física cambia de acuerdo con los recursos alimenticios que tienen los 

organismos en su hábitat ya que si tienen alimento suficiente para todo el año los 

índices de condición fisica no sufren variaciones. Un efecto similar puede estar 

ocurriendo con N. aislan;, ya que no se encontró diferencias en el índice de 

condición física en las dos épocas del año (a finales de la época húmeda y a 

finales de la época seca) en organismos adultos. Con base en esto, es posible 

pensar que hay suficientes recursos alimenticios en su hábitat a lo largo de todo 

año, y esto evita que los organismos tengan que desplazarse a otros lugares en 

busca de su alimento. Teniendo en cuenta que N. a/slon; consume mayor 

cantidad de materia animal (que contiene un total de proteínas más alto que el de 

las plantas) en la época reproductiva que corresponde a la época seca, y que en 

la época húmeda se alimenta en mayor cantidad de materia vegetal (Prieto, 

1988), quizá por eso no se encuentra diferencias en el índice de condición física. 

También Trav~;"i (1994), menciona que en los zorros (Vulpes vulpes) el índice de 

condición fis'.;8 igual a 1 o cercano a 1 indican una buena condición. Sin 

embrago: para N. a/ston; los promedios son de 0.132, muy alejados de uno, pero 

esto no quiere decir que el ratón de los volcanes tenga mala condición, si no que 

tal vez, el tamaño de los organismos es diferente, por lo cual el valor es más alto 

en los zorros que en los ratones. 
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Como un dato adicional, ya que no es un objetivo de este trabajo, se 

obtuvieron los datos de contenido de agua de N. alstoni, registrando un promedio 

de agua corporal de 14.34 g para adultos y para juveniles fue de 9.98 g en 

organismos colectados a finales de la época húmeda. Para organismos 

colectados a finales de la época seca se tiene un promedio de agua de 14.10 g 

(figura 9). Estos resultados mostraron que no hay diferencias para el contenido de 

agua corporal en adultos de las dos épocas del año. Los promedios de porcentaje 

de agua corporal para juveniles fue de 65.22% y para adulto de 64.11 % a finales 

de la época húmeda, ya finales de la época seca el promedio fue de 65.20% de 

agua corporal en adultos (figura 11). 

El porcentaje de agua corporal para Peromyscus maniculatus es de 61.5% 

en promedio, Reithrodontomys megalotis de 88.5%, para Sigmodon hispidus de 

85.8% y de Microtus ochrogaster de 85.7%, y de Ratlus novergicus de 69.5%, 

esto de acuerdo a Holleman y Dieterich (1973). Estos datos no varian a lo largo 

de todo el año, ya que todos los organismos deben tener una proporción de agua 

corporal ya determinada y los factores externos no la pueden variar, o las 

variaciones son pequeñas. Quizá por esta razón en N. alstoni no se registraron 

variaciones significativas en el porciento de agua corporal en las dos épocas del 

año. 

Se ha observado que el contenido de agua en los mamíferos tíenen un 

intervalo del 50 al 70% del peso corporal, mismo que disminuye cuando la 

cantidad de grasa aumenta en el cuerpo (Keidel, 1971). Sin embargo, en este 

trabajo no se registraron variaciones en la humedad corporal de N. alstoni, pero sí 

hay mayor cantidad de grasa en la época húmeda. Por lo cual, puede ser que el 

contenido de agua corporal para estos organismos tienen un efecto similar a los 

propuestos por Holleman y Dieterich (1973). 
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Por lo tanto, los resultados encontrados para N. alsloni de índice de 

condición física, grasa corporal yagua corporal, muestran que estas variables se 

comportan de manera diferente en las dos épocas del año. La grasa corporal es 

mayor a finales de la época húmeda, lo que concuerda con una abundancia de 

alimentos, además es una época donde no se observa reproducción sino más 

bien el crecimiento de los organismos, pues se colectaron tanto organismos 

juveniles y adultos. Sin embargo, para finales de la época seca el contenido de 

grasa corporal en N. alstoni es bajo, teniendo en cuenta que en esta época se 

tiene poca variabilidad de alimento vegetal y aumenta el consumo de materia 

animal (Prieto, 1988), asi como también se ha observado que se lleva acabo la 

reproducción, es por eso que tal vez, sólo se colectaron organismos adultos. Los 

datos de índice de condición física se muestra que no hay variaciones 

significativas en las dos épocas del año para organismos adultos, esto refleja 

poca variabilidad nutricional y además puede ser que estos organismos no se 

desplazan a otros lugares para obtener alimento. En el caso del agua corporal 

tampoco tuvo variaciones en N. alsloni colectados en las dos épocas del año. 
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VI. CONCLUSIONES. 

Los resultados del contenido de grasa corporal para el ratón de los volcanes 

Neolomodan alslon; colectados en el poblado de Parres. Delegación Tlalpan, 

Distrito federal, mostraron que hay diferencias significativas en las dos épocas del 

año. Observando que el contenido de grasa corporal es más alto a finales de la 

época húmeda, y más bajo en los organismos adultos colectados a finales de la 

época seca. 

Los datos de índice de condición física para N. aislan; no presentaron variaciones 

significativas en los organismos adultos colectados en las dos épocas del año, 

esto es, a finales de la época húmeda y a finales de la época seca. 

VII. RECOMENDACIONES. 

Es importante continuar con estudios que expliquen los cambios fisiológicos que 

presentan los animales en su hábitat. La grasa puede ser un buen indicador del 

estado nutricional de las especies de mamíferos pequeños. 

En México, aún existe la constante amenaza a la que están sujetas las 

especies de pequeños mamíferos por destrucción de su hábitat. Es por esto, que 

se deben realizar más esfuerzos er:tcaminados a conocer mejor las características 

fisiológicas de cada especie, que además nos permitan implementar programas 

para mejorar el aprovechamiento o protección de los organismos silvestres, así 

como, tener mas conocimiento sobre la ecología de las especies de roedores 

mexicanos. 
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MES/AÑO 1998 1999 
ENERO 2.3 O 
FEBRERO O O 
MARZO O 6.8 
ABRIL 6.8 12.3 
MAYO 1.6 49.1 
JUNIO 49.9 136 
JULIO 72.5 200 
AGOSTO 259 270 
SEPTIEMBRE 325 118 
OCTUBRE O 233 
NOVIEMBRE 49.4 1 
DICIEMBRE O O 
TOTAL ANUAL 767 1026 

Cuadro 1. Datos de precipitación (mm) para los meses de colecta de Neolomodon alsloni, al final de 

la época húmeda (Noviembre de 1998) y al final de la época seca (Junio de 1999), en el pOblado de 

Parres, Delegación Tlalpan, Distrito Federal. 

No, S LT LC LPT LO PT pe PSLG CGClo) %GC Alo) ~.A 

1 H 200 117 24 22 24.54* 13.23 4,30 0,23' 5 8.70 65 
2 M 230' 115 25 22 25.66 13.88 4,48 0,59 12 881 63 
3 M 173 B4 24 18 29.94 15.34 4.37 0.73 14 10,24 66 
4 M 170 B4 26 19 30.16 16.71 4.71 0.73 13 11.27 67 
5 M 163 78 25 19 30.27 14.65 4,09 0.85 17 9.71 66 
6 M 168 82 25 20 30,80 15,21 4.47 0.73 14 10,01 65 
7 H 180 65 25 18 31,15 15,72 4.70 0.93" 17 10.09 64 
8 H 159' 81 25 17 31.2il 15.69 4.32 0.68 14 10.69 68 
9 M 210 122 25 22 31.78" 16.12 5,23 0,59 10 10.30 63 

PROMEDIO 183.66 92 24.88 19.66 29.50 15.17 

CUADRO 2, Medidas meristicas convencionales y promedios de Neotomodon a/stoni juveniles 

colectados en Noviembre de 1998 (a finales de la época húmeda), en el pOblado de Parres, 

Delegación Tlalpan, Distrito Federal. Las medidas lineales se expresan en mili metros y las medidas 

de peso en gramos, S, sexo; LT, longitud total; LC, longitud de la cola; LPT, longitud de la pata 

trasera; LO, longitud de la oreja; PT, peso total; PC, peso corporal; PSLG, peso seco libre de grasa, 

CGC, contenido de grasa corporal; % GC, porcentaje de grasa corporal; A (g) agua en gramos; % A, 

porcentaje de agua, • Intervalos 
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No. S LT LC LPT LO PT PC PSLG CGC %GC Alo) A% 

1 H 208 118 26 21 33.84' 18.47 5.52 0.67 11 12.28 66 
2 M 178* 82 26 22 35.36 18.80 5.90 0.60 9 12.30 65 
3 H 230 133 25 21 35.99 19.71 6.25 1.03 14 12.43 63 
4 M 195 95 25 21 36.86 19.41 6.07 0.83 12 12.51 64 
5 H 189 86 24 18 38.79 18.89 5.78 0.73 11 12.38 65 
6 H 184 85 26 18 39.34 21.36 6.87 0.50 7 13.99 65 
7 M 241* 135 26 23 39.56 20.71 6.66 0.66 9 13.39 64 
8 M 187 94 26 19 39.62 19.60 6.41 0.76 11 12.43 63 
9 M 191 87 26 18 42.11 22.67 7.22 1.15 13 14.30 63 
10 M 224 132 25 22 42.94 21.71 6.66 0.86 11 14.19 65 
11 H 220 93 26 19 45.30 24.68 7.24 1.66* 19 15.78 63 
12 H 210 101 25 19 45.82 24.87 7.69 114 13 16.04 64 
13 M 195 91 25 21 46.04 25.35 8.17 0.73 8 16.45 64 
14 H 195 91 23 19 46.29 22.88 7.46 0.63 8 14.79 64 
15 M 195 94 26 18 46.43 25.23 7.99 1.03 11 16.21 64 
16 H 191 92 26 20 48.72 27.20 8.35 1.63 16 17.22 63 
17 H 201 93 25 20 50.99' 26.06 8.47 0.45* 5 17.14 65 

PROMEDIO 202.0 100.11 25.35 19.94 42.0 22.21 

CUADRO 3. Medidas meristicas convencionales y promedios de Neolomodon aislan; adultos 

colectados en Noviembre de 1998 (a finales de la época húmeda), en el poblado de Parres, 

Delegación TIalpan, Distrito Federal. Las medidas lineales se expresan en milímetros y las medidas 

de peso en gramos. S, sexo; LT, longitud total; LC, longitud de la cola; LPT, longitud de la pata 

trasera; LO, longitud de la oreja; PT, peso total: PSLG, peso seco libre de grasa; CGC, contenido de 

grasa corporal; % GC, porciento de grasa corporal; A (g) agua en gramos; % A, porcentaje de agua. 

'Intervalos 
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No. S LT LC LPT LO PT PC PSLG CGC %GC A(g) 

1 M 220 117 25 22 31.70" 17.53 5.65 0.29 5 1159 
2 M 215 125 25 23 3326 17.65 5.87 0.31 5 11.47 
3 H 232 131 26 23 34.63 18.57 6.36 0.29 4 11.92 
4 M 209 115 25 22 35.18 17.53 5.84 0.43 7 11.26 
5 H 206 100 26 20 36.13 17.99 6.05 0.50 8 11.44 
6 M 198 92 25 20 36.46 21.32 6.99 0.29 4 14.04 
7 M 219 110 27 25 37.42 20.24 6.59 0.56 8 13.09 
8 H 227 130 25 25 37.84 20.64 6.73 0.58 8 13.33 
9 H 189 94 24 20 37.86 21.03 6.67 0.43 6 13.93 

10 H 205 103 24 20 38.83 21.44 7.17 0.70 9 13.57 
11 H 220 103 26 20 39.06 20.86 6.54 1.02 13 13.30 
12 M 186 85 26 21 39.16 19.63 6.27 0.40 6 12.96 
13 H 190 91 25 19 39.88 20.25 6.40 0.58 8 13.27 
14 H 210 87 25 20 40.29 20.53 6.52 0.28 4 13.73 
15 M 205 100 26 19 40.53 21.77 7.25 0.53 7 13.99 
16 M 202 92 26 20 40.59 20.56 6.83 0.71 9 13.02 
17 M 200 93 24 19 40.90 21.03 6.31 0.85 12 13.87 
18 H 238* 133 25 21 40.94 20.46 6.64 0.91 12 12.91 
19 H 213 107 26 21 41.73 19.39 6.43 0.20" 3 12.76 
20 H 200 92 26 20 41.93 21.66 6.46 0.66 9 14.54 
21 H 182" 84 24 21 42.19 22.78 7.01 0.97 12 14.80 
22 H 192 92 25 20 42.34 21.17 6.88 0.57 8 13.72 
23 H 220 110 26 20 43.62 23.28 7.83 0.32 4 15.13 
24 H 197 90 25 20 43.77 28.62 6.79 0.47 6 21.36 
25 M 183 91 26 21 43.86 21.68 6.65 0.70 9 14.33 
26 M 199 94 25 20 44.31 21.61 6.73 0.93 12 13.95 
27 M 205 94 26 19 45.17 22.68 7.19 0.61 8 14.88 
28 M 200 100 26 20 45.20 25.09 7.58 1.08 12 16.43 
29 M 190 91 25 21 45.50 22.75 7.20 1.37* 16 14.18 
30 H 201 95 25 21 45.56 24.35 7.52 1.14 13 15.69 
31 H 196 90 25 22 46.27 23.98 7.57 1.31 14 15.10 
32 M 202 93 25 22 46.40 20.63 6.31 0.44 6 13.88 
33 M 202 100 25 19 47.58 23.87 7.16 1.21 14 15.50 
34 M 210 100 25 21 47.98 25.43 8.01 0.57 7 16.85 
35 M 205 91 24 21 50.04" 27.13 8.15 1.02 11 17.96 

PROMEDIO 204.80 100.42 25.25 20.80 41.28 21.57 

CUADRO 4. Medidas meristicas convencionales y promedios de Ne%modon a/s/oni adultos 

colectados en Junio de 1999 (a finales de la época seca), en el poblado de Parres, Delegación 

Tlalpan, Distrito Federal. Las medidas lineales se expresan en milimetros y las medidas de peso en 

gramos. S, sexo; LT, longitud total; LC, longitud de la cola; LPT, longitud de la pata trasera; LO, 

longitud de la oreja; PT, peso total; PC, peso corporal; PSLG, peso seco libre de grasa; CGC, 

contenido grasa corporal; % GC, porcentaje de grasa corporal; A (g) agua en gramos; % A, 

porcentaje de agua. "Intervalos. 

%A 

66 
65 
64 
64 
64 
66 
65 
64 
66 
63 
63 
66 
66 
66 
64 
63 
66 
63 
66 
67 
64 
65 
65 
75 
66 
65 
66 
65 
62 
64 
63 
67 
65 
66 
66 
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Época del año CGC %GC ICF A (9) %A 

Intervalos 0.23-0.93 5-17 0.11-0.12 8.70-11.27 63-68 

JUVENILES Promedio 0.67 12.88 0.117 9.98 65.22 

Desviación 
Estándar <0.19 <3.68 ±O.O04 <0.82 <1.71 

HÚMEDA 
Intervalos 0.45-1.14 5-19 0.12-0.15 12.28-17.22 63-66 

ADULTOS Promedio 0.88 11.05 0.133 14.34 64.11 

Desviación 
Estándar <0.35 <3.39 ±O. 007 <1.82 <0.92 

Intervalos 0.20-1.37 4-16 0.12-0.15 11.26-21.36 62-75 

SECA ADULTOS Promedio 0.66 8.54 0.132 14.10 65.20 

Desviación 
Estándar ±O.32 <3.40 ±O.007 <1.96 <2.12 

Cuadro 5. Intervalos, promedios y desviación estándar de las medidas tomadas en el procesamiento 

de contenido de grasa corporal e índíce de condición fisica para Neotomodon alstoni juveniles y 

adultos, a final de la época húmeda y a final de la época seca, en el poblado de Parres, Delegación 

Tlalpan, Distrito Federal. CGC, contenido de grasa corporal; % GC, porcentaje de grasa corporal; 

ICF, índice de condición fisica; A (g), agua en gramos; % A, porcentaje de humedad. 



Angeles Rodriguez 

Epocas del I Tamaño de la Z 
año muestra t, robabilidad 

I CGC ICF A(g) 

HÚMEDA JUVENILES 9 -1.298 -3.881 -4.129 

ADULTOS 17 (0.1941) (0.0001) (0.0001) 

HÚMEDA ADULTOS 17 2.351 0.5221 0.449 
SECA ADULTOS 35 (0.0187) (0.6016) (0.6534) 

Cuadro 6. Pruebas estadisticas de Wilcoxon con un nivel de significancia de 0.05, en Ne%modon 

alsloni juveniles y adultos en la dos épocas del año (a finales de la época húmeda y a finales de la 

época seca) para las variables de contenido de grasa corporal (CGC), indice de condición fisica 

(ICF) y contenido de agua A (g). 
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índice de condición física 
No. De organismo Epoca húmeda Epoca seca 

JUVENILES ADULTOS ADULTOS 

1 0.12 0.12 0.12 
2 0.11 0.12 8.12 
3 0.12 0.13 0.12 
4 0.11 0.13 0.13 
5 0.12 0.14 0.12 
6 0.12 0.13 0.13 
7 0.12 0.13 0.12 
8 0.12 0.13 0.13 
9 0.12 0.13 0.13 
10 - 0.14 0.14 
11 - 0.13 0.13 
12 - 0.14 0.13 
13 - 0.14 0.13 
14 - 0.15 0.13 
15 - 0.13 0.13 
16 0.14 0.13 
17 - 0.14 0.14 
18 - - 0.13 
19 - - 0.13 
20 - - 0.13 
21 - - 0.14 
22 - 0.13 
23 - - 0.13 
24 - - 0.14 
25 - - 0.13 
26 - - 0.14 
27 - - 0.13 
28 - - 0.13 
29 - - 0.14 
30 - - 0.14 
31 - - 0.14 
32 - - 0.14 
33 - - 0.14 
34 - - 0.14 
35 - - 0.15 

CUADRO 7. Datos de indice de condición fisica de Neotomodon alston; adultos colectados en las 

dos épocas del año (a final de la época humeda y al final de la época seca), en el poblado de 

Parres, Delegación Tlalpan, Distrito Federal. 
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Figura1. Mapa de distribución del género Neolomodon en el centro de México. La parte sombreada y 

marcada con el numero 1 indica el sitio donde habita N. a/sloni alsloni, mientras que el número 2 indica la 

distribución de N. a/sloni perolensis (Hall, 1981 l. 
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Figura 2. El ratón de los volcanes, Neotomodon alstoni (Nowak y Paradiso, 1983). 
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Figura 1. Localización del área de esludio con una altilud entre los 2250 a 3000 mD, en el poblado 

de Parres, Delegación Tlalpan, Dislrilo Federal. 
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Figura 4. Panorámica del área de estudio, en donde predomina el pasto amacollado 

Muhlenbergia macroura "zacatón", asociado con pinos y otras especies arbustivas. 
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FIGURA 5. Precipitación (mm) en el año de colecta de Neolomodon alsloni, en el poblado de Parres, 

Delegación Tlalpan, Distrito Federal. 
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a) 

b) 

Figura 6. Área de colecta de Neotomodon alstoni en las dos épocas del año, a 
finales de la época húmeda (a) ya finales de la época seca (b), en el poblado de 
Parres, Delegación Tlalpan, Distrito Federal. 
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Figura 7. Promedios de contenido de grasa corporal (g) en Neolomodon alslon; juveniles y adultos 
colectados a finales de la época húmeda y adultos colectados a finales de la época seca, en el 
poblado de Parres, Delegación nalpan, Distrito Federal. 
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Figura 8. Promedios de contenido de grasa corporal (%) en Ne%modon als/oni juveniles y adultos 
colectados a finales de la época húmeda y adultos colectados a finales de la época seca, en el 
poblado de Parres, Delegación Tlalpan, Distrito Federal. 
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Figura 9. Promedios indice de condición fisica (ICF) en Neotomodon alston; juveniles y adultos 
colectados a finales de la época húmeda y adultos colectados a finales de la época seca, en el 
poblado de Parres, Delegación Tlalpan, Distrito Federal. 
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Figura 10. Promedios del contenido de agua corporal (g) en Neotomodon alston; juveniles y adultos 
colectados a finales de la época húmeda y adultos colectados a finales de la época seca, en el 
poblado de Parres, Delegación Tlalpan, Distrito Federal. 
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Figura 11. Promedios de contenido de agua corporal (%) en Neolomodon aIslan; juveniles y adultos 
colectados a finales de la época húmeda y adultos colectados a finales de la época seca, en el 
poblado de Parres, Delegación T~n, Distrito Federal. 
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