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R E _ _ M ~ 

En general, las aportaciones sobre las especies del 

~~nero Perosys=us, han tenido un enfoque taxon6~ico de dis¿ri 

buci6n, dejanoo a un lado el aspecto de dinámica poblacional, 

siendo ésta, una herramienta oe gran importancia para el conQ 

cimiento oe aspectos particulares y generales de las poblaci2 

nes. 

Es oor ell~ que el presente estuoio brinda informa

~ i6n soore densidad poblacional, estructura cor edades,pro

porci6n de sexos v actividad reoroductiva de la poblaci6n de 

Per~~vscus joylii levioes encontraaa en el Cer~o de Nccnist8n 

go, ~ertereciente al Municipio de Conejos, Estado de Hidalgo. 

Para esto, se utiliz6 el método de marcaje y recaptura, con 

marcaje por medio de ectomizaci6n de falanges, durante un pe

rlooo de trece muestreos consecutivos en intervalos oe un mes 

a partir de Mayo de 1985 y concluyendo en Junio de 1985. 

los resultados obtenidos, muestran para la densidad 

poblacional, un pico de 54 ejemolares en 3.2 hectáreas. c~ran 

te Diciembre de 1985, el cual decrece ligeramente en Enero 
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aumentando hacia Abril de 1956, mes a partir del cual se re

gistra una nueva disminución. 

Los ejemplares.adultos, constituyen un 100% en la 

temporada Verano - OtoAo, mientras que los subadultos son r~ 

gistrados durante ~l principio de OtoAo con un máximo de 

29.75% y los juvenil~s lo registran en Septiembre de 1955 

con un 21.28%. La proporción de sexos, nos indica que se 

mantiene una relación de 1 : 1. 

En lo que se refiere a la actividad reproductiva, se 

manifiesta en el período Verano - OtoAo de 1955, alcanzando 

su máximo en Septiembre del mismo aAo. 
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I N T R o D u e e I o N 

Los mamíferos, ocupan la posición más alta de la je-

rarquía zoológica. En gran parte, esto se debe al notable 

desarrollo de su capacidad de adaptación al medio ambiente. 

Dentro de ellos, el Orden Rodentia es el mayor, ya 

que constituyen la cuarta parte de todas las especies de la 

clase. Estos presentan una elevada capacidad adaptativa 

para diversos habitats,incluyendo las formas arbóreas, te-· 

rrestres y semiacuáticas .(_jtincipalmente son omnívoros, se 

alimentan de cortezas, pastos, semillas y otros vegetales 

además de insectos (De Blease, 1975); Aunado a ello, su 

alto potencial reproductor manifiesto en un número consider~ 

ble de camadas y de crías por ,;;amada, tiene gran importancia 

ecológica en medios no perturbados, ya que forman parte pri~ 

cipal del primer nivel trófico como consumidores primarios 

y en algunas ocasiones como secundarios, convirtiéndolos en 

un eslabón por el cual existe un gran flujo energético soro-

ve ch a b 1 e de l 2 c o _s is tema~ Además , s i con s id eramos la cadena 

alimentaria como pirámide trSfica, podemos apreciar que los 

roedores abarcan una gran propo~ción de la base, dependiendo 



de ellos muchos consumidoressecundarios como son los carniv~ 

ros, entre los que encontramos mamíferos de talla mayor, 
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aves de presa y reptiles, en una relación depredador - presa. 

En generai, las poblaciones de roedores manifiestan 

oscilaciones en su densidad, lo que influye en el tamaño po

blacional de sus depredadores (Emmel, 1976). 

Estas fluctuaciones ocasionadas por la disponibili

dad de alimento, de habitat o por depredación, presentan un 

máximo (llamado pico de abundancia) para caer posteriormente 

en un mínimo, mostrando que las poblaciones no se mantienen 

estables (Grassé, 1980; Taitt, 1985). 

Esto, ha conducido a investigaciones sobre la dinámi

ca poblacional de los roedores en las que se reconocen las 

fluctuaciones naturales y se infieren los patrones de reoro

ducción, mortandad, crecimiento poblacional y comportamiento 

(Meyers y Krebs, 1974). Aspectos en los cuales interviene 

el ambiente, los depredadores y los factores dependientes de 

la densidad, entre otros (Colinvaux,1982). De las investig_s 

cienes realizadas, se desorende información de gran importan

cia para conservar los sistemas ecológicos y a su vez para un 

aprovechamiento adecuado por medio de algGn tipo de control o 
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manejo en ambientes altamente pe~curbados, ya que en ellos 

la fauna silvestre nacional se encuentra en un grave deterio

ro por la ruptura de las cadenas alimentarias ocasionando la 

desaparición de diversas especies de animales y plantas. 

Por tal motivo, considero aue los estudios que se 

realicen para conocer y dar respuesta a los aspectos de eco

logía poolacional de los roedores de ~éxico, representan una 

valiosa ~erramienta para obtener un conocimiento adecuado de 

nuestra fauna silvestre como recurso natural. 



5 

ANTECEDENTES. 

En 1909, Osgaad realiza una re visión de los roedores 

de América pertenecientes al gé nero Per omyscus, siendo ésta, 

la primera vez en que es regis t rada la es pe cie ~· boylii para 

varios estados de México, entre los que se "°"'"'uentra f-'idalgo. 

Svila (1932), estudia el ciclo de vida del género Pe

romyscus en el cual incluye f· maniculatus, f. leucopus y P. 

truei, llegando a estimar que las especies de este grupo n o 

p resentan diferencias significati vas , lo que indica una hamo - . 

geneidad fisiológica y morfológica. Sin e mb arga, estas co n -

clusianes están basadas en resultados obt e nidos en lab~rato

rio. 

Storer, Evans y Palmer (1944), consi dera n do la gran 

importancia que tienen los roedores por su relaci ón co n la 

agricultura, las bos ques y la salud pública, hacen una inve s

tigación sobre la historia nat ural de al gunas poblacio~es de 

roedores de la Sierra Nevada, California, entre las cuales se 

encuentra Perocnyscus p...Q.tl.i.i, reportando para e lla una act'..v~

dad estacional increment2da en Primavera, la cual decrece en 

DtoRo y desaparece en Septie~bre, por lo que el inicio del 

período de preRez se registra a Qrinci pios je Abril ott enisn-
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do su máximo en Junio de 1963. 

Debido al fuerte impacto que tuvieron los roedores SQ 

bre la reforestación de las áreas madereras del Norte de la 

Sierra Nevada, California, en 1952, Jameson hace un estudio 

comparativo sobre la alimentación de P. maniculatus y f. toy-

lii. Tomando en cuenta la importancia económica oue presen-

tan estos roedores, en 1953, estudia su ciclo reproouctor. ca 

sándose en datos post - mortem. 

Clark (1953), dando un gran valor al aspecto taxonóml 

co, hace un estudio tomando como referencia al báculo de r. 

boylii y t· oectoralis. 

Posteriormente, aparecen modificacic,es taxonómicas 

substanciales a lo especificado por Osgood '.1909), por lo oue 

los estudios subsecuentes presentan un enfoque principalmente 

taxonómico. 

Entre estos trabajos, encontramos el de Hoooer (1957) 

en 21 oue establece un patrón dental para el g~nero Peromyscus 

en el cual seAala algunas diferencias taxonómicas para f· 

boylii. Jr3ker (1958), realiza un estudio sobre f· boylii 

en el Ested~ de Durango obteniendo el tamaAo poblacional y su 

. , ------- --
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Alvarez (1961), lleva a cabo una revisión sobre el e~ 

tado taxonómico de algunos roedores del grupo Peromyscus E.9.L

lii en la parte Oriental de México, describiendo una nueva 

subespecie, f· boylii ambigusi cuya distribución es al Orien

te de Coahuila, Centro de Nuevo León, Sierra de San Carlos y 

Tamaulipas. 

Long (1961), registra algunas especies del grupo f. 

boylii, describiendo la biología de una nueva subespecie. f. 

boylii consensis. 

Baker (1962), hace un registro de los mamíferos de Dg 

rango en el cual reporta la captura de P. boylii con otras e~ 

pecies como son f. truei, f. difficilis, Neotoma mexicana y 

Nelsonia neotomodon. 

Brown (1963), indica el período en que los organismos 

de f. boylii de las Montañas de Ozark, presentan su muda, de

sarrollando una clasificación de su edad aoroximada en base a 

ello, y un año desoués, realiza un estudio sobre la actividad 

reproductiva de P. boylii y f. leucopus en el Sureste de 

Misuri. 

Posteriormente, Lee, Schmidly y Huheey (1972), reali-
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zan un estudio genético con las implicaciónes sistemáticas de 

la variación cromosornal entre las poblaciones de f. boylii 

attwateri contrastando con las de f. boylii boylii, f. boylii 

ro~leyi y f. boylii utahen1is muestreadas en los limites de -

Estados Unidos y México. 

Schrnidly (1973), ~naliza la variación taxonómica de B 

boylii en cuanto a la variación geográfica, registrando algu

nos ejemplares en Molanqo y Zacaultioan, Hidalgo. 

Carleton, en 1977, investiga la interrelación poola-

cional de ~- boylii y de algunas especies del grupo Muridae 

en el Oeste de México. En 1979, hace una relación sobre el 

estado taxonómico de es1os roedores en El Salvador. 

Carleton. Wilson, Gardner y Bogan, en 1982, efectGan 

un registro, sobre la distribución y sistemática del género 

Peromyscus en Nayarit, ~éxicc. donde se enfatiza sobre la si~ 

temática de f. boylii. 

Para el Estado de Hioelgo, segGn Ram{rez, Claire, Per 

domo y Castro (1986), se han registrado 15 géneros con 39 es

oecies de roedores, en oarticular para el género Peromyscus 

se han r2oortado 9 especies, dentro de las cuales se encuen-

tra P. ooylii. 
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OBJETIVOS. 

AGn cuando los roedores constituyen un grupo intere

sante de mam{feros, ya que por su abundancia y amplia gama da 

adaptaciones ecológicas forman un componente básico de los 

ecosistemas terrestres, además de la interrelación que tienan 

con el hombre (Delany, 1981), se carece de estudios aue pro

po5cionen información necesaria para el manejo adecuado de 

las poblaciones de estos pequeños mamíferos en México. Por 

esta razón, el objetivo general de este trabajo, es de apor

tar conocimientos sobre algunos aspectos de la biologfa del 

roedor Peromv"'..'": boylii levipes, con los si.guientes objeti-

vos particulares. 

1.- Determinar la densidad poblacional de ~· boylii 

levipes en Conejos, Estado de Hidalgo, e indi

car sus fluctuaciones en un período anual. 

2.- Conocer la actividad reproductiva de la especie. 

3.- Determinar la estructura por edades y la procoL 

ción sexual de la pobración. 



DIAGNOSIS. 

Peromyscus boylii levipes 

Distribución General. 

Va del Suroeste de los Estados Unidos hacia el Sur de 

la Meseta de M~xico, atravezando por las monta"as del Oest~ 

de Guatemala hasta El Salvador y Honduras, predominando en 

las zonas montañosas (Osc¡ood, 1909; Carleton tl· .§.l., 1982). 

Carac"Lerfsticas. 

Es de tamaño medio, con cola larga igual a la suma 

del cuerpo y la cabeza, su coloración es morena, con las par

tes superiores más obscuras; su pelaje es largo y suave. 

Ro~tro afilado, cráneo generalmente ancho y :argo; oído ~edio 

pequeño (Osgood, 1909). la cola tiene una bicoloración cro

nunciada; el glande del pene es largo y delgado con una pro

porción corta contráctil en el extremo y con "faldillas" o 

carnosidades ventrales y dorsales bien definidas. Su ca1'ic1-

tipo varía de 3 a 10 pares de autosomas biarmados, 2n = 46 

(Car le ton .§.!. • .§1_., 1982). 

Descripción. 

Sus medidas son: (LT) 198 - 234 mm; (CV) 97 - 123 mm; 
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(P) 23 - 25 mm; (0) 15.6 - 16.7 mm (Osgood, '1909). Sus dien 

tes son pequeños y no miden más de 4.1 mm; la cola es larga y 

puntiaguda, muy peluda con una bicolaración pronunciada, mor~ 

no en la parte superior y blanco en la posterior, con unos p~ 

los terminales que miden más de 4 mm; los tobillos tienen una 

coloración obscura y las patas blancai. El tamaño del crá

neo (LC), es de 25.7 - 27.7 mm; la longitud del rostro 8.1 -

9.2 mm, el largo de la fila de los dientes ma xi lares (HMD) 

3.8 - 4.3 mm (Carleton, 1977). En los machos, el báculo es 

grande (8 - 9 mm) y angosto (1 - 1.33 mm) con una punta pro

táctil (2 - 2.5 mm); la parte dorsal del glande, es conspicu~ 

mente larga y con un amplio espacio ventral, mide más de 10 

mm; el pene es mayor de 8 mm (Carleton ~· ~., 1982). 

Coloración. 

En el pelaje nuevo, la coloración dorsal varía de la 

base hacia las partes superiores de un tono ocráceo ante a 

uno amarillento, tendiendo a moreno, mostrando de coloracio

nes rojizas a moreno; los costados son amarillentos sin línea 

lateral marcada; el dorso, generalmente es moreno, en el cual 

en algunas ocasiones se nota alguna raya negruzca formando 

líneas cerradas. El anillo orbital es negruzco, marcando un 

área canosa hacia atrás, entre el ojo y la base de la oreja, 

las cuales son morenas con un borde blancuzco y en la base an 
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terior un mech6n de pelos suaves negruzcos pizarrosos, y en 

las partes posteriores tienen un color crema. El área pectg_ 

ral es blancuzca, en la cual con el tiempo se presenta una 

mancha. Las patas son blancas con la articulaci6n tarsal 

agudamente marcada con moreno. La cola es bicolor, café rng_ 

reno arriba y blanco por debajo, algunas vece~, por los la

dos presenta manchas morenas. 

En el pelaje viejo, se observa en los costados y las 

partes superiores un color canela claro, ocráceo ante a ama

rillo con el área medio dorsal morena, de rojiza a morena 

(Osgood, 1909). 

Mudas. 

Durante el crecimiento del ejemplar, presenta una se

rie de mudas, en base a ello se ha desarrollado una clasifica 

ci6n de su edad aproximada. La duraci6n del pelaje juvenil, 

ha sido de 5 semanas; el pelaje de subadulto, 7 semanas; los 

j6venes adultos, 3 semanas; el pelaje intermedio, 7 semanas y 

el pelaje de un adulto maduro permanece durante 22 semanas 

(Brown, 1963). 

Habitats. 

Los habitats en que ha s~do registrado son muy di ver-
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sos, entre los que encontramos bosque de pino, de asociación 

pino - roble, zonas arbustivas, pastizales y áreas semiárida~ 

Sus madrigueras se encuentran generalmente entre rocas o en 

la base de los troncos (Saquer y Geer, 1962; Carleton .!Ll;_. "ª1· 

1982 ) . 

Se ha observado que su alimentación principal es de 

artrópodos (27 %) y semillas (26 º'' 7o) • lo restante es de hongos 

( 17 %) ' frutos e 12 %) ' musgo e 12 %) ' y por Último hojas (6 %) 

( Ja meson, 1953). 

Ge neralmente se encuentra con o t ras espec i es de roe-

dores. 
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DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO. 

Localización.- El área de estudio está situada en 

la ladera Oeste del Cerro de Nochistongo, localizado a 190 

54' 07" N. y 99g 14' 10" W. a 2350 m.s.n.m., perteneciente al 

municipio de Conejos, Estado de Hidalgo, limitando con el Es

tado de México (Figura 1). 

La vía de acceso a Conejos, Hidalgo, es por la carre

tera federal de Tula, Hidalgo, tramo desviación Tepeji - Tula 

o por la carretera que comunica a Santiago, Tlaltepaxco, con 

el poblado de El Pedregal. 

Los poblados cercanos que rodean al área son: al NW. 

El Salto (Melchor Ocampo), al SW. Santiago Tlaltepaxco en el 

Estado de Hidalgo, al N. se localiza El Pedr2gal, pertenecien 

te al Estado de México (Cetenal, 1974), (Fig. 2). 

Vegetación.- La vegetación que se presenta es se-

cundaria de tipo chaparral, con matorral espinoso, zacatales 

de mediana altura, matorrales xerófilos, nopaleras (Cetenal, 

1977; Rzedowski, 1978) y algunos pirules, además de áreas de 

pastizales inducidos para e} uso pecuario. 
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Clima.- Los datos obtenidos de la estación más cer-

cana al área de estudio corresponden a Tepeji del Río, e indi 

can para la región un ti~o CCw 1 ) (w) b (l'), clima templado 

subh~raedo con régimen de lluvias de Verano, Verano f re sc o y 

largo con po ca oscilación térmic a, la precipitación anual me

dia ES de 734.9 mm, presenta un período seco de Diciemore a 

Mayo y un n~medo de Junio a Noviembre (García, 1981). En la 

Figura 3 se presentan los datos disponibles de la escación 

para el período de mu estréo. 

Tooo qrafia ~ Geoloqie. - El suelo es de tipo Histo-

sol,. el cuai a 32 cm. de profundidad limita con cementación, 

su horizonte as de tipo A Dcrico, con un espesor oe 29 cm.; 

las siguientes características: Presenta una reacción mooere

da con HCL, es de ~extura media con arcilla en 24%, 26 % de 

l im o y 50~ de arena, m~s 1 .6 % de materia c rgánica, lo cual 

lo i nclu ye en u n suelo tipo Mra (Migajón, arenoso, arcilloso) 

es~ructuradc en tlGQues muy fi~os con un deb i l desarro lle . 

presenta un drenado moder ado con fase d~rica (Cetenal, 1978; 

1962). Geol6gicamente precicmina la roca caliza (Cetenal, 

1962; Rz2d owsky. 1978). 
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M A T E R A L E S Y M E T O D O. 

El área de estudio es un cuadrante de forma rectangu-

lar, dividido en ocho líneas paralelas de transecto, con 10 

estaciones de muestreo en cada línea, a una distancia de 20 

metros entre cada estaci6n, abarcando 3.2 hectáreas (Fig. 4). 

Se emple6 el método de marcaje y recaptura en el cual 

se u~iliz6 un total de 160 trampas tipo "Sherman" plegables, 

de aluminio con medidas de 8 x 9 x30 cm. que son para captura 

de organismos vivos~ 1 Estas se colocaron de dos en dos, en 

cada estaci6n de muestreo, cerciorándose que ouedaran fijas y 

presentar~n una sensibilidad adecuada para la captura del 

ejern~lar. Se cebaron con hojuelas de aven~. dejándose ce 

las 18.00 Hrs. P.M. a las 7.00 Hrs. A.M., hora en oue se ~P-

visaron todas las trampas de los transectos recogiéndose 

aquellas en las que hubo éxito en la captura. ( ~ 

Posteriormente, a los ejemplares capturados, en fc~~a 

individual, se les sac6, utilizando un pequeRo costal de ~an-

ta oara tomar sus medidas somáticas: Longitud Total (LT.), 

Cela Vertebral (CV.), Pata Trasera (PT.), Oreja CD.), Peso 
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la coloraci6n del pelaje, ajem~s je r~gistrar su es:ado reor2 

juctivo. ~ara el cual en los machos se consioer6 el ta82Ao v 

posición de los testículos, a partir de lo que s~ est3oleci2-

ron tres categorias, abdominales, inguinales o ascrotados, 

consider~naose ~sta Gltima co~o un estado activo de re~roduc-

ción. 

Las hembras, son agrupadas en dos categorías: Las 

inactivas que oresentan un desarrollo mamario oeoueRo y vagi-

na imperforada; y, las activas que con los cambios morfológi-

cos ~n condici6n reproductiva manifiestan un desarr~llo rna~a-

rio mediano o lactante, vagina tGrgida, perforada o con em-

briones detectados con paloación y s{nf isis ligeramente abier 

ta o abierta. 

Gna vez ob ter. idas todos los da tos, se ri:,2 re ar Gn _.. ~,·3 

ejemplares con n6meros progresivos, siguiendo el ~~todc de cr 

tomización de falanges (Orr, 1978), anotándose la asta:ión d2 

muestreo en que fueron colectad:::is. (fJ') 

.. 1 ...... 
UJ...'..,1rno. s~ regresaron los !:'jemplares 2 13 C3t3-

,,.,, 'i 
ci6n de muestreo en que s~ capturaron dej§ndolos 2n liber~ad.l~. 

Esta actividad se llevó ~ cabo durante 
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trece meses a partir de Mayo de 1985, realizándose un total 

de 13 colectas a intervalos de un mes. t}._. 

ANALISIS DE DATOS. 

Densidad Poblacional. 

Considerándose el número de ejemplares por colecta en 

3.2 hectáreas, se estim6 el Indice de Krebs (1966); cuya f6r-

mula es : la cual T ,, 
1 

representa el número 

mínimo de roedores en cada área; T0 , es el número de capturas 

en el tiempo inicial; T2 , indica el número de individuos mar

cados previamente a T 1 • 

Estructura de la Poblaci6n. 

La poblaci6n se dividi6 en categorías por edades, los 

juveniles, subadultos y adultos, para ello se consíder6, sexo 

(hembra - macho); talla, para juveniles ( 158 - 210 mm.), sub-

adultos (161 - 198 mm.), adultos (132 - 259 mm.); peso, carac 

ter no estandarizado debido a que fluctua de acuerdo al desa-

rrollo de los organismos en diferentes condiciones del medio 

ambiente; actividad reproductiva (inactivos - activos) y ca-

racterísticas del pelaje (viejo - nuevo). 
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Proporción ~ Sexos. 

Se determinó de acuerdo al nGmero de machos y hembras 

registrados por colecta y por estación del año, empleándose 

2 la prueba de X (Citada en, Daniels, 1977). 
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R E S U L T A D O S . 

Dens idad Pcblacional . 

Durante el período de estudio, la poblaci6n de Pero

mys c us boylii lev ipes , presentó la siguiente fluctuación po-

blacio nal (Fig . 5). En Mayo de 1985, existió una elevada 

de n sid~d . la cual decreció en Octub re, obteniéndose un p ico 

e n ~i c ie ~ c re del mismo año con 18 . 43 e j emplares e n una ha., 

para en el s:quiente me s disminuir a 12.81 ejemplares en la 

misma area , a partir de ell o s se presenta un ligero aumento 

hacia Abril, ante s de mercarse una nueva disminución hacia el 

mes d e Junio de 1966 . 

A este Índice , se le aplic ó un a pru eba de x2 en la 

cual no se ob ser vó diferencia significativa, a demis de prese~ 

t er un erro .r esL;ndar de í, encontrando la media flluestral en 

13.52 + ~ . 

Es::-uctura Por Edades. 

Con los datos obtenidos se puede apreciar en la es-
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tructura poblacional (Fig. 6), el preoominio de individuos 

adultos, alcanzando un 100 % al final de Verano y principios 

de Otoño de 1985. 

La categoría de subadultos, aunque se presenta en 

casi todo el período de muestreo, manifiesta bajos porcenta

jes, registrándose un máximo de 29. 78 % en Noviembre de 1985 

sin ser registrados en Septiembre y Octubre del mismo año. 

En lo que se refiere a los ejemplares de la categor{a 

juvenil, son más escasos en las capturas, ya que durante el 

período de estudio, s6lo se registraron a mediados de Otoño e 

Invierno de 1985, con un pico de 21.28 % en el mes de Noviem

bre y observándose de 3.57 a 7.32 % durante el período inver

nal. 

En los ejemplares machos (Fig. 7), los adultos presen 

tan un máximo de 55.55 % a finales de Primavera de 1966, ~ien 

tras que los subadultos se registran de Marzo a Agosto de 

1985 y de Noviembre a Enero de 1986, presentando ~n 25.53 % 

en Otoño y un 2.56 % en Invierno. 

El registro de machos juveniles, fue muy escaso, obt~ 

ni,ndose porcentajes de 2.13 % y 3.57 % en los meses de No-
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··Jiernore y Diciem~re de 1 985. 

La ' s2tegoria de 3) ' 

m~ximo en Septiembre de 4965, :as su~adultas 1 a diferencia de 

los machos, ~ 0 registran durante la mayor parte del muestreo, 

a excepci6n je los meses de Septiembre y Octubre. C8n ~sr~2n-

tajes inferiores a 6.98 ~' m~ximo obtenido en Invierno d2 

1985. 

Los i~dividuos juveniles s6lo s2 or2se~:3n dur3nte el 

periodo invernal con una propo~ci6n ligeramente ~a;or a la de 

los ~achos. va que sus porcentaj2s van de 1s.·15 ~come ~~xim~ 

en Noviembre a 4.65 % durante Fe~rer~ de 1985. 

Actividad Reproducti11a. 

A pesar que durante todo el ~uestreo 32 ~egistra~on 

individuos adultos, la a:tivida~ reprcductiva cc~ienza. ~asta 

Junio de 1925. ~sta s2 incrementa en los meses aursecu~~:es 

hastq alcanzar su ~~xirno en Se~ti~mbre de 1985, 

los machos coinciden en s~ Jlco. 

cípios de e~n~. en el me~ rje Noviemtrs JE -1 e C!:'.: 
' -' ,__, _ .. ! 

ciarse nuevamente al comienzo Je la Primavera de ~985, au~e~-
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~a orooorci6n repres2ntaca por los machQS en la pobla

ción, p~esenta sólo un per:od~ d~ actividad ~eproductiva, 

abarcando las estaciones de Verano y OtoAo de 1985. Esta, 

decrece durante Invierno del mismo aAo, sin embargo, la acti

vidad vuelve a ser registrada ae Febrero a Junio de 1985 con 

bajos porcentajes que fluct6an de 4.76 % a 45.45 %, conside

rando que los mantienen de uno a cinco ejemplares activos du

rante este período (Fig. 9). 

Con respecto a las hembras se registra un 100 % de su 

actividad reproductiva (Fig.10), durante el OtoAo de 1985, 

coincidiendo con el primer período observado en los machos, 

despu~s de ~ste, su actividad declina hasta principios de In

vierno del mismo aAo, para mantener a la población en una ac

tividad reproductiva no registrable durante todo el periodo 

invernal. 

Posteriormente, fue registrada sólo una hembra t6rgi

da en el mes de Abril, representando un 5.5 % de la aropor

ción de hembras adultas. 

Al seguir las variaciones estacionales de las herncras 
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se observa oue el astado de la vaqina no perforada (Fig. 11, 

A), as al cue cravalece, ya oue s5lo presenta un intervalo, 

de Verano - CtoAo de 1985, en el cual se manifiesta el co-

mi enzo y el m ~xi m o de la ac:i v ioad reproduc t iva caracterizada 

por el astaoo tGrgidc en el 91.6 % de los ejemplares ourante 

Sap'.iembre (Fig. 11, 8). 

En la Figura 11, C, observamos que durante Oto"º· 

existe un máxima de 56.e3 % de hembras preñadas con un prome-

dio je tres e mbriones. 

El estado de desarrollo mamario, peque"º y mediano 

(Fig. 11,A, 8) ,presentan un comoortamiento similar al de la 

vagina en estado no perforado y túrgido. ~ste cambia en 

respuesta a la preñez que presentan los ejemplares, regis-

tr3ndo un pica de 56.33 % can desarrollo ma mario lacta n ~ e . a 

Medi a dos de Oto ño ( Fig. ~1, C). Indicá ndonos q u ~ llegan a 

parir en ' per1aaos menores je ~reinta días. 

La proporci6n de ~2 K OS registr2~3 d~r ante 2 1 ~ 2~1cdo 

? 
de 1 1 con una x- ~e D. 4 3 a u~ ni v e l de 3 ~ ; ~ ifis2nc ia je 
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TABLA 1 • TAS .C\ OE PROPORCION SEXUAL DE Perc m:¿scu s 

bs ; ~~~ le v i ::ies . 

COLECTA ."1 H p ( xZ ) 

o 
+ 

0 .75 •NS. 

2 1. 4 3 NS. 

3 0.94 NS. 

4 0.85 NS. 

s 1.33 NS. 

s 1. 1 NS. 

7 0.88 NS. 

3 0.70 ;\IS. 

- 1.05 NS. 
;o 1.04 NS. 

1 1 D.80 NS. 

;2 1. 25 NS . 

13 D.80 NS. 

• No Significativo 
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o. 05. 

Especies de roedores -9.!:@. coexisten en el área. 

Peromvscus boylii levipes, se encontr6 con diversas 

especies del mismo g~ner _ corno f. maniculatus, P. difficilis, 

F. truei, P. pectoralis, además de otras especies como 

Baiornys taylori, Liomys irroratus y Reithrodontcmys sumi-

c~:-:::isti. 
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D I 5 C U S I O N. 

Los habitats y las densidades registradas para Peromvscus brn¡lii 

son muy diversos, Jameson (1952; 1953), reporta para áreas boscosas v ar

bustivas con un rango altitudinal de 1067 a 1524 m.s.n.m. en la Sierra 

~Jevada, California, la presencia de l:_. bey lii :;on l:_. maniculatus, indica.!::_ 

do un aumento poblacional durante Primavera - Verano; en esta misma loca

lidad, Storer fl· .§],_. (1944), registraron a 1372 m.s.n.m. una densidad· 

de 57 ejemplares por hectárea durante Verano, coexistiendo con !:_. manicu

latus y Neotoma cinerea; Drake (1958), en un bosque decidual de Durango 

a una altitud de 1524 a 1860 m.s.n.m., registra 296 ejemplares por hectá

rea a principios de Verano, coexistiendo con J:.. difficilis, l:_. truei, f. 

leucopus, Reithrodontomys megalotis y Neotoma mexicana; posteriormente, 

Baker y Geer (1962), en ista misma localidad registraron 267 ejemplares 

por hectárea con más especies coexistentes como Nelscnia neotomodon y en 

ocasiones Microtus mexicanus y Siomodon leucctis; Carlaton 'C't. a~. ( 1962) 

registran 0.13 ejemplares por hectárea durante Invierno en un área de 

transici6n a bosque, localizada en el Estado de Nayarit, con una altitud 

de 2100 m.s.n.m •• 

A diferencj.a de lo señalsd'J ar:ter2..::r~er1t:e -.resumen, tabla 2). 

la poolaci6n de estudio, se encuentra ~ una altitud de 2350 m.s.n.m . en 
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un área de vegetación secundaria de tipo chaparral, con una densidad máxi-
·. 
ma estimada de 18.43-ejemplares por hectárea, registrados a principios de 

Invierno (en el mes de Diciembre), considerándose moderadamente baja de 

acuerdo a lo reportado para Peromyscus por Terman ( 1968) y French 

~- ~- ( 1975). Los valores de densidad obtenidos para f.. 

boylii levipes, al igual que los citados con fines comparati-

vos, están sometidos a una variación por factores del medio 

ambiente. f.. boylii levipes, coexiste con diversas especies 

del género como f.. maniculatus, f..~. f.. difficilis, f.. 

pectoralis, además de otras entre las que encontramos Baiomys 

taylori, Liomys irroratus y Reithrcdontomys swmichrasti. 

Esta población, de acuerdo a la respuesta que presenta 

ante los cambios del medio ambiente, observa una tendencia al 

tipo de estrategia r, ya que registra un incremento durante el 

período en que existe mayor disponibilidad de alimento, a fin~ 

les de Verano e inicios de Invierno, estaciones en las que se 

favorece la abundancia de frutos y semillas, parte fundamental 

de la dieta de este roedor. 

El período en que se registran los picos de densidad 

en diversas poblaciones, v~ría generalmsnte por la disponibi-

lidad de alimento que existe en los diversos habitats, factor 

principal que influye directamente en las poblaciones, ya cue 
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a pesar de su coexistencia con otras especies de Peromyscus 

y otros roedcres, éstas poblaciones permanecen en forma inde

pendiente u oscilan periódicamente, manteniéndose unas esta

bles mientras que otras declinan para no sobrelaparse en su 

habitat y sus dietas alimenticias (Jameson, 1952; Sadleir, 

1969; Carls:on, 1977). 

Aunado a lo anterior, en la ooblación de estudio, se 

debe considerar que el m~ximo de la densidad también se debe a 

LB o~esercia de nuevos ejemplares, siendo la mayoría de ellos 

paridos durante 21 oeriodo de reproducción por las hembras que 

se encuentr3~ en el §rea y por las provenientes de lugares ceL 

canos a la zona, buscando refugio y alimento disponible para 

tener a su camada. a estos, les sumamos a los inmigrantes que 

est~n pr6xin1os a su adurez sexual (Storer et. ~.1944; Drake, 

1958; ::::t~ckel, 1%8). 

Con resoecto a la estructura por edades, en la pobla

ción se observa el predominio de ejemolares adultos durante 

tod·o 2i oerÍodo de estudio, rBgistr~ndose un consta~te despla

za ientc a trav~s de toda el ~rea tanto de hembras corno de ma

chos al realiz2r di 11ersas actividades como la recolecci6n de 

slirnento3, ~usousda ae sitios de reproducci6n y exploraci6n 

( S to re r '= : • a l. . 1 C14 4 ; 5 ti e k e l , 1 9 S 8 ; Terma n , 1 9 6 8 ; 5 eh e i o e , 1961.J). 
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La categor!a de ejemplares subadultos, se presenta en 

bajos porcentajes, ya que por naturaleza, una vez oue están 

or6ximos a su madurez sexual, buscan nuevas áreas para esta-

blecerse, en lugares muy distantes al de su nacimiento. Los 

machos, quienes ll~gan a un pico de abundancia ccn 25.53 %, 

presentan un mayor desplazamiento quE las hembras (Stickel, 

1968), por lo que orobablemente, la mayoría de ellos salen de 

el área antes que las hembras, queoando una mínima proporci6n 

mientras que éstas, son las que mantienen registrada a la ca

tegor!a con porcentajes menores de 6.98 %, durante la mayor 

parte del estudio, ya que además, al disminuir su gasto ener

gético en el metabolismo de procesos reproductivos, retardan 

el periodo de mortandad (Emmel, 1975). 

En cuanto a los juveniles, sqlo son registrados a me

diados de OtoAo y el período invern~l con un máxime de 21.28% 

en Noviembre de 1985 y en el periodo restante con porcentajes 

de 7.32 V 3.57 %. En comparaci5n a las demás categor1as, 

~sta es muy escasa, lo que puede justificarse oor el hecno de 

que estos ejemplares tie~en un área pequeAa de desplazamiento 

(Storer ':'t • .5!.1.·, ·¡::11.¡L,; Stickel, 1958), ade;cás de quE ;:;u ssta

dÍo puede ser retardado por el contacto de c~ros ejemplares 

adultos del misno sexo, sin o~vidar que, seg~n su estaoo dg 

desarrollo, capacidad de movimierto y de d2f2nsa, aon nas 
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swsceotit:les a la depredación (Sadleir, 1969). 

La proporción de machos y hembras en la población, es 

de 1 : 1, lo cual difiere a lo reportaoo por Drake (1958) 

quien indica una proporción de 1.36 X 1.21, y a lo manifesta

do por Storer (1944) y Baker y Geer ( 1962), quienes registran 

1 : O.SO. Este ligero predominio de machos sobre hembras es 

lo inversu a lo reportado generalmente para mamíferas, ya que 

los machos presentan una tasa de mortandad más elevada que 

las hembras, debido a su alto gasto energético durante el pe

ríodo de reproducción (Emmel, 1964), además de que presentan 

un mayor desplazamiento que las hembras al buscar su pareja 

en el período de apareamiento, estando así más expu~stos a la 

predación (Stoddart, 1979). 

En la población de f. boylii levipes estudiada, la pr~ 

porción sexual observada, sugiere que se mantiene una rela

ción social tipo monogámica temporal durante el período de 

crianza. 

Al analizar la proporción sexual por categorías, se OQ 

servó que en los juveniles existe un predominio de hembras en 

1 : 6, mientras que en la de subadultos se registró una pro

porción de 1 : í.76. 
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Esta diferencia de proporciones en cada categoría, 

puede relacionarse al comportamiento observado en algunas es

pecies de Peromyscus en donde los padres toleran la presencia 

de juveniles y subadultos, desplazando a los machos después 

del período de crianza por lo que istos tienden a emigrar 

(cisenberg, 1968). 

En el período de actividad reproductiva que Svila 

(1932), reporta para el género, indica un incremento de ésta 

actividad durante Verano, mientras que Storer (1944), Jameson 

(1953) y Baker y Geer (1962), registraron para f. boylii un 

patrón Primav€ra - Verano; Brown (1964) reporta dos picos de 

actividad reproductiva, el primero Invierno - Primavera, que 

coincide con lo reportado por Carleton ~-.§.l. en 1982, y el 

segundo es para Verano - Otoño (Ver Tabla 3). Este Último 

período de actividad, coincide con el patrón poliestro esta

cional Verano - Otoño, que se registró para la población de 

estudio en Conejos, Estado de Hidalgo, reafirmándose con es

tas observaciones que los períodos de actividad reproductiva 

son diversos (Pournelle, 1952) ya que son registrados durante 

todas las estaciones de) año. 

La posición escrotal de los testículos en los ejemol~ 

res de ésta población, sugiere que existe una ~ctividad reprQ 
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ductiva casi continua sin que por ello se asegure la fertili-

dao de los ejemplares. Esta actividad no se manifiesta asi 

en las hembras, quienes aún cuando obtienen una maduréz 

sexual más pronta que los machos (Jameson, 1953; Sadleir, 

1959), son más sensibles a los efectos oroducidos por la dis

minuci6n de la cantidad y calidad de alimento disponible en 

su habitat, observándose un decremento de esta actividao 

hasta quedar en un período de reposo (Jameson, 1955; Saoleir, 

1959) afectando a la vez, la densidad poblacional. En éstas 

s6lo se registra un periodo de actividad durante Verane - Oto 

Ao, ya que el registro de 5.5 % en Primavera, es un valor 

bajo (Brown, 1964). considerándose poco representativo debido 

a que posteriormente no se detecta ningún indicio de ésta ac

tividad en la parte poblacional representada por ellas. 

El período de actividad reproductiva en las hembras, 

va marcando diferenciaciones morfo16gicas, que permiten obse~ 

var una serie de fases que cambian de acuerdo al avance oel 

período en los ejemp~ares. De ésta manera, apreciamos un 

comportamiento similar de las glándulas mamarias y la condi

ci6n de la vagina durante el periodo de inactividad, fases 

que se inviert~n cuando la actividad comienza. 

Por Gltimo, las hembras cr2Aadas, s6lo son regiscra-
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das en Septiembre y Octubre, periodo en que existi6 mayor di~ 

ponibilidad de alimento en la zona, lo cual favorece al desa-

rrollo embrionario (Sadleir, 1968). Parte de ellas corres-

panden a las receptivas observadas en Agosto, mes en el que 

se eleva este ni~el, y otra, es de las hembras oroven~entss 

de áreas cercanas que paren en refugios cercanos o ubicaoos 

dentro del área ce estci.:'.'o (Storer et. EJ.., 1944; Drake, 1958 

Stickel, 1958). 

El promedio de embriones registrados para el género 

es de 5 (Svila, 1932). Para la especie en estudie, se apre

cia un promedio de tres embriones, el cual difiere poco por 

lo citado para Peromyscus boylii por Brown (1964), quien re

gistra 2.80 ~ 0.41; por Storer ..sJ... ~· (1964), Jameson (1953) 

Baker y Geer ( 1962), quienes reportan un promedio de 3.1 + 

0.12, contrastando poco con las especies coexistentes mas ce-

rnunes como son E· rnaniculatus con 4 .. 6 ±_ C.11 (Ja~eson, 1953), 

f. leucopus con 3.39 ~ 0.1 (Brown, 1964) y f. difFicilis con 

4.25 ~ 0.2 (Cinq - Mars y Brown, 1969). 

En respuesta al periodo de preAez, son regis~racas 

hembras lactantes durante Octubre y Noviemore, cor lo que 2¡ 

perlado de gestaci6n debe se1 igual o menor de treinta dies, 

quedando incluido así dentro del rango del oeriodo ges:acic-
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nal reportado para la especie, que va de 23 a 3í días (Storer 

et . .2l_., 1944; Brown, 1964). 

Las variacicnes cbservadas entre las poblaciones cit~ 

das y la estudiada, son el resultado de las diferencias con-

cu=tw2les cue pres rta este g~nerc pera su adaptaci6n a une 

amplia extensión ;ecgr~fica (2aker, 1968), ya que con las su

cesiones estacionales, se marca un patrón reproductivo, en el 

cue se manifiesta una serie de cambios fisiológicos, afectan

do cor ende a la densidad poblacional (Stickel, 1968; Terman. 

1962; Sadleir, 1969). 
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5 U M A R I O. 

La poblaci6 n de Pero myscus boylii levipes en estudio, 

oresenta u oico de densidad poblacional durante Invierno de 

1985. Su patr6n aa acti v idad reproductiva es poliestro est~ 

cicnal Verano - OtoAo, con un perlado de gestaci6n menor oe 

treinta dlas. La categoría de ejemplares adultos es la pre-

do minante, los subadultos, aún cuando están presentes en la 

~ a y o r : arte de i periodo, presentan bajos oorcenta~es debido 

probab l e men te a sus ~igraciones y mortandad, mien t ras que los 

ju veniles se presentan en un breve periodo de DtoAo - Invier-

no, en una proporci6n inferior a la categoría anterior. La 

~roporci6n sexual es 1 ·1. Esta poblaci6n coexiste con 

3ie:e e s~ssies ~ás de ~ oeoores. 
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C O N - L Ll - D ~ E S. 

E s t a p o b 1 a t"i Ó n p re s en t a u n a s e r i e d e f l u c tu a c i o n e s e n 

su densidad, ocasionadas por el desplazamiento inmigrator~~ 

e~igratorio prooio oe la especie, ade~ás de considerar 13 na-

talidad ¡ mortandad en determinadas etaoas de su desarrolle. 

mostrando un sola pico durante el periodo invernal de 1985 • 

. , 
com;:arac.:..~r a las poblaciones referidas en la discusión, 

l~s sLcos ~resen~an diferencias muy marcadas de ac~erdo a su 

aistr~auci6n al~~tudinal, geogr~fica y de habitat, en una 

misma superficie (1 Ha.). 

Durante el pico de densidad, se reg~strsron las tres 

categc:-i.:is ::12 2~2mplares, los adultos. les subadultos 1¡ :os 

juveniles, lJ cual no sucede durante la ~ayJr parte del est~-

dio, ya que los adultos oresen~an elevadas croporcicn2s ~or-

centuales durante todo el periodo, predomin3nos de e~~2 7an~-

~a~ Los SGJaJultos son registrados 2~ for~a continua cGn 

bajos Jorce~tajes v los juveniles son cbser~acos ou~3~:~ ~~ 

breve per·íodo, Otoilo - l1""'·1ierno ::or: ;Jorcenta_1es :~in1mos ·:ln 

por presenta l' un ~en o r fj 2 3 plaza;, i ente ''/ 2 s t ~ ~':' ex o '_Je s tos :1 u rr a 
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mayor depredación durante esta etapa. 

El patrón de actividad reproductiva que se manifiesta 

es poliestro estacional Verano - Otoño de 1985, observándose 

actividad reproductiva sólo en machos durante Primavera de 

1985. Las variaciones observadas en las hembras, como resul 

tado del proceso de maduración sexual, marcan una estrecha 

correlación entre el desarrollo mamario y la condición de ac

tividad reproductiva en la vagina, can lo cual se determinó 

que el periodo de gestación es menor de treinta dias. 

La proporción se~ual 1 1, sugiere que se mantiene 

un patrón social de mancgamia, paco característico del género 

ya que para diversas esoecies es registrado un mayar porcen

taje de hembras. 

El carácter cosmopolita que presenta f· boylii levipes 

le permite coexistir can diferentes especies del género como 

P. maniculatws, f. tr_ei, ~- difficilis y f. oectoralis, ade

más de otras especies entre las que encontramos Baiomys 

taylori, Liomys irr:~e~us y Reithroaontomys sumicnresti. 



1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Alvarez, T. 

39 

8 I 8 L I O G R A F ! ~. 

1961. Taxonomic status cf some mice of 

the Peromyscus boylii group in Eastern 

México, with description of a new sucsoe

cies. University of hansas. Pub. Mus. 

Nat. Hist. 14: 111 - 120 

Baker,H.R. and h.J. Geer. 1962. Mammals of the 

Baker, H.R. 

Brown, L.N. 

Mexican State of Durango. 

Biol. 3:2): 25 - 154 

Pub. Mus. 

1968. Habitats and distribution. In 

Biology of Peromyscus (Rodentia). J.A. 

hing. 98 - 126 

1963. Maturation molts and seascnal 

molts in Peromyscus bcylii. 

Nat. 70: 466 - 45c:; 

Amer. Mid. 

1964. Reproduction of the Brush - ~cuse 

and White - Footed mouse in The Central 

United States. 

226 - 240 

Amer. Mid. f\Jat. 72 ( 1) 

Carleton, M.D.1977. Interrelationships of populaticn 

of Per~~vs=~s bcvlii so2cies grouo (qooe2 

tia - Murioae) in Western México. 

uc:as. Pac. Mus. Zaol. Jniv. Mich. 675: 
1 - ú. 7 



40 

7.- 1979. Taxonomic status and relation-

shios Qf Perornyscus bovlii f~J~ The Salv~ 

dor. Jour. of Mammal. tiO: 250 - 2% 

8.- Carleton, M.O., D.E. Wilson, A.L. Gadn2r and M. A. Sogen 

9.-

10.-

11.-

12.-

1982 • Dis!ribution and systematics ~f Perornvs-

.fJd§._ (Mamrr;alía - .~odentia) wf 1\Javarit, México. 
11.last"-1i:ig tun J.:. Contricutions to Zool~gv 35: 

1 - 4ti 

Cetenal, 1974. Carta Topográfica. Clave E - 14 A - 19, escala 

1 : 50 000 

1977. Carta de Uso de Suelo. Clave ~ - 14 

A - 19, escala 1 : 50 000 

1978 Carta Geológica. Clave e - 14 A - 19, es

cala 1 : 50 000 

1982. Carta Edafológica. Clave E - 14 A - 19 

escala 1 50 000 

13.- Clark, W.K. 1953. The baculum in the taxonomv of 

Jour. 8f M2rnrnal. 34: ':39 - J2 

14.- Cinq-Mars, R.J. and L.N. Brown. 

lorado. '1 \ • ··r-',::::, 
1) .• 

217 



15.- Colinvaux, P. 

16. - Daniels, w.w. 

17.- De Blase, F.A. 

18.- Delany, M.J. 

19.-

1962. Introducción a la ecología. 

L irnusa. México. 679 págs. 

1977. Bioestadística. Limusa. 

México. 485 págs. 

1976. A manual of mammalogy. 2a. 

~d. W. 6rown Company Publishers. New 

York. 403 págs. 

1981. 

Omega. 

Ecología de rnicromamÍferos. .. 
Barcelona,España. 53 págs. 

4 1 

1958. The brush rnouse ~eromyscus oovlii 

in Southern Durango. Fubl. Mus. Biol. 

1 (3): 99 - 132 

20.- Eisenberg, ~.~. '%8. Behavior oatterns. In: 

Biology of Fer:myscus (R:dentia). J. h. 

hing (ED.) Sp. Fubl. No. 2. ;\mer. Soc. 

Mamr;:.. 450 - 493 

Fopulation biology. 

e~ Ycrk. 371 oags. 

22.- =--:-'.::?nch, D., :V: Stoodart a0d 6. 8obek. 19/5. ¡:¡atterns 

Qf d2~~ogr2ch~ in srnall mam~als populations 

· .. S all ~amsels. Their productivity 

(Eos. F.B. Go~-

t:-etruseUji.:: ~: Ca~c. Jniv.Press. 



23.- García, c.. 

1 2 4 .\
'-d 

Grassé, P. 

25.- Hooper, E.T. 

25.- Jameson, E.W. 

27.-

28.-

2 g .}- Krebs, LH.J. 

19 8 1. Mod~~icaci6nes al sistema de clasi 

ficación climá~ica Kcpp2r.. 3a. E:d. E:. G. 

de Miranda. México. 252 pags. 

1980. 'Jer :ea radas. Reoroducci6n, biolQ 

gía, evaluci6n y sistem~tica d2 aves '! ~~ 

míferos en zoología. Turro IV. ia. 

T o r a v 1'-l a s s .J n • Bar: lona, EspaAa. 

414 págs. 

1957. Qental patt'erns in mice of the 

genus Peromyscus. Mi:. Publ. Mus. Zool. 

Uni1J. Micti .• 9'3: - 6 1 

1952. éood of deer - mice, Peromyscus 

bcylii and PPrc~ys:us rna~iculatus ~n The 

Northern of Sierra Ne1Jada, CaliPcrnia. 

33: 56 - 56 

19 5 3. Reproduction cf the deer - mice 

(Peromvscus bo1¡lii an Pero~yscus ~a~i~u-

latus) in The Sierra Nevada, California. 

Jour. of ~lammal. 34: 44 - 56 

1955. Same factors affecting fll~ct :~a-

tions of ~icr~~~s and ~eromvscus. Jo u r. 

of Mammal. 36: 206 - ZIJ9 

1955 .. Je~cg~aohic cha~ges in fluctua-

Ecological Monograon. ~72 



- 3 

30.- Lee, M. J. , Schmidly and C.C. "9'72. 

:hromosomal variations in =~~~ain ~o=ula-

tion of Peromvscus oovlii and systere::c 

imolic:ations. Jour. of Mar<'T'al. 

53: 697 - 7C7 

3 1. - Long, CH. 1961. Natu~al history of tne orus~ 'fou2a 

(Percmvsc~s :oyl~i) in Kansas whi~ 22s==~~ 

tion a new subspec:ie. ~niv. 

Mus. a e;. rl is t. 14: gg 110 

32 ¡ - :"1ey2rs, J.H. and CH. l'recs. 

3c~En~ific American. 

23Q (S): 38 - 4o 

Ed. =n:.erarnericana. 

_'; l..i.. - • H. 19CS • 

35. -

~al OB\ir:; lDp:-:--,en: 



Peromyscus gossypinus ooss~pinus. .Jur. 

of Marnmól. 3""· 1 - 20 

:56.- Ramírez, P., B. Claire, Pi. Pedromo y c.. C3stro. 1 gss. 

37.- Rzedowski, J. 

38.- 5adleir, S. 

39.- 5chmidly, D.J. 

40.- Stickel, F.L. 

41.- Stoddart, M.D. 

Guía de los mamif2ros. U.A.M. Iztaoala-

p a. MéxicCJ D.F .. 

México. 

~egetaci6n de M~xicQ. 

4.32 Dágs .. 

1969. The ecology of rsproduction in 

wild and domestics mammals. Richard 

e 1 ay. Great Britain. 321 págs. 

1973. Geographic variation and 

taxonomv of Peromyscus bovl~i from M~xico 

and Southern United States. Jour. e:=' 

Mam01al. 54: 111 - 13C 

1968. Home range and t~avels. In: 

King (ED.) Sp. Publ. o. 2. 

Marnm. 373 - 4-'lí 

15 

L+2.- Str:r2L, ~ ::: va11s, l.: 

\} _...., 

165 - ~S:2 



43.- Svila, A. 

45 

1932. A comparative life history study cf 

the mice of the genus Peromyscus. Mise. 

Publ. Mus. Zool. Univ. Mich. 24: 1 - 39 

44.- Taitt, M.J., and CH.J. Krebs. ·1ges .. Po:iulation, di-

namics and cycles. In: Biclogy of !\ew 

W ci r l d i\,¡ i e r o t u s • R.H. Tamarin (Ed.) 

~J2c. ~~bl. No. 8. The Amer. 5oc. Mam~al. 

56 6~5 

~s.- T2rman. R.~. 1%8. Populaticn dynamics. In: Eiiology 

of PEromvscus (Roaentia). J.A. King 

(ED.) So. Publ. o. 2 gGEr. Soc. Mamrn. 

412 - 445 


	Portada
	Índice
	Resumen
	Introducción
	Antecedentes
	Objetivos
	Diagnosis
	Descripción del Área de Estudio
	Materiales y Método
	Análisis de Datos
	Resultados   Densidad Poblacional
	Discusión
	Sumario
	Conclusiones
	Bibliografía



