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RESUMEN 

Se presenta un estudio de la distribución de la fauna de roedores en un transecto 

altitudinal situado al noreste del estado de Querétaro comprendido entre los 800 y los 2560 

msnm en el que se encuentran cinco tipos básicos de vegetación: matorral xerófilo, bosque de 

J11niper11s, bosque de encino, bosque de pino y bosque tropical caducifolio. 

El listado obtenido es de 31 especies de roedores pertenecientes a cinco familias: 

Sciuridae, Geomyidae, Heteromyidae, Cricetidae y Erethizontidae. Se presentan datos biológicos 

para las 31 especies recolectadas a lo largo de un año en las diferentes comunidades; cinco de 

estas especies constituyen nuevos registros para el estado. Sólo dos especies se encontraron 

distribuidas ampliamente a lo largo de todo el transecto y la subfamilia más abundante fue 

Cricetinae. 

Se analizaron las áreas de distribución de las especies por altitud, tipo de vegetación y 

abundancia relativa; así como la diversidad y un análisis de similitud entre las diferentes 

comunidades. Se encontró que la riqueza y diversidad se correlacionan positivamente con los 

cambios en la altitud. Se obtuvo mayor riqueza y diversidad en la altitud mayor (2560 m) que 

corresponde al bosque de pino y parece funcionar como una barrera donde llega el límite de 

distribución de casi todas las especies de la zona húmeda de la montaña. 
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INTRODUCCION 

·México, por su ubicación geográfica y su compleja topografía, es poseedor de una gran 

variedad de comunidades naturales que albergan una gran diversidad y riqueza de especies 

animales; ésto es debido a Ja confluencia de áreas biogeográficas distintas como la Neártica y 

la Neotropical, separadas entre si por una amplia y compleja zona de transición (Toledo, 1988). 

Sin embargo, los estudios faunísticos aún son incompletos para muchas de estas áreas de 

importancia biológica que no han recibido Ja atención adecuada. 

En el estado de Querétaro, Ja fauna ha sido relativamente poco estudiada a pesar de 

encontrarse en él ambientes típicos tanto de la Altiplanicie Mexicana como de Ja Sierra Madre 

Oriental, así como una gran diversidad florística que va desde los matorrales xerófilos hasta 

bosques templados de pino y encino. 

Debido a ésto, el presente trabajo, que forma parte de un proyecto más amplio que se 

lleva acabo en el Museo de Zoología "Alfonso L. Herrera" sobre Ja mastofauna de todo el 

Estado, pretende contribuir a la ampliación del conocimiento de los mamíferos que ahí se 

distribuyen, así como a la descripción de la distribución altitudinal de Jos pequeños mamíferos 

a lo largo de un transecto localizado en la región noreste del Estado, dada Ja importancia que 

tiene el conocer comó y porqué los organismos habitan una región particular, tomando en cuenta 

que todos los seres vivos son esencialmente dinámicos desde un punto de vista ecológico. 

Dentro de los pequeños mamíferos se eligió el grupo de los roedores, por ser un grupo 

muy exitoso en términos de diversidad faunística y estrategia reproductiva. Con una distribución 

virtualmente cosmopolita, se encuentran en una gran variedad de nichos y tienen relativamente 

poca capacidad de desplazamiento, por lo que se ven fuertemente asociados a ciertas condiciones 

ambientales. Igualmente, participan en ·la transformación del ambiente a través de sus hábitos. 
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ANTECEDENTES 

ESTUDIOS MASTOFAUNISTICOS SOBRE LOS ROEDORES DE QUERETARO. La 

investigación sobre los roedores en Querétaro se·. ha referido básicamente a aspectos 

taxonómicos, principalmente la descripción de nuevas formas en trabajos muy antiguos. Nelson 

(1898) es de los primeros recolectores que visitaron el Estado e incluyeron especímenes de esta 

zona es sus descripciones. 

Nelson (1899) en su trabajo sobre las ardillas de México y Centroamerica mencionó dos 

especies (Sciunis aureogasrer y S. ocularús) para Querétaro. Merriam (1902) describe a 

Pappogeomys neglecrus, especie endémica, junto con otros roedores de la zona. Goldman 

( 19 !0), en su revisión sobre el género Neorama, registró a Neorama albigula y Neorama 

mexicana para el Estado. Hoffmeister y De la Torre (1959) describieron la subespecie 

Peromyscus d//jicilis saxicola, de Querétaro y parte noroeste de Hidalgo, con ejemplares 

recolectados en Cadereyta. Hall ( 1968) y Huckaby (1980) registraron a Peromyscus ji1rv11s para 

la zona húmeda del estado, en la localidad de Jalpan. Schmidly (1972) en su revisión sobre la 

variación geográfica de Peromyscu.1· pecroralis mencionó registros para Querétaro. Genoways 

(1973) registró a Liomys irrorarus en las cercanías de la ciudad de Querétaro. Schmidly (1973) 

y Schmidly y Schroeter (1974), en sus trabajos sobre variación cromosómica en Peromyscus 

boylii, incluyeron ejemplares de Querétaro. Estos fueron asignados a la subespecie levipes 

aunque mencionan que en la región se encuentran formas distintas -cromosómicamente- y se 

sugiere que pueden representar especies separadas. 

En la última década, Engstrom eral. (1981) publicaron un análisis sobre la variación 

cromosómica de las especies del género Reirhmdomomys e incluyeron el de la subespecie 

amoles, conocida sólo para la región de Pina! de Amoles. Rarnírez-Pulido er al. (1986) 

registraron sesenta y siete especies de mamíferos para el estado de Querétaro, de las cuales 

veintiocho son de roedores. 

Houseal er al. ( 1987) en el análisis sobre la variación cariotípica en Peromyscus boylii, 

identificaron 16 diferentes cariotipos, los cuales arreglaron en cinco grupos. Las diferencias 

cariotípicas y la distribución geográfica de estos grupos los llevó a concluir que la forma 
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conocida como "Peromyscus boyliin representa más de una ~specie y sugiere la elevación a nivel 

específico de lostaxa beatea, levipes :,,- ri11vleyi, pi~vfaínente considerados subespecies de 

PeromysC:us'iioylii. Los e~pecímenesde Quérétaroso'n asignados a la especie Peromyscus levipes. 

Schmidly et al. (1988) examinaror(los 1 p~tr~;i~s de variación morfológica entre las 

poblacióries de Peromyscus boyliid~seis'es~@A~laregiÓneste-central de México que incluye 

a Querétaro y sus conclusiones apoyan el ál"réglo ~oriómico propuesto por Houseal et al. 
·'~~~/: (1987). 
:<\:~:.;'~ -~ 

::.o 

- .. ·,·",."'º 

realizados sobre los cambios en la diversi,dad'il!! l_á,5_'especies por gradientes ambientales han dado 

pauta al surgimiento de diversas hipÓtesis(Planka; 1966). Terborgh (1971) planteó un modelo 
- --, .. · -;"·-···'" 

teórico cuyo énfasis está dirigido principalmente hacia la interpretación de las amplitudes 

ecológicas, tratando de enfatizar el ¡:Íapel de:éliférentes variables ecológicas que determinan la 

estructuración de com-unidades. Rotenber~y ( 1978) mencionó que una cantidad sustancial de estas 

hipótesis han relacionado los patrories encontrádos con la variabilidad medioambiental, la cual 

puede ser expresada de varias form~s tal_es como' la heterogeneidad espacial o la irregularidad 

climática, pero que por lo g~nerhJ/só·1~- se correlacionan con los patrones de diversidad 
-. ·:·. ·-·;'·'·; ..... -. 

observados y rara vez usados para fü1cer predicciones comprobables acerca de la estructura de 

la comunidad. Existen diver~os estudios de mamíferos a lo largo de un gradiente altitudinal que 

tratan de interpretar los cambios en la diversidad: 

Arrnstrong, eral. (1973) describieron la distribución altitudinal de pequeños mamíferos 

a lo largo de dos transectos en Valle Arkansas, Colorado; incluyeron una lista para las 22 

especies de Insectívora y Rodentia que recolectaron, donde mencionaron los intervalos 

altitudinales y limitaciones ecológicas de cada una. 

Pearson y Ralph ( 1978) en su estudio sobre la diversidad y abundancia de vertebrados 

en un gradiente altitudinal en Perú. encontraron que para el grupo de los mamíferos el número 

de especies está correlacionado positivamente con la altitud y que la mayor densidad poblacional 

ocurre en las zonas de mayor diversidad de plantas. Esta relación de incremento en el número 
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de especies, conforme a un immento en la a!Üt~d, también lo encontró en los otros grupos de 

vertebrados. 

Pizzimenti y De Salle (1981) analizaron lÓspatÍones de abundancia espacial y altitudinal 

de las comunidades de roedores del sur del Pení a deis niveles, uno regional (el sur del Perú) 

y uno local en un transecto de 30 km; enconirarcn1qui: el núrnero de roedores y de especies de 

roedores se incrementaban con la altitud.en.el ¡)áirón local, mientras que en el patrón regional 

había una fuerte correlación entre la distribu.ción de plantas y roedores; también que la cobertura 

y el número de especies de plantas; que ~on .~I indicador más significativo del patrón regional, 

no son significativos a una escala local:· Asimismo, la comunidad de roedores fue separada en 
"· ' 

dos niveles tróficos, omnívoros e insec,tívor9s y·.estos grupos, al ser analizados por separado, 

presentaron distintos patrones de distribución. 

Graham (1983) examinó los patrones de diversidad de los murciélagos a lo largo de un 

gradiente altitudinal en los Andes del Perú, y mostró que los cambios en la riqueza están 

altamente correlacionados con la altitud. Sus resultados indicaron que la comunidad de 

murciélagos era muy diversa en las partes bajas, caracterizada por una alta riqueza de especies 

y una alta densidad de individuos. Esta situación cambió gradualmente hacia pocas especies y 

densidades bajas en las comunidades de las partes altas. Correlacionado con estos cambios 

estuvieron la reducción en temperatura, la diversidad en la altura del follaje y la abundancia de 

alimento. 

Péfaur y Díaz de Pascual ( 1985) analizaron la diversidad de los pequeños mamíferos en 

un gradiente altitudinal de los 1000 a los 2500 m en la ladera SE y NW de los Andes, en 

Venezuela. La comunidad estaba compuesta por siete especies de marsupiales y 16 de roedores, 

y la mayor diversidad la encontró en las partes bajas de la ladera NW; la estructura de la 

comunidad de mamíferos fue diferente en ambas laderas. Concluye que la perdida de diversidad 

así como la irregularidad en los patrones de las especies puede ser resultado de la alteración del 

medio ambiente. 

Patton (1986) presentó un análisis de los patrones de distribución y diversificación de los 

pequeños mamíferos que habitan los bosques de la ladera oriental de los Andes, en Perú. Esta 

fauna, consistente en 35 especies de roedores, presentaba las siguientes características en su 

distribución: la diversidad de especies era mayor tanto en las elevaciones mayores como en las 
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menores. La diversidad a lo largo de.las laderas andinas boscosas fue menor, con no más de seis 

especies simpátricas en una zona.altitÜdinal deterrniiiada. Además definió .dos zonas de 

distribución a lo largo de las .laderas boscosas: una qüe coincidía éón la zoria de bosque de 

neblina y otra con la zona de bosque montano. Analizó también los patrones de distribución 

longitudinal en tres géneros de roedores, así como sus relaciones geográficas y filogenéticas. 

Heaney et al. (1989) analizaron la abundancia y riqueza de especies en un gradiente 

altitudinal en dos islas de Filipinas, encontrando patrones de. distribución diferentes para lo 

mamíferos voladores y no voladores. Para el caso de los murciélagos registró la mayor riqueza 

en las partes bajas, y que la abundancia decrece a elevaciones altas; los patrones de distribución 

en las dos islas fueron diferentes. Con los roedores los resultados fueron distintos, encontrando 

que la máxima diversidad no se encuentra en las elevaciones bajas, que la máxima riqueza de 

especies está en las partes altas y la abundancia se incrementa con la altitud. 

Patterson et al. ( 1989) describieron la distribución altitudinal y abundancia de los 

pequeños mamíferos a lo largo de un gradiente altitudinal en los bosques lluviosos templados en 

Valle de la Picada, Chile, encontrando que el número de especies y la diversidad fue mayor a 

altitudes medias. La riqueza de especies, tanto de mamíferos como de plantas, se redujo en los 

bosques con mayor altitud y la densidad de mamíferos también declina sobre el gradiente. 

En México los estudios sobre mamíferos con un enfoque de análisis de gradiente son más 

bien escasos; entre ellos se pueden citar el de Martin ( 1955), que en su estudio sobre la 

distribución zonal de la fauna de verteb.rados en el bosque nublado del Rancho del Cielo, 

Tamaulipas, concluyó que muy pocas especies están confinadas al bosque nublado y que los 

patrones de distribución de los vertebrados no revelaron una fauna indígena de la zona 

subtropical. Aparentemente el área ha perdido muchos elementos faunísticos del bosque nublado 

que se reconocen más al sur. En el caso de los mamíferos, de las 26 especies que registró sólo 

nueve fueron para el bosque nublado y de éstas solo cuatro fueron consideradas exclusivas de 

este tipo de vegetación. 

Barrera ( 1968) en su trabajo sobre la distribución cliserial de los Siphonaptera en el 

volcán Popocatépetl, analizó los patrones de distribución de los mamíferos y sus pulgas 

comparando la composición faunística de cotas altitudinales consecutivas, encontrando la 

estratificación de la fauna en cuatro pisos y una correspondencia entre estos pisos y los de la 
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cliserie vegeta~i~n~l., ~:n<:i~~Ó1~e~i~ten~;aci~'un pi5od?nbtablei)obr~Za fáunística, por debajo 

de 1os 22óo ¿; cÍdá1titfa en'1a ~eriie~le ~~sé1 ci~ i~cór-cimerá. 
Robe~t~~JJ¡g¿J) J~~cA~ió'y:·ari¡lizó'; Ía estrücíura de Ja comunidad, ecomorfología, 

biología reprÓductivá y estrategia~ d~rí1Ógráfica~ de los roedores sobre dos transectos altitudinales 

en hábitats boscosos en '1~s'1~deras d~JGCllfÓ y del Pacífico del estado de Oaxaca. El análisis de 
,' 

la distribución de los roedores, sobre. los dos transectos se llevó a cabo utilizando el modelo 

propuesto por Terborgh (1971). Con respecto a sus datos sobre riqueza, concluyó que la riqueza 

total de las especies fue mayor en la ladera del Pacífico que del Golfo. En ambos gradientes la 

riqueza de especies se incrementa con la altitud y en las dos laderas -aproximadamente- el 50% 

de las distribuciones estuvieron limitadas por factores físicos. 

Aguilar (1977) en un estudio sobre la distribución altitudinal de las tuzas Pappogeomys 

merriami merriami y 17wmomys umbrinus vu/canus en el Volcán Iztlaccíhuatl, citó que la 

primera se distribuyó entre los 3100 y 3400 m mientras que Thomomys se encontraba entre los 

3600 y 4050 m., concluyendo que Ja vegetación no determina Ja distribución de las tuzas en esta 

zona de México. Santillán ( 1978) analizó Ja distribución altitudinal de las especies de roedores 

en Ja ladera oriental del Popocatépetl y encontró que hay especies que presentan una distribución 

altitudinal bien definida y en intervalos muy pequeños, mientras que otras se encuentran en 

intervalos más amplios de distribución. 

Grenot y Serrano ( 1981) midieron Ja diversidad· y Ja distribución de las diferentes 

especies de roedores a Jo largo de un gradiente altitudinal en varios transectos de 100 a 500 m 

en el Bolsón de Mapimí, Durango. Su análisis Jo hicieron agrupando a las especies en cuatro 

diferentes niveles tróficos, haciendo una separación ecológica por medio de Ja dieta y tamaño 

diferencial. Los heterómidos predominaron en la mayoría de Jos hábitats estudiados y la mayor 

diversidad de roedores se encontró en la nopalera y pastizal de sabaneta. 

Baca (1984) en la tesis sobre el estudio ecológico de las comunidades de roedores del 

Ajusco, concluyó que existe un continuo a lo largo del gradiente ambiental, no sólo de 

vegetación sino también de roedores, y que ésto se debe en gran medida a cambios climáticos 

en función de la altitud y el tipo de sustrato que condiciona el gradiente. 

León ( 1986) que trabajó en Ja misma zona de la que se ocupa el presente trabajo. analizó 

únicamente los patrones de distribución de Jos murciélagos. Registró 29 especies, encontró que 
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la riqueza y diversidad de las especies decrece con la altitud, y que los -murciélagos insectívoros 

fueron más numerosos en los sitios de elevación media; 

Juárez ( 1992) en la tesis sobre la distribución altiti1dinal de roedores en la porción de la 

Sierra Madre del Sur llamada Sierra de Atoyac en el estado de Guerrero, analizó la distribución 

en un intervalo de 700 a los 3100 m. Concluyó que existen seis pisos altitudinales en los que se 

distribuyen los roedores, que concuerdan con los diferentes tipos de vegetación encontrados en 

la zona. La riqueza de especies, la diversidad y la equidad decrece con respecto a la altitud. 
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GENERALIDADES DEL AREA DE ESTUDIO 

A. LOCALIZACION y ACCESO. El estadodd ~~¡;~+º~;~'situado en la -porción SE de 

la Meseta Central de la República Mexicana. Está Iii1;Í~cici;~lítica~ente por cinco estados: al 

N y NE por el estado de San Luis Potosí, al E ~~¡;J1"~~ti~~ el~ Hidalgo, al s por el Estado de 

México, al SE el estado de Michoacári y al~Wi'Pél{~(e~fudo de Guanajuato. Está localizado 

geográficamente entre las coordenadas' 22° Q¡{;;2I0 is' ,N y 90° 06', 99° 55' W. Se encuentra 

formando parte -al noreste- de la Sierra ,B,~~r~ Orlen tal, y es limite sur de la Altiplanicie 

Mexicana (Fig. 1). 
'.:> .,' ,.-.. < 

El transecto marcado c~r1o'i~~~ ?e t~bajo (Fig. 2) se encuentra al noreste del estado 

entre los 20° y los 21° 18' y lÓs· 99~,,5;.::w dónde se presenta el fenómeno de sombra de lluvia 

orográfica, debido a cla_p~esenci~;~ci~1'"riiaciio montañoso de Pina! de Amoles, dando como 
:< - ,.,.-·,; .. -;::;< -~< . 

resultado ambientes húmedos en la ~ertiente este y áridos en la vertiente oeste hacia el Altiplano, 

lo cual se manifiesta en I~s distinüls co'mposiciones florísticas y faunísticas, así como en los 

climas de cada vertiente~ 

El transecto altitudinal cornJ~encl~, ~~t~s, dos z~nas distintivas: la zona árida y la zona 

húmeda. 

B. GEOLOGIA Y FISIOGRAFIA. El estado de Querétaro es de fisiografía montañosa, donde 

las estribaciones de la Sierra Madre Oriental limitan la Altiplanicie Mexicana y la sierra está 

representada por una extensa región montañosa: en los límites con Guanajuato se encuentra la 

Sierra Pinal del Zamorano; en el noreste, la Sierra de Pina! de Amoles (cerros de la Calentura, 

de la Media Luna y Pinguical a 3100 m) y las estribaciones de la Sierra Madre Oriental que 

forman un relieve abrupto con cimas mayores de 2500 m; en el suroeste, las estribaciones más 

norteñas del Eje Volcánico constituyen la sierra de Amealco. Una gran parte del área noreste 

pertenece a la provincia fisiográfica de la extremadamente plegada Sierra Madre Oriental, con 

altitudes desde 700 hasta 3200 m en la cima del cerro Pinguical (Segestrom, 1961 b). 

La geología del área se caracteriza por las formaciones superficiales constituidas 

básicamente por rocas de la era secundaria en las que predominan calizas, lutitas y margas. Las 

rocas más recientes, terciarias, son de origen ígneo, tanto intrusivas como extrusivas. Las rocas 
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más antiguas que pueden verse e~ '1os anC>r.ll11ienios ~rteneceÍi pr~b¡bief1le;te al final del 

Jurásico Superior~ La litología deesto~-~edi~jentos :acaf1lbi~ndo d~ n~reste a sureste, desd~ una 

estratificación de caliza-Jutita a Jutita-grauvaca y caliza iriterestratificada: 

La formación Las Trancas constituye el elemento más antiguo que se encuentra en Ja 

región y está formada por Jutitas y Jutitas calcáreas. La formación El Doctor es Ja unidad 

litológica más ampliamente distribuida en el área orientada hacia el noreste y presenta tres facies 

distintas. La primera está constituida por una gran masa calcárea, formada por gruesos estratos 

de calizas que contienen rudistas y miliólidos .. Otra está constituida por calizas compactas de 

color gris oscuro en las que abundan. los nódulos de pedernal negro, y las calizas de Ja otra facie 

se encuentran interestratificadas con lutitas rojas; 
-- - -- .. <--·_·;· -

La formación· Sóyala.I e;tá co;npues.ti p~r calizas bastante compactas interestratificadas 

con Jutitas ·de color amarillento. •La.·· formación.· Mezcala está constituida por calizas bien 

estratificadas, intensame~te pleg¡¡d;s,_éritr~~las.qÜe ~e en~uentran. estratos de lutitas margosas 

(Segestrom, 1961 a). ,',_:, 

·:·\;_ 
···;; 

c. HIDROG RAFIA. So~ tres• 1 os,río~··~rif~i~f l~s'qtie'~e!~~~tientra~~~n\'.e,l .Estado relacionados 

~::: ;:::":,:::.~:~;:,~R~~~~¡qf t"t¡p~qiini~~~.t~~~'~,:~· :;,:~; 
en el municipio de Arroyo §l!cO y·~I,_R,ío J~.Jpaj'en'é~.·,m'uriici¡ii? d~f· mi.smó-nombre. El Río 

Estórax, que se localiza en~I nm~¡~;pio'de~,efi~'l11ill~~i:~/¡'~¡b~fario'del Río Moctezuma, tiene 

como afluentes al Río Tolimán y ~~ª séri'ri d~ peqL.~ñÓ~ arr~~os: El Río Moctezuma, tributario 

del Pánuco, sirve de límite natural eiit~eliis ~~tad_~~d~Qu~rétaro e Hidalgo. (Fig. 1). 

D. CLIMA. De acuerdo con la clasificación de K6ppen modificada por García (1981), en 

términos generales se puede dividir el clima del estado en tres grandes grupos siguiendo a Reyna 

(1970): a) una zona importante situada al suroeste con tipo CW (templado con lluvia de verano); 

b) una zona con tipo BS (seco estepario con lluvia escasa en verano) que incluye la mayor parte 

del estado en su parte central y oeste; y c) Ja zona norte con tipo Aw (tropical con lluvia de 

verano). A Jo largo del gradiente altitudinal se encuentran representados los tres grupos de 

climas con diferentes subtipos climáticos. 
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Los. diagramas o~b;Ótérriiiio~ se hi~ie~oh util{w'~cÍo iJs··~atossotJr~ tem~ratura media 
·-· . '.. ·-. '- - . -. ' -, ,;.; ' ,,- ., .,. ~· , ' "' '" .·: -

y precipitación media cÍ~ last~es estaciCJÍles metdorolÓgk:as e~i~tent~~ en Ía zona dtadós por Soto ,..,.'.' ··-·•"···~e·-·"""~.;· .-----'·,:·~- ---·····-,-, ~f 

y CCJll-Hurtado ÜlJ75) (Fjl,{~).::{ "'' ... . ~';'' · " i~!/ 
P<lra las lo~alid;des d~ P~~~niiil~r}/Peft~ .. ~1inc~~~e}~gi~tra un clima BS hw' '(w)(e}g, 

considerado el menos s~co de l~s·~~t~~a~i~s, ~~~1!fri?~· cd~ tem:eratura anual entre ¡ gO y 

22°c, con régimen de lluviasiff ~~~~~~:o1··,¿~z]~j~a~~·Í1Jvia invernal. con oscilación de 

temperatura entre ~y 140c. La rn~r6h}d~·~~ ;~~~~;~;ur~ es tlpo Ganges, o sea que el mes más 

caliente se presenta antes del solsti~i~·~_e t~~n'.g$E~§sta'~ona se presenta la canícula o sequía 

de agosto. ·>,¡,é ·''Ti);';•' 

Para Camargo el clima regis.tr~dó :~·;¡;Ji¡.\ \V;'(w)(i}g, subhúmedo cálido, con canícula 

y pocas oscilaciones anuales de t~~;p¿~~lur~'j'~ rií~j6ha anu<il tipo Ganges. Maguey Verde, por 

encontrarse en una zona de.IJ.insjéil\ti.ºiregi~fra dos subtipos de climas: C(w)(w)(i')g y 

C(w)(w)a(e)g, subhúmedos,.t~Íripl~dós;'¿o~véÍari~s cálidoscon extremosas oscilaciones anuales 

de temperatura y marcha an.~~l'Íi8Ó~Gi~g~~}J•• . . w 

En Jalpan se r~gistr~l!~·~·li~at,i:~?;Aw°D"(~){e)g,cálid()i elmá~s~co 1:1~s su~~tímédósf 

::~::;:~:;.~~J~~~J~~~i;~t~;:~;;~,;~:~;~~J.IJ~A~~i~ 
de lluvias de verano, porcentaje de lluvia invernal;meniJrde S: %AeJá',tJ)tál.an11al,;:auóque:menos 

seco (Fig. 3). . . • "~• ·~ ~-.• ',,:;~t:i:'~i!~!~~isr:~~;~~~:.,;f~ ·~fo"; 
Para la zona templada de Pina! deAmoles se registra)lmsubti¡.Jocl¡~ático~fY>(zJa(~)g, 

con verano cálido, régimen de lluvias de verano; menos s~Eb; ·t~~ i~~~~f,J1i~~'fa i~~~riiÍu, 
extremoso y marcha de la temperatura tipo Ganges. . . . ... . ,·;~ '5~,:~S'_,.~.{i~'.: '<< 

El clima clasificado para Santa Inés es el Aw'(w)(e)g; siibhú!nedo cáli~o;C'ciiiÍéglmeii 
de lluvias de verano, con porcentaje de lluvia invernal menor del 5%, :con _extremosas 

oscilaciones de femperatura y marcha anual tipo Ganges. 

E. VEGETACION. El área de estudio es de fuertes contrastes en la vegetación, con cambios 

que se manifiestan desde la cubierta relativamente escasa de cactáceas y arbustos espinosos o 

rosetófilos en las partes bajas semidesérticas, a bosques de pinos y encinos en las regiones altas. 
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Segun Rzedow.ski.(197J)-las pequeñas zo~¡¡s secas. de QJerétlro ~testiguan. afinidades 

florísticas muy estrechíls co~ la:!ieiiÓ~ ~hihJ~~.uJri~~.·~~e~'casi'i~'.totii1ida8 de 1()s compónentes 

de su vegetadón' ~~p~re~~ lllás ~l ~·arie' o bi~~ ~xtl~nd~ s~ á;ci; de cli~tribución en forma 

continua en esa dirección. · .. • < . ' ' .' •· · < · 
En la zona de estudio se pueden reconocer 'cinc~ tiPoS principales de vegetación y la 

información referente a la composición florística de éstos se menciona en los trabajos de Piña 

(1967), COTECOCA (1980), Zamudio (1984) e INEGI (1986). 

Matorral Xerólilo. Son matorrales subinermes o en 'ocasiones espinosos en los que los 

elementos más altos miden de 3 a 4 m en un intervalo altitudinal de 1200 a 1800 m. En la zona 

de estudio se distinguen tres asociaciones que difieren en su composición florística. En la 

localidad de Peña Blanca se encuentra un matorral micrófilo espinoso, dominado principalmente 

por Acacia vemicosa y Fo11q11ieria sple11de11s que forman un estrato arbustivo de 2 a 3 m de alto. 

El estrato arbustivo medio de 60 cm a l m de alto, es poco conspicuo y está formado por lippia 

graveofens y Part//e11i11111 i11ca1111111 y el suelo sé· encuentra densamente cubierto por grandes 

colonias de Hec//ria glomerara, Agai'e lech11gil/a y Mammillaria ge111i11i.1pi11a, entre otras. 

En Peñamiller se presenta un matorral submontano donde la diversidad disminuye y la 

fisonomía es de un matorral poco denso dominado por Morkillia mexicana y Acacia sororia. 

Cuando se encuentra en pendientes menos inclinadas o sobre lutitas su densidad aumenta y 

aparecen otras especies como Acacia berla11dieri, Pro.ropis laevigata y Op11111ia microdasys. 

En la localidad de Camargo se encuentra un matorral subrnontano bajo de 

aproximadamente l .S m de alto compuesto por Neopri11glea i111egrifo/ia y Kanvinskia mol/is. En 

algunos sitios Mi1110.1·a bi1111c/fera es la especie dominante y forma un matorral muy denso en 

aquellos lugares que han sido fuertemente perturbados. 

Bo~que de J1mipen1s. El bosque piñonero presente en la localidad de Maguey Verde es una 

asociación de Pinm cembroides y J1111ipa11s jlaccida formada por árboles bajos de 4 a 7 m de 

alto, espaciados de manera que no forman una masa forestal densa. Las especies dominantes 

presentan características xerófilas. Es una zona con poca extensión y se presenta como una franja 

de transición entre el matorral xerófilo y el bosque de pino, a una altitud de 2190 m. 
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Bosque de Pino. Altitudinalmente se enc~entrade Jo~ 2~()()ª Jos 2
0

600 my r~. peque~asárc:as 
a los 2800 m. La fisiografía es de laderas co~pe~CÍieQte d~"~§~~~s%:·Ésie ~i~od~:bcisque.se 
encuentra restringido a las partes más aÍtas ye~tá'.forn1ado.'por.VariaV'.espé'delcie Pinú.l<'e~tre 
Jos que de~acan P. pa11i/a, P. teo~ote, P. 11~011'~i1u;í/i~y}.'ftsgi1{i¿}irÓh,i1s,i~-4~~t~fon;1an un 
estrato arbóreo denso de más de 15 m de ~it~·., ··~:-,_ ::¡,::·· r ... \f .. , ;'.::¡_·. ;.· ;;¡~; ;··~··: ·' . 

.. ~, ;,':-;~) 

Su límite altitudinal inferior colinda cC.nél~IÍ,osc(~e'de/~u~!P~rü~';; ~é} 
Bosque Tropical Caducifolio. Esté tipa ciéveg~t~ci4n s~;~afÍicteri'za)p(:¡r o/boles de talla 

mediana de 15 a 30 m; algunas espe6ies sCiri :J~~incisi~ y¡~'~ii%?ía d~ eii~~ tl~~n las h~jas en " ... ' ·. ' ' :·:·· ' ; 

la e'poca seca. ·· ' ;•. · ' :_); . :.' .. \:. ·• · 
1.;._··:' 

Se localiza a una altitud de 750 a•!Ooo,m eifaerrenos dé lO'merfos alfos coll perldiente de 

15 a 30%. Las principales especie~ ~u~ p~bpó.f~iÓn~i1afis9~~í11ía~-(i~Iocalidad de Jalpan son 

Lysiloma divaricata, Cryso;hyl/1;~1 • ,,;~~iddf1i1111'·j ~'}e;;fJ~bo~;;/~ ~lip;ic;1111. 
En los márgenes de las corrientes de agllá p~edo111inanárllo)es'grandes como TCLwdium 

11111cro11amm, Plata1111s mexicana y Ficus sp. ..> · , .· . ··> 

En Ahuacatlán la tisiografía es de cerriles .Y'íadé~as ~~n p~ndie;te de 20 a 40% en un 
: <'-

intervalo altitudinal de 1000 a 1500 m. Además de las especies rnencio.nadas para Jalpan, aquí 

son dominantes Bursera simarulw, Diospyros palmeri y 'Bur.~«·ra hi11dsia11a. 

Bosque de Encino. Esta comunidad se caracteriza ¡>0r. 1.a domi.nancia de árboles del género 

Quercus de tamaño medio, registrandose a altitudes que van de Jos 1400 a los 1800 .m. En el 

cuadro 1 y la figura 4 se sintetizan Jos datos sobre localidades, inunicipio, altitud, tipo de 

vegetación y clima. 
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Cuadro l. LOCALIDADES DE RECOLECTA. 

LOCALIDAD ALTITUD VEGETACION '.fIPO CLIMA 

Jalpan 800 Bosqt1e.Tra,pica},.' 
'< -Aw,o''(w)(e)g .. 
~;-

Ahuacatlán 1000 Bosque Tropiéal · :.'.'.f Awi"(wJ(i'J 

Peña Blanca 1330 Matorral XerófiÍcí BS hw"(w)(e)g 

Peñamiller . I400 Matorral XerófÍlo BS hw"(w)(e)g 

Santa Inés · 1440 Bosque Encino Aw'(w)(e)g 

Camargo I840 Matorral Xerófilo Aw"(w)(i)g 

Maguey Verde -2190 Bosque Juniperus C(w)(w)(i ')g 

Pina! de Amoles Bosque Pino C(w)(w)a(e)g 

OBJETIVOS 

Los objetivos que se han perseguido a través de.1 presente estudio son: 

I. Formar una colección de referenCiá de los roédores .de fri'zona.:-

2. Elabórar una lista faunística de Ja~ e~pecies de roedbfes que sedisíribuyen a lo largo de un 
\ ''.'\ -.::.:.>· 

transecto altitudinal al Noreste del estado de Querétaro.y ··:;:;.' __ - · • · ~,f- ·Lf _ . 

3. Determinar sus áreas de distribución aitiflidln"á(yiil'¡~-u1fiii~~tr~JalJ~;~ii6tfriedcires dé 

la zona en relación con los tipos de vegetación';' 

4. Analizar las variaciones en cuanto a composi~iónfdive'~~Ídád fau.nística que presentan las 

comunidades de roedores, a lo largo del transectb-. ~'/, • --·• ... 
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METO DOS 

se basaron -principal n1füt~~~e.n/~iva~i.h~i~~· el i 111~tic~, e11Jos .calll Ri?s·.~é a1¡i tud { de.vegetación, 

:~::'.::;~s~1~~~~ii~~lii 1lf~~!~:j1~~:. 
4). ·,,:;~ ;,;_, ·, "' ;f..: :r;.:c::: 

Durante el ;erí~d~ c~~~~~ridi·d~ ~.;t;~~i;~iJ~WT~~i i sep;iembre de 1983, se realizaron 

once salidas al campo,trata~d.ofc)~ ~Iioclé~íectua}[eC:oÍecfa¿ íntegramente en todo el transecto 

marcado· como zona de trabaj~. Ca~a ~?¡¡'.'B~ l~s}.sa1idas tuvo una duración de diez días, 

visitándose alternativamente ia ~ona hdme~;~y~).¡¡·~~na. á;[da, muestreando cuatro localidades en 

cada salida (Cuadro 2). 

En los meses de julio, agosto, septiembré, octubre, enero y abril se efectuaron recolectas 

en las localidades de Santa Inés, Jalpan, Ahuacatlán y. Pinal .de Amoles. Durante agosto, 

septiembre, diciembre, febrero y marzo se recolectó en Maguey Verde, Camargo, Peñamiller 

y Peña Blanca, sumándose un total de 11 O días totales de campo. 

Cuadro 2. CALEND 1>10 ni;- RECOLECTAS. 

VeQetación MX M MX BJ BP BT BT BE 

Localidades PB PM CM M PA Ah Ja! SI días 

PRIM abril * * * * 20 
!11ayo . * * * 
JUíllO . . * * VER. julio 50 
agosto * * * * * * * . 
sept. * * * * * * * * 

OTO. octubre * * * . 20 
nov. * * * * 
dic. 

INV. enero * * * * 30 
febrero * * * * 
marzo * * * * 1 JO 
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Los mu~streos se ll~va~o~ ~ ;d~b~ ~tÍJirim-d(), ;rampas t'iPo Sherman, las ~~ales se 

colocar~n···en :íll~~~~tÓ~cl~;;¡c(;'sQ"t;~~p¡¡~·~o~s~~aradl(J;;e~ ¡:nti~ uria;_()¡;;d~.·.3 • m•. 

aproximadamente; que~r~~~ec'ran ~Ó!Óc~ci~~ fodala n~he,· dÓs no~h~sen ~adafóc~lidad'cada• 
salida. El cebÓ:utllizadó fu~ ~na m~z~ia de disti;;Íos gran~s, · p~inéipalri1e~te maÍz:y. Írigo., 

·la; tr~ni~a~' íÚ~r~n 'c()loddas al· ~tarde~er ·y· revisadas ~l amanecer. Pafll 1a: ¿a:pturii de 

sciúridos 'se 'utilfaÍJ armi de füego y los geó~idós fueron capturados utilizando trampas tipo cepo 

del número tres. 

Previo· a la preparación, fueron recolectados los ectoparásitos de cada uno de los · 

ejemplares los cuales se conservaron en alcohol al 70 % para su posterior determinación. 

La preparación de los ejemplares se realizó según las recomendaciones de Hall (1981) 

en forma de piel para estudio y el cráneo, .(JJ:>ier( sólo esqueleto. Las medidas se tomaron 

utilizando un calibrador de dial "vernier" y fueron las siguientes: longitud total, longitud de la 

cola, longitud de la pata, longitud de la oreja y el peso total. 

Para la recopilación de losda•t()~s:d\sefi~ronclosfofm:as.especi~~s. En una se anotaron 

los registros de datos y en la ot~a)'itr:;;~islr§S' c(~.-~a:pu1ra)mi¡¡;~ro •de ira:mpas) ·así como 

observaciones sobre el hábitat. De':tiicia: '·u~d''di:' lo~'.ej611íplares capturados se hicieron 

observaciones sobre su condición;;epr~d~S';i~lÍ~y.~ •. ~;;J1;'~JsJde,• las hembras preñadas, se 

incluyeron las medidas de los embrio~~~::~n 10J}~1a~~os:~~e,í11ldieron el largo y el ancho de los 

testículos. A algunos ejemplares sele~'~Ft~ajoc.el,a~,a-r~~() reproductor, el cual se conservó en 

formol al 10% y pH 7.0 para efectüar:pÓ~t~rÍo;;~ente u~-~nálisis histológico. 
- , .... , . 

Después de la preparación y rotulación. de los ejemplares se determinaron 

taxonómicamente hasta el nivel específico utilizando las claves y el arreglo sistemático propuesto 

por Hall (.1981). 

Procesamiento de Datos. Con el propósito de reunir toda la información disponible y así poder 

hacer la lista anotada de las especies, primero se recopiló información de diversas publicaciones 

sobre el tema y se consultaron las colecciones del Instituto de Biología UNAM (IB) y la de 

Texas Cooperative Wildlife Collections (Texas A&M University; TCWC). En la lista se 

incluyeron los ejemplares que fueron recolectados y examinados, así como los registros 

adicionales los cuales se refieren a las especies mencionadas anteriormente para la zona. 



21 

También se incluyen algunas observaciones sobre:los·sit.i?s., de captura, t.ipo de vegetación y 

altitud; así como el promedio de las medidas somáü~as más,importantes. 

Para analizar la distribución de las especies en el. tr'ansecto se realizó primero la gráfica 

de acumulación de especies (Fig. 5). Se cuantificó la riqueza específica por tipo de vegetación 

y altitud, así como por familia y número de individuos; posteriormente se hicieron las gráficas 

respectivas, utilizando tanto los registros existentes en la literatura como los realizados en este 

trabajo. Igualmente, se registraron datos de abundancia relativa para cada especie y por 

localidad; para las especies más abundantes se graficó la distribución estacional. 

Para analizar cuantitativamente a las comunidades de las diferentes localidades así como 

sus afinidades, se elaboró una matriz a partir de los valores de similitud obtenidos por el Indice 

de Simpson y, a partir de este, se elaboró el dendograma por el método de ligamiento promedio 

UPGMA (Crisci y López, 1983). 

lncre111P1llo acumulado de las espe_des 
recolecUidas en .Querét.á1·0. · 

o~~~~~~~~-,-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 a 10 11 I!! 

Fig~ 5 
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El índice es expresado como IS= 100 (ÓtB 
donde e= .númer~ de: e~Pecies ~Ó1np¡¡rtid~s yi~ j1p~IJ ~a;d~. ntfror.~maño< ; ',.,,, ; , , , , , • 

D~-aé~erd~ ,~'ón SáiÍch~z "yLópez (19s9i; es;e:í~:clr~n;~;I~~e~ ;esul;~d~s ~~ra este tipo 

de allálisi~. y' ~ro~bneriu~; v~1d/críii'do :d¿ 66'.6o'~:t~i~'~~~bl¡~~~;5¡'5ó~f~uñas·· ~imilares;.~ 
diforeñtes.· '"•-•'."//'? , •. ~.·,·.'}•'{• '\.'' -,<.~"'; '''··'·"·-·---- -··, ,,,.,- .i: '<·:1;~;;~-· ·~~ ·- :c1~-\ ~ 

i'Para • n,¿dir.Iá cl_iy~~si~_adI.ci:~ lftes~~i~s'.?OZCliP$~~e:~~ie~~ióiÍ'~e.ÍJü1i~6 .la.Íún~ión de 

shannó~~wi~ri~;.~bricÍ~;'. }~'t ,-,:~ :\/ ,,,, ·;{J:>'•; "'tA i•'•' ,:-\ ,, 
- , ;: ,, ~;'.;-~ ;;;i ·J~-·. -;~~i;~;. J?' ., ~\ "i< ; ;' ; - l•f ,, 

H~-(p_ópo~~ PÍ>,'._-';}'f:~ !;:~1 ,~~ .' •.: :t· :-•: ~,;; . 

~t~;~~1:i1~~~~~:,~~J;,~i.~~~i. i 
,..," ··.:.:;·;, ;~~:r"- '""'". --"': ;,' ··i::·.:: ,--:.. , ·; .. ~ ·-~?:/' "·,,,.. , -~ 

u'iunciÓn~~ s·~annón~Wienércon1tfinÍ!dos éo~p~nentes el~ la diversidad: I)el número 

de especi{S")';2);.1~~i:gui1<lad .. <Jdeslg~i~Id;d:cl6Ii'di~ifib'úcclól1.de_,I()s.in~ividuoS"en las div~rsas 
especies CKreb~; 19S5): . , , . .. . 

se.u'tili~Ód Íogaritmo base nati1ral por ser el que con mayor frecuencia se usa en los 

trabájos de-población en ecología. Según Ezcurra(l980), la conversión es fácil de una unidad 

~· 6tra riiultipli¿~ndo por el factor de conversión de sus respectivos logaritmos. 

• •. :El:Índice de equitatividad (uniformidád) ,es el índice desarrollado para analizar la 

diversidad máxima H'max que es obtenida a partir del logaritmo natural del número total de 

especies de la muestra. Se sabe que E tiende a u,no en comunidades uniformemente distribuidas 

donde todos los individuos_ está_n en ig1J¡¡,lpr(Jpo.r,~J()n_t!11tre)as.cJiferentesespecies de_ la.muestra, 

y tiende a ~ero cuando casi todos los individuo; per;~nece~ a una,sola especie. 

E= H'/H'max. 

E= H'/ln S. 

Donde E es el valor de equitatividad, 

;. \Y ~< '.; > / •. • .• 

H;es el índicti'de'.~i~é~sidácl y 'H es el valor 

máximo encontrado de la proporción de individuos captur~d~~ ~~r es~eci~·po/tipo de vegetación 

entre el total de individuos capturados. 
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RESULTADOS Y DISCUSION. 

LISTA DE ESPECIES 

En el presente estudio se Í:~c~Je~ta~ciri 599 ej~nipla~~s ~rte;ecÍ~rltes a' 16 ~élle~osº /30. 
;2· ,.,._ ·, ' ,. ·. ·' ... ' . . ···:.., .. ,. -- , .. '· ..... ·-

especies agrupados en cinco fá,inilias; las c~aies se'e~Iisian'.~~~ntinUació'!:.'EI,ai-féglo sis!eJl1á.tico 

utilizado en la lista es el prfrúe~l!tPdf H~il'(l~~l);.:~ .~;; .. _ /i· <J :__ , : 
LISTA SISTEMATICA.D~.LA~'E8rECIEs~~doL~C:1'~6f;EN ¡~ :¿6NA 

Orden RocÍentia 

Familia Sciuridae 
1. Spennophilus mriegarus mriegams (Erxleben; 1777) 
2. Sciurus aureogasrer. aureogasrer Cuvier, 1829.-
3. Sciurus deppei 11eglige11s Nelson, ,1898. 
4. Sciurus oc11/a111s oculams Peters, 1863~ 
5. G/aucomys voltms go/d111a11i (Nelson, 1904). 

Familia Geomyidae . , , , . . .. . . _ 
6. Orrlwgeomys hispidus co11cavus (Nelson y Goldlllan, 1929) .. 
7. Pappogeomys 11eglecr11s (Merriam, 1902); ·.:» : · 

Familia Heteromyidae 
8. Perognarhus j/avus 111exica1111s Merriam;· 1894.' 
9. Dipodomys orc/ii palmeri. (J.A.Allen, 1881): 
10. Liomys irrorarus al/e11i (Coues,· 1881f ~"' --

Familia Muridae 
Subfamilia: Cricetinae 

11. Oryzomys a(faroi /111asrecae Dalquest, 1951. 
12. Oryzomys .f11/vesce11s ji1h-1'sce11s (Saus.rnre, 1860). 
13. Reirhrodonramys mega/mis amoles A.H. Howell, 1914. 
14. Reirhrodonromys sumichrasri sumichra.rri (Saussure, 1861). 
15. Reirhrodonromysf11/vesce11s rropicalis Davis, 1944. 
16. Reirhrodonromys mexicanus mexicanus (Saussure, 1860). 



17. Peromy:.~cus peáoralis pectoralis Osgood, .1904. 
18. Peromyscus boy/ii /evipes Merriam, l 898. 
19. Peromysc11s1ruei gra11ú Merriam, 1898. 
20. Peromysé11s d(Oicilis so.rico/a Hoffmeister y De la Torre, 1959. 
21. Peromyscus diflicilis difficilis (J.A. Allen, 1891). 
22. Peromyscus ji1rv11s J.A: Allén y Chapman, 1897. 
23. Baiomys tay/ori a11a/og11s (Osgood, .1909). 
24. Sigmodon hispidus berlamlieri Baird, 1855; 
25.'Sigmodon leucmis /eucotis V, Bailey, 1902. 
26. Nemoma albi,~11/a/e11codo11 Merriam, 1894; 
27. Neotoma go/d111a11iMerriam, 1903. 
28. Neotoma mexicana 1orqúa1~1 Ward, _1891:. 

Subfamilia: .Microtinae ·.·. .. . .. ··'· 
29. Micr~tus mexica1111s'plwe11s. (Merriam-:' 1892); 
30. Micro111,úíf 1a.ri~ter (Cóues, J 8?4) .• Y 

-~~:._: __ --:-, 

Familia Er~thiiJn~icÍ~~ <)~ '°"'"' .~.~ ~'..f:S igL :e' 
31. coe11dmo'rfxicdilú#liiáiéaúi1.f(Kefr;c lj92( 

¡.--~~ ~~~~---. 
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Esta fauna de roedores íncl~j·);.;·~~~t~?~~Ó~~~s dedístribución principalmente Neártica 

como son Sciurus, Reithmd11111ámy:r; P~'.·r;;,;,)•}~:1;.i;'iiv~ii1~J1n.~'yMicro111s y de distribución al 
- ':· .. -.:-,-, .. " ··'.·-,''·.::,".'• ' 

menos parcial111ente Neotropical, como Sig1~qd~1~r~cfeiidoll, Baiomys, liomys y Oryzomys. 

Todas las comunidades estudiadas pr~s~riidn ~-~a·~;ic1ide~~pecies templadas y tropicales. Con 

respecto a especies endémicas, sólo se regi;lraro1i'd~s:P~;;/Jo'.~e~mys 11eglec111s y Reithrodmuomys 

mega/otis amolt>.r. 

Del total de 30 especies; 5 son. nuevos registros para el estado: Sdurus deppei, 

Reithrodo1110111y.1111exica1111s, Nt•otoma goldma11i, Microtus quasiater y Coe11do11 merica1111s tanto 

especies de alta 111ontaña como especies de filiación tropical. Un aspecto general de las especies 

registradas cada mes se presenta en el Apéndice l. 

De Jos grupos de roedores recolectados, el mejor representado es la Subfamilia Cricetinae 

con un total de 20 especies (68.1 %) presentando su mayor porcentaje en la zona húmeda. En 

la Fig. 6a se presenta un esquema de la riqueza por familias, donde se puede observar la 

dominancia de la subfamilia Cricetinae; lo mis1110 sucede al analizar la riqueza por número de 



género ·Pem111ysc1i,1·.es\~~epr7s~nt~d~•iPfl~51.~i~~ci~.~únier~;de.es~ác~\(cinb€i;·ad~1nás;fueron 

=~E~~,:;~m~~:lii~~~~?~~~~;¡~~~~:;:;,~;~¡r?b~~~~;',: 
::v:·:- ':·::; ~: 'i-~~~:i .... :.í·.,--

ESFUERzo DE REC()~~<;'f(\;~~[\J<i.~¡g~} se aprecia que a partir del séptimo mes el 

número de especies· r~cbÍ~~·t~d~~'.P'iá6ti~~méílte s~ estabiliza con forme aumenta el númerride 

salidas al campo,)ai'.§~~/~S,'~~¡i~~tl~a~~~· ~~.ias.~uatro estaciones del año tanto en la zona 

hún1eda como ári~a(l~t í~~ñ.s~Ct~:~~;si't~ .totalidad de las especies registradas para la zona 

fueron · recolectaá;is: .. j~;c\1tG·~.~ffiie~ili¡O:.¡;; ~~streo. con tiab te. 

En él cuadró)3',se::c,·~sery¡t ét análisis del esfuerzo de recolecta a partir del número de 

trampas colocádas cada~oche ef'tascliferentes localidades, separando los resultados para la zona 

húmeda y la.zón~ árida:· El .toiaVdé't~a1npas fue de 8890 resultando un porcentaje de eficiencia 

del 6.45%, que se encuentra cercano al .intervalo esperado del 8.0%. Sin embargo, al hacer la 

prueba estadística los valores son bájos; esto parece no ser efecto del esfuerzo de recolecta sino 

de evaluar el impacto de las especies más' abundantes que són pocas y muchas con muy pocos, 

lo cual afecta el número de individuos. 

CumJ o 1 

Pt!romvscus hoylii 
Pcrom)•scus r.cctnralis 
Peromyscus ilifticilis 
Pc:romyscus furvus 
Pl.!romyscus tmc1 
Rt:ithro. fulvcscl.!ns 
Rdthro. mcgalotis 
Rt:ithro. sumichrn~ti 
Microtus mt!xicanus 
M icrotus quasiutt:r 
Ni:otom:. mt:xicana 

~~~~~~:~~ ~~~.~!:~¡ 
Liomys irforatus 
Pcrognathus tlavus 
Sicmodon hispidus 
Buiomys taylori 
Otros 

No. t~ampas> loe. 

~~icffW'¿fÁ°DE TRAMPEO 

156 
89 
25 
13 

14 0.25 
5 0.09 
3 o.os 
2 0.04 
2 0.04 
2 0.04 

64 1.16 

t8 0.33 
1 t 0.20 

5509 
404 

7.34% 

.. s 0.15 
9 0.27 

~ 8:8~ 
.1 0.21 

0.18 

3390 
t70 

5.03% 

Total 

156 1.75 
137 1.54 
97 1.09 
13 O. tS 
t9 0.21 
14 0.16 
5 0.06 
3 0.03 
2 0.02 
2 0.02 

~ 8:8g 
9 0.10 

66 0.74 
, 0.02 
=¡ o.os 
18 0.20 
t7 0.19 

8899 
574 

6.45% 



Fi,g. Ga 

Fig. Ub 

Riqueza de Especies poi· 
F'a1nilia-Subfarnilia en QucréLa1·0. 

º" 

Riqueza poi· Nt"!111c·1·0 ele l'J<:'t11plan~s 
poi· F'a111ilia-S11l>fa111ilia. 

•:>C1:n~·, •1J'1•.J () 5 
~1icrnti1H1P 0,:'"J 
:--71·1urid1n~ ::1.s 
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ALTITIIDINA~-:~v ¿~n~iiÁl'lclft. }~EtÁ'l'1~¡;~~Los· •patrones de. 

distribución de las especies.que.se.di¿8ute~~~·es,te~sÍudios~'resu:±e'~n··.e1. b11ad~? 4;:do~de se 

muestra la distribución' de_ las e~pt:cieJ ¡)or:ii¡X',s 1~ vegeUÍ~ióh, ~ltit~1d y laabun~~nci~, relátiva. 

de cada una de las espeéies; 

Dieciocho especies se encuentrane~ unasola localid~d, 7 ocurren en dÓs y úlllc~mente 
dos ocurren en tres tip~s de vegetación. Sólo dos Spennophilus variegams y Liiili1ys irroratlls, 

se distribuyen ampliamente a lo largo de todo el transecto altitudinal. Estas dos espeCies están 

más bien ligadas a zonas perturbadas, hecho que explica su amplia distribución., Un total de 20 

especies se encontraron en la ladera húmeda de la montaña mientras que· en la ladera seca 

únicamente diez; es probable que ésto se deba a la existencia de un mayor número de diferentes 

hábitats en la zona húmeda. Sólo.cuatro especies fueron comunes a ambos lados de la montaña. 

Los meses con mayor número de especies fueron -para la zona: húníéda-· julio y agosto 

con once especies, mientras que eÍiero presentó el menor (7 es¡Jecj:s); y'¡Ja~a la zona árida el 

mayor número de especie'S'fueregisirado e~ fobrero co~ ~eis esfeci~syel menor en septiembre 

(3 especies). En la Fig. 8'.seobserva' que al analizar.el.nú;nero':de:especies yde individuos en 

función del tiempo, los vtlÍores' niás~lt()~ sóri p~r~ '1álade;.~·11úri'i~J~ de la montafia y el mayor 

número de espe~ies par~Ío~',~~s~¡ J~Jidcl~ y lilÍmeao~'del ver~rio.> Para la parte árida del 

transecto los valores tantb ú ~rii;1e'r~~ d; es~ecie~ como de individuos permanecen casi 

constantes, pues Ia varia8i~~ Wci 1n~sa·S~s ~fr~íniiiia. 
Una visiÓn generiil'deéia' d;stribu~iórí altitudinal de los roedores, en ambas laderas del 

transecto, se presenta 'en e; cu~Jro•~. d'onde se r~sumen los datos para intervalos altitudinales 

y la distri_bución vertical de los tipos dé~vegetación. La máyoría de las especies restringidas a 

las zonas boscosas más altas tienen franjas altitudinales muy estrechas; podríamos decir que el 

intervalo entre los 2000 y 2100 m de altitud marca el límite de distribución de algunas especies 

y alcanzan su límite superior en esta zona. De la misma manera, la mayoría de las especies de 

la zona húmeda de la montafia encuentran su límite inferior de distribución en esta cota 

altitudinal, la cual corresponde al bosque de J1111iperus, zona de transición con la menor riqueza 

a lo largo del transecto. Esto corresponde con lo expresado por Terborgh (1971) en su modelo 

sobre las limitantes distribucionales debido a las discontinuidades medio ambientales. 



Cuadro 4. Especies regislradas en los diferentes Tipos de Vegelaci1ín. 

ESPECIES 

Spermophilus variegatus 
Sciurus aureo~aster 
Sciurus deppe1 
Sciurus oculatus 
Glaucomys volans 
Orthogeomys hispidus 
Pappogcomys negleclus 
Perognarhus tlavus 
Dipodomys ordii 
Liomys irroralus 
Orizomys alfaroi 
Orizomys fulvescens 
Reithrodontomys megalotis 
Rcithrodontomys sumichrasli 
Reithrodontomys fulvescens 
Reithrodontomys mexicanus 
Peromyscus pectornlis 
Peromyscus hoylii 
Peromyscus truei 
Peromyscus difticilis 
Peromyscus furvus 
Baiomys taylori 
Sigmodon hispidus 
Sigmodon leucolis 
Neotoma albigula 
Neotoma goldmani 
Neotoma mexicana 
Microtus mexicanos 
Microtus quasiater 
Coendou mexicanus 

Totales 

Mat. Xer. = Matorral Xerótilo 

Mat.Xer. 
1330 
msnm 

Juniperus 
2190 

Pino 1 B.Tro.C. 1 Encino 
2650 800 1440 

B. Tro.C. = Bosque Tropical Caducifolio. 

Abundancia 
relaliva (%) 

28 



Cuadro 5 ~ .. DISTRIBUCIÓN' ALT.ITUDINAL DE LAS 
' DEL NORESTE ,DEL·. ESTADO . DE QUERETARO 

i\1ti~~ct 
lOOOrn 2000 

sperrnophilus 'variegatus i l 1111111111111 
Perognathus f lavus 

Dipodornys ordii 11 llll Liornys irroratus 

Perornyscus truei 
Perornyscus pectoralis 11111 1111 

1111 
Sigrnodon hispidus 

29 

3000 

z 

A 
R 
I 
D 
A Perornyscus difficilis 1111 

fil:i~~:Tim:~m~:W:tffiffii~iTI~mmrnmrnH:rnrnrnmmHHrnrn:~nn¡¡¡¡¡¡¡¡¡gH~1~1~1~1~¡~1~1~1~1~rnrnmmmmHrnHnnmrnHm1mi 
Sciurus aureogaster 111111 
Sciurus deppei 1111 

11
1111' 

sciurus oculatus 
Glaucornys volans 
Orthogeornys hispidus 
Pappogeornys neglectus 
Liornys irroratus 
Oryzornys alfaroi 
oryzornys fulvescens 
Reith. rnegalotis 
Reith. surnichrasti 
Reith. fulvescens 
Reith. rnexicanus 
Perornyscus pectoralis 
Perornyscus boylii 
Perornyscus dif f icilis 
Perornyscus furvus 
Baiornys.taylori 
sigrnodon leucotis 
Neotorna mexicana 
Microtus rnexicanus 
Microtus quasiater 

11111111111111111 

1111 
1111111111 

111111
1 1111111111111111111 

1111111111 1111 

1111 

z 

H 
u 
M 
E 
D 
A 
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Las espe;ies con llla~or áB.us~a!lcia J"é~~ti\'a\ f~e.rdri ¡'para'I a'zona húllléda; ·. PérOínyscüs 
hoylii (30.2 ra) ~ ,Peio~nyic;,:,:;.;~l:l<;;ati;á:i.s %); p~ra.\á z~~á árida Pér~11iyscus 'difficilis 

-·'. " . . . ' ::-.' ~·. '.- ' . 'i:,,:_- < ' - •• ·,;tf ·:\,> 
(16,6%) yNeó1<:!11agffJ1i1ai1r(o.s%5:· '"~ ii L'.· 

¡_a d.ist~ib•t~ióh'te}~~ m~hl\f~~o;~~tád()rfel~c¡ilriácJacon;la variedad y abundancia de la 

. veg~taciÓn, ¡;~uá\~~ed~d~t~.riÜl~~d~~:e~,~~f¡í~ 1~~rt~2 P();,fa~tores cHmáticos y fisiográficos; ésto 

lleva a diferentes clas~s d~·l~ÍamfféÍ"os aWári~r sú respuesta ¡¡los. cambios vegetacionales. En 

particular•• 1~: distribudÓn ;c1ri .{,~~~~{8~~or~~·.~~~ri~é · ~i·nic'iaiileiíté de las plantas para su 

alimentación, protección y refu~\o. (~~h~ldly~ l97i). 
:.:::, 

,_~ _,.:. ., ,_ ~c.'~~~';_:': 
'~::· -~--~~ 

RIQUEZA ESPECIFICA. 61 an~Ü~r !?s,·.~e~ultá}íqs ~obre;Ia rié¡ueza'de especies por tipo de 

vegetación, se puede observar q~e.las'é~mJnida~~s:c~r mayo~ ll~~ero~e especies son las zonas 

de mayor altitud: bosque depino ~ bos~u~cl~·¿~~i~(i',·y'fa~ de.men~rnúílleroson las del bosque 

:::~c;::a~~:i:~liit::e~0;e::n~:/'J~J~ti~f $~!~~T~i~~r:Ji:d:~~:;~a:~:: e:r;:~~~v:m:~~: 
húmeda. 

Se presenta un aumento de e~~eci6s1\:in6r~~entars~' i.i'.altiiúd, presentando su mayor valor a 
_'\.//,':''e'.',':~- .. -'.~,;·; ,_··<~·-·: ~--_<:. ,--:~·' . 

los 2650 m, mostrando urí ~ecremento'de:especies hacia las zonasbajas de ambas vertientes, 

conforme la altitÚd deér~ée (Fig~ ·:7a): L~ 0 Í:>aj~ má¡ sensible se presenta a los 2190 m en el 

bosque de J1111iperus que corresponde''ai'eéofonoentr~ él matorral xerófilo y el bosque de pino. 

Así, la riqueza de especies presenta uw aumento al incrementarse la altitud, lo cual 

contrasta con una de las más interesantes diferencias entre los hábitats tropicales y templados, 

pues por lo general la mayor,riqi1eza·de especies es en los trópiCos. Los roedore~ son una 

excepción; Robertson (1975) mencionó que la riqueza de los roedores en hábitats de bosques 

tropicales es muy similar a la de bosques templados. 

La riqueza de especies de las comunidades de roedores y su distribución son 

generalmente dependientes de la interacción de numerosos factores. Esta heterogeneidad 

ambiental (tipo de sustrato, drenaje, cobertura y composición de la vegetación) junto con las 

condiciones climáticas y microclimáticas son de importancia particular. Para el caso estudiado 

parece ser que algún factor o factores ligados con la altitud, a la que está correlacionada la 



riqueza, deter~iriari. u~ n;ayLnlÍ~er~de·::s~c'.i~s. ~u~dl!s~~ ¡~¿¿~~sidón n6rí~tica de t:~ 
bosques· d;,pi~oo.en.cino,'o;bil!~}~s c~~d¡¿l~n~~de~Ú~B di~1.~;~ohtaf a)a~.~eter0inanles ~e ·. 
tat. nque~ coi1i~ s~ ~b~éiv~{~ 1·~~¡,;~;;s ~~: 1~·~ig .. ';:h A~ñcl~·tn~se ¡;~~é~ cié,séar;;;r ~on~s .· 
históri~as dada.!~ ~f:¡~i~~ct'tiiog~~g;,{hé:~ide I~~ r~o~;;t aquí ésíuciiádós;' cüya fillaciÓn es 
borea1~ d~~~ ~:~,'..~ ;,·-l. ~"''._,_·-,.: x+r.-.•. ~ ···- ;y:.- .. )~:'.-~-?;~· '.·;~2~1:~ -,;:_ 

¡. _.,_ ··;-.,.- ··~:·;0~ ·;\-.'.~,·:>~'- ~~-·.:·::~~ <:· '·~--

"' -·- -··--~ ·/,¡ ·- -··.~-~~;·~-. ·-:~/;::1::~/ '..i;:- ?:·j.:: ::·:~~<~--~¡;_rt·· ~-- ;- _}_\;: . ... 2:t' ~vt:·, \~~-: ~ - ~s:~\ .. -j-:; 
\'.-;u-.· tf-~;-_:~' .-~~::' ,·,:·>-~-~------"" ;-,.:;- ~ ,.-,;:-- .,_,,·": ir::·, :,t'"' -

::::::;.~0~~:~:1~~~~.r~.lf !~~·f~~~l:~l~'~#t~~= 
encu~ntra en·.el. bosqJ~'cie ~i.~o· (~'..~ ·'l.8014);~-iJ~~1"tjue etS~;~; ~~ºr'ci~~uitati~idad. 

El. siguiente. valor ~s para el. rr,iato~~l l(¡:rófil() (~'==.).f562~);·'.eLv~lor d~ diversidad y 
-_·. '. -. _.-. ·(_.-.. __ :: .. ,:.-.-':'''' 

equitatividad más bajos se encontraron en el bosque de Júniperus (H~ ~ 0.9257). 
- - --·~- - _-,- •- --· -~~-.-, ----,:-::r .·: •. .=.~---~~---.:_ ·-·- -

La diversidad de especies es mayor en las ~levaCioiies iiiás altas; mientras que a lo largo 

de las laderas es menor, con no más de siete especies, simpátrieas en una zona vegetacional 

determinada. Sólo la zona de bosque de J1111iperus nci cuniple con ésto debido tal vez, como ya 

se ha mencionado, a que es el ecotono entre el matorral xerófilo y el bosque de pino. 

Los resultados indican una comunidad de roedores en las partes altas muy diversa, 

caracterizada por una alta riqueza de especies, asociado con un clima húmedo-templado lo cual 

cambia gradualmente hacía pocas especies en ambos lados de la ladera. 

La diversidad de especies varía de 0.925 en el bosque de J1111iperus a 1.801 en la· 

comunidad del bosque de pino. Los aspectos de estructura de la vegetación pueden sef ím~factor 
limitan te para los roedores de las zonas húmedas, mientras que en las zonas de aridez' to son las 

condiciones edafológicas. 

En general los distintos trabajos que analizan los cambios.e11 la_ con.1posición faunística 

a lo largo de gradientes ambientales para el caso de roedores, tanto en México (Robertson 1975, 

Baca 1984) como en Sudamérica ( Pearson et al. 1978, Patterson et al. 1989) y Filipinas 

(Heaney et al. 1989), coinciden con el patrón de distribución y diversidad encontrado para esta 

zona en un aumento de la diversidad correlacionada con la altitud y en las líneas de explicación 

para los resultados observados, los cuales parecen estar ·relacionados con cambios en la 

diversidad y biomasa de las plantas. 
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A una_ mayor heterogeneidad:;_e~pacial)~~ )~c~~~~n~' el;·número; de microhábitats 

_ disponibles para los roeélbres. E~t{in6~e~~nt6)~ri/1a C:~m~Í,ajid~cl~ddl hábitat permite a las 

especies de.roedores coexistir. ~~isbn.'ei,q1;'(19,i*5 ~{\ªii'.~1{@i6(~e .~t!fugio, el concluyó que 

el número de refugios debe ser ún coñiponeníe'. i~ipOrtante:iicl)nédio ambienté de los roedores . 
. t~'· -.-;~~:,t.-~:;-,}_/_.·. '.·,-~~º :~'.:::. :'_~;:,.~¿·~-· : 

~ .. ·r' ,,.·~:.::·.:;.., -

SIMILITUD FAUNISTICA. En 1'aFi~.:1p'~epSed~\ib;~rv~~~I nÜmero de especies presentes 

en cada zona, junto con el dendrogr~mti ~es:~ltaÓÍl. '._j,' 
Al aplicar el análisis del C~ficlente de si~iJftúd; el mayor valor se encuentra entre el 

matorral xerófilo y el bosque de Jtmiperus ~ompartiendo el tora'! de sus especies, por lo que se 

consideran faunas similares. Su alfa si1úilitud (100%) se explica porque estos hábitats son 

contiguos y similares climática y tisiográfiéamente; El_ dendrograma sólo reconoce cuatro grupos 

o ramas terminales, en uno de ellos están agrupados el matorral xerófilo y el bosque de 

J1111iperus. 

El bosque tropical caducifolio y'el- bo~que de encino muestran una similitud de 57.1 la 

cual se considera baja. 

En el caso del bosque de pino su mímero de especies compartidas con el bosque de 

encino es solamente de dos y su coeficiente' es relativamente muy bajo con todos los demás 

hábitats. 

Estos resultados indican que la fauna del bosque de pino, la cual es característica de las 

zonas de montaña, es totalmente distinta a los demás hábitats, por lo que se presenta en una 

rama separada del dendograma aparte de los otros tipos de vegetación. 

Lo mismo sucede para las faunas del bosque tropical caducifolio y el bosque de encino 

que, aunque forman un par, se presentan como grupo separado en la otra rama del dendrograma. 

Se reconocieron cuatro zonas principales de distribución de los mamíferos. Estas 

corresponden cercanamente con los principales tipos de vegetación y la distribución de algunas 

especies indicadoras de roedores. Se consideraron especies indicadoras aquellas que son 

relativamente abundantes y están restringidas a un tipo vegetacional: 

Matorral xerófilo y bosque de J1111iperus con las especies: Nemoma 11old111a11i, Neotoma albigula, 

Perog11a1/111sjlal'lls, Peromyscus dij/icilis y Peromyscus truei. 
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Bosque de. pino _con laséspeciés Rl;irhrúdo11mi11y.1:i11égalori.\· ,··P<1pp;ixemiÍys ne.~ledrus .. Glaucomjs 
volans y_k(icrór11.~~·j;,,,_~¡~;!;,,¿.~~~.f~ ------- __ ._, __ -,,. ._,. ,_ --- · "·--- --., 

Bosqu~ tropic~J ~adutif()Ji~ boí; las: e~p~ci6~, Pl'ri;,,;}{~u . .f ·~eÍr~;dh~·; L!omys irroraws y 

Reirhrodo1iroi/lj.v.fl;l1•1•s~!~,,:1·/f )/ ..•. ·.· :;,,<'. ,,., ,} i;·: ~¿• . 

Bosqtie ele encjno é?n la~}~p~cies' ~l'l'bÚ1y~:C/'.l'h¿~¡¡ ¡;~~(~~~rpi'<f fí~fid(er"y?e~¡i'.frscus fi1rv11s . 
. La ;ocal;d~~ de Pinal de Amolespa.r~~~x~~5i~~af~omo ~~~b,~r/i~~ á~nde lleg~ el límite 

de disl~ibución de casi todas l~sespec'.e.sd~/ªc~~f.1;JiÜ~i~d~d~~l~ó?Jººt;ña.'¡\demás de ser la 

zÓna de mayor riqueza faunístic¡¡; ést~,'é¡ül~ií co'~??~ult~~~-~~-¡~ ~v;;sidad edafológica y de 

microhábitats que presenla,.P~r olrol~~~ c~;n~ineri~iona'Leó~(l9S6)1alocalidad de Pina! de 

Amoles al parecer ha funcionaci6%.1ni~i~t~~i;\efeoiláfi~~pi~~.~;~~nas especies de roedores 

como Pappogeomys neglectusf:ReiÍlfrÓdóniÜ1bysfueg~Ioiít~iriB1~~y Ja ~obl~6ión de Glaucomys 

volans que se encuentra en la zomi.' M~cl;osCI~ lo~ aii.Í.JisÍ~sontodavía preliminares por Jo que 

se sugiere estudios sobre la es;rudturacf~ las cor~m~idad~~· que nos pern1itan entender el papel 

de estos varios factores ~n las C()l;,;,~id~des ele pequeños ,;mn;íferos. 
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FAUNAS OfüH!LE~ fAUllAS S!H!LARE~ 

FIG. 10 ornoRObRAHA DE srniuruo rnummA 
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\ .. ·, , ·;:~~:·'-~'.~_( . i':,.0-, ~,.--
·. \~.;:_ '- . ·.'· ., .'. ;;-; ;;~-~ ' ~ -

Se régisfrárori 3_ l~;e~pF~iis'~derroed;o~e~-fpa~il\ el• nort;ste 'del ·;~í~clo de ?uerétaro, 
representaclos por 16 Úií~r~~ y 5.~~,;iiHasi::cin~os~n riuev~treg'¡;;rcÍ~'pa~a el estad~ y 

E~~iiif l~ll!~!~f f ;l:.~~f ~l~~t~~~i~~,~ 
Seen~ontr~. ~na•_coníunidad de roedores cnl_as panesal~~-.m.~?dí%~s~-yc~ftbrizada -• 

_ ¡r:d:~~~~1fai~¿~;;;:c~;::~::i:~::d~::s"1~~J~-i~\~~i~~~ii~l~~~~~~~:·~Ci~i 
'.nedia'.co'n noill_ás'decÍnco especies simpátrl;;as:~n. ~~¡¡:Z9navegeta_cional}'¡iÍT1 aumento 
en la riq~eza en Ías partes bajas. : ',;.;:;[ -,_:'o;,;L "•" :~-¿ _._.¿i.-~~ :+e'... ' 

--·-E~ la zÓiia'd~_e;;oto1;0 (~ósque.de J1i11ipen1.d:~sr,~~p~~éei,ist~~e¡~;{,;~;ri~~*~<J-¡n'á~ 116ia61e. 
dé I~ riqueza dé especies; _ • •< J~-"• '.{,, •' ·•• - i¡,:;; ' 

L~s_zonas principales de distri~uci4nidi losfü~iiffr~ros?c1~r~~~()~c1~1l-c~r¿ana1We~1~-cÓn 
los, tip~; deyegetación, adem~s, el~!-P~;~~_si[~t~~}g:qll~,~S~.i~i~ii~~-i~.n:t(l¡; l~:Y,!g~i~_ci~n . 
éom,oá_los_··_'n_iicro_ n_iainít'ero_\ .. Y' ----e·--.-.'--• ,.•;;;_• " L''" ":\;_ .. · 'i:é_, •';' , , 

. '&' ,- ;: -~~. ·i~_,;: ·~·r.-.;- > 

Se. menci(J~~-·. ª_._1~·--l~sal_idad dF--~ina¡t~e~~111~le~'.~?'11ó ll!láoarr~~¡¡ cJ~hd~illéglÍel.Íímite --· 

f ~}J~f~~~~~!~~~~~i~~i}i;~~~t]f I±~; 
la biota de Pinai de Aníol~; qu~n~s pern1ita ~ntender el aislaiÍ1iento g~ográfico y demás 
factorés_ que- ha~ favbrecÍcÍo que fun'cio~e como uná isla biogeográfica' para algunas 
especies de roedores: · 
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APENDICE 1 

LISTA ANOTADA DE LAS ESPECIES. El presente listado faunístico de las especies de 
roedores del noreste de Querétaro se elaboró utilizando Jos ejemplares que fueron recolectados 
y examinados a Jo largo de esta investigación, así como Jos depositados en el Instituto de 
Biología, UNAM (IB) y Ja Universidad de Texas A&M (TCWC). El número de ejemplares 
examinados se pone en paréntesis. Los registros en Ja literatura que otros autores mencionan 
para Ja zona, se enlistan en el apartado de registros adicionales. 

En la lista se incluye información sobre caracteres generales de cada especie como forma, 
tamaño del cuerpo y coloración; distribución de acuerdo con el tipo de vegetación y la altitud, 
preferencias de hábitat y microhábitat. Se anotó evidencia reproductiva si la hubo, e incluye el 
tamaño de los testículos y de los embriones en el caso de hembras preñadas; o la citada por otros 
autores para la especie. Se hicieron observaciones sobre sus hábitos de alimentación. 
En el apartado de medidas se incluye el promedio de las medidas sómaticas de los ejemplares 
recolectados las cuales se presentan en el siguiente orden: longitud total, longitud cola, longitud 
pata trasera, longitud oreja y peso. Todas se expresan en mm, excepto la última unidad que se 
refiere al peso e implica gramos. 

El arreglo utilizado es el mismo de la.lista sistemática de especies . 

l .Spermophilus variegatus (Endebc~, 1777)'··· 
.' -:. ,--~_:_ :--< 

o.-··--·,·,-1 
~ '~'.;' - - ,,;:__:-,, 

""-;,',-':'~\·'·· - . 

Ejemplares examinados:.· (5). r ITiii:Ji() ; Pi~a¡'~~ J\fü~Jes;¡J J~~~bfil, ~}m N_ Jalpan, 
hembra, Peñamiller, 1 macho 1 mL N Í>inai d·e:A:~ci1~s¿(rcwc).\':i'~iié'mori'. ¡:n;¡. N Peña 
Blanca (TCWC). · :' 

Registros adicionales: Tequisquiapan, Howéll (19J8). 

Ardilla diurna de gran tamaño, de hábitos terrestres y que acostumbra vivir en las zonas 
rocosas. De color grisáceo mezclado con blanco, vientre más claro. Cola larga y con pelaje 
denso del mismo color que la espalda. 

Se alimenta principalmente de vegetales, como granos y hierbas , y de insectos en 
algunas ocasiones. En la zona de recolecta esta ardilla se encontró tanto en el bosque de pino 
como en el bosque tropical caducifolio y el matorral xerófilo, entre Jos 800 y 2650 metros. 

Aunque sólo se recolectaron tres ejemplares, es bastante común en el estado y parece 
preferir las zonas rocosas y perturbadas, presentando poca afinidad por algún tipo de vegetación. 
Las hembras recolectadas durante mayo y octubre no mostraban evidencias de actividad 
reproductiva. Anderson (1972) citó para el estado de Chihuahua hembras con embriones en el 



mes de junio. , 
Medidas: 500 - 240 - 60 - 25'- 690 

2. Sciurus aureogastcr aurcogaster Cuvier 1829 

Ejemplares examinados: (2) ; 2 hembras, 8 km SW Pina! de Amoles (!.B.). 
Registros adicionales: Pina! de Amoles (Musser, 1968). 
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Ardilla de tamaño mediano, con el dorso predominantemente de color gris y el vientre 
y los hombros rojizo castaño. Cola larga y aplanada de coloración gris con blanco o rojo 
naranja. Es de hábitos diurnos y arborícola y se encuentra principalmente en los bosques 
templados donde se puede observar en lo alto de los árboles. 

Los registros que encontré para esta especie son todos para el bosque de Pina! de Amoles 
a 2650 m y sólo las llegué a observar en el bosque de pino-encino de la zona. Davis (1944) 
mencionó una hembra con dos embriones en el mes de julio y registró dos estaciones de 
reproducción al año. Por otra parte Leopold ( 1965) mencionó que la reproducción puede 
efectuarse en cualquier época del año con partos de dos a seis crías en nidos hechos de ramas 
y hojas. 

Nelson (1899) sugirió que la presencia de esta ardilla en Pina! de Amoles resulta de la 
migración de las tierras bajas del golfo en busca de comida. Musser (1968) dijo que ésta es una 
hipótesis razonable, en vista de la similitud morfológica entre estos especímenes y los de las 
tierras bajas del norte de Veracruz y noreste de Puebla, que presentan atributos probablemente 
resultado de la intergradación entre el grupo aureogaster y socia/is. 

En la misma área se encontró también a Sciurus oculatus, Glaucomys vo/ans y 
Spermophilus \'(/riegatus. 

3. Sciurus dcppci ncgligcns Nelson 1898 

Ejemplares examinados: (9), 7 hembras, 2 machos; 1 km W Santa Inés. 
Registros adicionales: Ninguno. 

Ardilla arborícola, pequeña y de color oscuro; con el dorso café olivo y las partes 
inferiores grisáceas. Se limita casi exclusivamente a los bosques lluviosos y tropicales. 
Acostumbra vivir en cavidades de los árboles y rara vez construye nidos con hojas 
(Leopold, 1965). En Querétaro se encontró dentro de un bosque de encino donde la cobertura 
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era más densa a una altitud de 1440 m cerca~o a Únaiadel"a eón elementos tropicales. Es común 
y aparentemente no presentá períodos marcad~s :-Cié-:actividad -pués era frecuente _verla activa a 
lo largo de todo el día, siendo más con~picúa ;júe S~iu?1iS oci/latus en esta zona. 

Los especímenes machos recolectados.·~n c,hines de agosto presentaron los testículos 
escrotados. Alvarez (1963) registró he~~bras-la~t~ni~~ en' el mes de febrero y Davis (1944) en 
San Luis Potosí machos con testículos.¡;scfé{ticio_~:y'nÍuy alargados en el mes de junio. 

Esta especie no se había régistradq arfas en Querétaro. El registro más cercano se 
encuentra 12 mi E de Tamazunchale; s¡¡J¡-_Ltiis P,ótosi (Dalquest,1953), aproximadamente 47 km 
NW de Santa Inés, Qro. __ _ --7 -

Medidas: 372.44 - 184.33 ~ 48/l8 i~23'.48- 241.33 

4. Sciurus oculatus oculatus Peters 1863 

Ejemplares examinados: (3):1 :~~cho;',1-hembf,;, 8 km SW Pina! de Amoles, 1 hembra, 
~ta~ -- - -

Registros adicionales: Pina! de Amole~ (N~lson!I899)~ Piilal dé Amoles (Dalquest, 1950). 
- _,. ·.·--,-"";-·-.-__ o~::--~---_,;_, -- ,. ,--- _,-

De las tres ardillas arborícol~s re~olectadas esia es la de mayor tamaño y está restringida 
al bosque de pino (2650 m) donde se encontró junto con Sciurus aureogaster y en el bosque de 
encino (1440 m) junto con Sciurus cleppei; siempre fue menos abundante que éstas en la zona. 

Al igual que las demas especies de ardillas se-sabe ·que viven en árboles huecos. Son 
oscuras en el dorso, con los costados amarillentos y rojiza la parte inferior; cola larga y sedosa 
de color negro y blanco. 

Nelson (1899) dice que se alimentan de las semillas de varias especies de pinos. También 
mencionó un especímen en fase melánica en Pina! de Amoles. 

Davis (1944) registró hembras en el estado de Veracruz con las tetas indicando lactancia 
durante los meses de julio y agosto. El especímen macho recolectado en el mes de agosto en 
Pina! de Amoles presentaba los testículos escrotados, las dos hembras no presentaron evidencia 
de actividad reproductiva. 

Medidas: 558 - 261 - 71 - 34 - 900 
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5. Glaucomys volans goldmani (Nelso¿ 19M) 
' . . . . . . 

Ejimplares .exa~1in~cto~:(2))~'m.f¿h~:s/8 '~j~;s~;PihaI;áe.;A~h1~s(:Pi~a1 ·deA~oles, 
(l.~.). ·.-:::·;·,," '.~.;~,~;;;:'::·:·);:" 'i/; ,. ·~·:~5!~ '¡;.·.·---

· ... Registros~.didonales: •Pin~! de ~~Óieg'(Ho~e1l!;i9ts;l-loo(le;;)9S2);'; 8 J(in··s\yPináÍ 

de A~ole,s •. ( S~b_all~s Y GaÍiiÍdq,;1~~3)::~'.;c;~-:~ ... '"1 ' :,,,/ .[5~)i ?i't!';~·~: i~t:.;: . 
Es un~ ~rdilla d~ llirií~ñ() ~§Ü.eño;:!:cig'~~j~J~·~¡~~'.;}:'túli0eciéf~1'8; ~afé ~aÚdo en el 

dorso y.· blan.co . crema en. ~l. vi~ntré: cdi~:·~ás;.•~ien};b~rt:i·•:y;F~pla~áda.fdo[sÓventralmente. 
Presentan unos pliegues de piel qud~ extl~~d6~ d{las patas:aúis manos.con lo cual pueden 

. ~ 

planear de un árbol a otro. . , . ··./ • , \ .. ·:< />; ··1\. :•;·;" . , ,;\ 
. Fue registrada por Se.ba!Io~. ~,.'9~li1iét~~(l9_~-~)gª:~je);esta~() d~ Querétaro en un bosque 

de encino muy viejo, a una altitud ciéj6s(riZ;'~onde sé~erjcontraban sus nidos en árboles del 
género Quercus en tique~ades.natumies'y tol1 el iñterio~cubiéit~exclusivamente por musgos. 

Se alimenlli de bellotas fse;;,lÍias:clé c~nffe~a~'.:h~ngos, líquenes, frutos, así como de 

insectos o ·~u~vo~_,de á~es. (_Do}a~.!~:~.9,??)~·i~~·~,- "< .\' ?,:", 

Ceballos Y.Miranda (1985) o~~e~;¡~o~ .~llah~mbra)actándo en el mes de marzo, otra con 
crías en el_mes de agosto; y machos· con tes(ícÚlós escrotados en febrero, abril, agosto y octubre, 
presentando dos épocas de reprÓducCiÓn,aíaii¿: 

Medidas: 232 e 104.5 - 29 .:: 18.2.>38;5 

6. Pappogeomys neglectus (Merriam 1902) 

Ejemplares examinados: (2), 2 hembras, Pin¡idé Amoles. 
Registros adicionales: 8 mi. NW Pina! de Amoles (Merriam, 1902). 

Son animales de cuerpo robusto, cuello poco diferenciado, patas cortas y manos muy 
grandes modificadas para cavar. Presentan grandes uñas, ojos y oidos muy pequeños. La cola 
es corta y casi desnuda. Su pelaje es café claro a café rojizo. Viven en madrigueras subterraneas 
que abren en los suelos suaves y se alimentan de hierbas, semillas y tubérculos. 

Es una especie endémica y solo se conoce para la zona de Pina! de Amoles. La 

vegetación del lugar es un bosque de pino-encino, en la parte alta de la montaña; al parecer este 
roedor es un animal común en los cultivos de maíz y huertos de manzanos en esta zona por lo 
que se consideran dañinos . 

De las hembras recolectadas una presentaba dos embriones que median 29. 7 y 25.4 
durante el mes de abril. 
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Medidas: 293 - 89.5 e 40 - JO'- 330.3 -

:·· '; '.';,'.:~--
; l"'' 

1. Orthogeomys his¡ÍiCluscon~~~tÍ.S'(NeJs6íl y;G61élli1an 192~) 
' ' • ' • ;·~~'·{.. ~~" ·r ~y;:·~;'•;-~~--,-- .. ;."• • "~ '7;~; -.,- ' 

.-::Y - \'i':-;"·;::·: . 

Ejemplarese~allli~adCJ~\~in~ti~J~;;; ;;F •7·_/· .... •. ·. ,.·. 
Registros adiciÓna17~:. Pi~~.Ld~A~~'.·e'.fü;~~e~J~;,,·~:.~o~dma.tl, 1929). 

Tuza de taín'año gra~1e. :que Nese~tli '~s a~apmj;.ioneúropias del grupo debido a sus 
hábitos cavadores. De c919r ca,féós~uro, ye¡;-tralfue'nte más pal ida, se encuentra en las zonas de 
suelos suaves y sueÍtos · demr~ d~r_13qsqu~,~~ ¡:)¡~ó:a:#:6o m~de'aititud, -prl~cipal mente en las 
zonas abiertas a cultivo; .. ,;_,.,. -~;.;~,·'~t~i~;-~;;_,·;,;,~"'';:· . - . 

Su distribudóñ-j)arec~.es_tat?resfringuid~\il_ai:'z.ónas húmedas de la ladera este de la 
Sierra Madre Orienml (Bák~r,195'1)'.'.~S~~alim~rltá;cii;r¡¡íces,;semillas y hierbas y se puede 

reproducir todo el aiÍo. ;fsin;¡)á~J~~-~~~:E~fiéi~~~j~_¡í's__!(.~.r:le,ctµs;; 
-\_;·~;'... .'~'-· .. _;~ __ "~~---·. ,. ,,~·-·}¡ ·- ,-,~ :·~;~~~/,"- ~t~~ 
- '" -'"'-"~,;·;:=::-:-_,_o;;-._:~--::.:;¡;C 

Ejemplares examinádos: (4); !hembra, (macho, 14.3 km SE Peña Blanca. 1 macho,! 
hembra , 8 mi S Peña Blanca (TCWC):· 

Registrosadicionales: 6mi. E Querétaro (Baker, 1954). 

Ratón de tamaño muy pequeño de orejas pequeñas y redondas, cola casi del mismo 
tamaño que el cuerpo. El pelaje de la parte dorsal color rosado-ante combinado con gris oscuro 
y el vientre blanco. Presenta en las mejillas bolsas o abazones que utiliza para transportar 
semillas. 

Se encontró en la zona árida dentro del matorral xerófilo donde los suelos son más finos 
y uniformes, poco arenosos y parece restringuirse a donde es más abundante Fouqueria 
splemk11s (acotillo) a una altitud de 1330 m con una abundancia relativa de .3%. 

Se alimenta principalmente de granos y semillas del matorral y son estrictamente 
nocturnos. El ejemplar macho recolectado en Peña Blanca en agosto presentó los testículos 
escrotados (6.0 X 3.4). Se recolectó junto con Dipodomys ordii, Peromyscus pectara/is y 
Peromyscus difficilis. 

Medidas: 107.50 - 53.50 - 16.50 - 5.8 - 6.0 



9. Dipodomys ordii palmeri (J,A.Allenj881) 

Ejemplares examinados: (3); 2 hembras, 1 macho, 8.2 mi S Peña Blanca (TCWC). 
Registros adicionales: (Burt, 1960): 
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Rata canguro de tamaño mediano que presenta una gran especialización en su medio de 
locomoción que es saltatorial. Este es evidente debido al alargamiento de las patas traseras y la 
cola muy larga y pencilada. La textura del pelaje es muy sedosa, y la coloración es café claro 
en el dorso y blanca en el vientre. 

Los ejemplares recolectados se encontraron en el matorral xe.rófilo en Ja zona árida a una 
altitud de 1440 m y parece preferir los lugares de suelos sueltos con vegetación escasa. Se 
alimenta principalmente de semillas e insectos. 

Se encontró asociado a Perog11ath11sjlavus, Peromyscus pectoralis y Peromyscus dijjicilis. 

to. Liomys irroratus alleni (Coues_I881Y •·i·. 

Ejemplares examinados: (°72)¡"f:i'i\f~t~J~.-I ll~;b;~, 1 kITI NW Santa Inés; 20 machos, 
18 hembras, 8 km N Jalpan; 5 ma~hos; 6 htimbras; 2.8 km SW Ahuacatlan, 1 macho, Maguey 
Verde, 1 macho, Camargo; 3.7 mi NW Jalpan (TCWC), Peña Blanca (TCWC). 

Registros adicionales: Jalpan, 5 mi NE Pina! de Amoles, Pina! de Amoles (Genoways, 
1973). 

Ratón de tamaño mediano, al igual que otros heterómidos posee abazones en las mejillas 
los cuales utiliza para transportar las semillas de que se alimenta. Tiene pelaje hirsuto de color 
café-ocre en el dorso y blanco en el vientre. Cola larga provista de pelo. 

La distribución de este roedor en el estado es muy amplia y se ha recolectado en casi 
todos los tipos de vegetación, asociado a diferentes condiciones de microhabitat 
(Genoways,1973). Se encontró desde la zona de bosque tropical deciduo donde parece ser más 
común en los pastizales, zonas riparias, áreas pedregosas y cultivos, hasta las zonas de matorral 
espinoso donde abundan los cactus y mesquites. Fue atrapado en la misma línea de trampas junto 
con Peromyscus pectoralis, Baiomy.1· wy/vri, Peromyscus clijjici/is, Reithrodvmomys f11/vescens 

y Criptotis mexicana. 

Acerca de su reproducción se registraron hembras con cuatro embriones cada una durante 
los meses de enero, septiembre y octubre en Jalpan, y en juiio machos con los testículos 
escrotados (16.0 X 9.3). 



~ ·. . .. ;., . 

·••·· .. r; ; \/ ... 
Su abundancia relativa a lo largo del'.transectofuéde 1 LI3 %. 
Medidas: 232.20 - 125.72 ~·2s.7i ·~: 14.i6: 4L36. ·· · 
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~;\'.~-: -· 

11. Oryzomys alfaroi huastecaeDalqJ~st(1~~1.1\ .~~.? 
·;;;,' --

Ejemplares examinados:· ( 1); l · mácho; 1 :•o ~¡\\(,' ~',fu~·;11éf (Tcwc): 
Registros adicionales: Ninguno. .;.¡"':,· ~t·~., 

:-:_:,;,_ 

Roedor de hábitos nocturnos de.color café - ci6re a·~afé Ós~uio:en ~(dcirso y blanco 

mezclado con negro en el vientre. ·:~;!·.:· . . . . • 
Habita en lugares con vegetación herbacea y al. igual~ qut{'o,Yzo1~ys jiÜvescens se 

recolecto en un bosque de encino a una altitud de 1420 111:c,; · : .• :· ·~ ••\, ., .,.e,. .· 
Hall y Dalquest ( 1963) reportaron hembras con embrione~ dur~te el mes de abril. 

12. Oryzomys fulvescens fulvescens (Saussure I860)> .:•••·-.'/." .~. 

Ejemplares examinados: (l); 1 hembra, 1.0 mi ·w S~anta Inés (TCWC). 
Registros adicionales: Ninguno. 

Ratón de tamaño pequeño de color rojizo amarillénto dorsal mente y blanco por el vientre, 
orejas cortas y cola anillada. Viven entre los zacatales y matorrales espesos, siendo 
especialmente abundantes en los que rodean los sembradios, dentro del bosque de encino. 

Se alimentan de granos y hojas tiernas suculentas. El ejemplar examinado durante el mes 
de julio no presentaba evidencias reproductivas. 

13. Reithrodontomys megalotis amoles Howell 1914 

Ejemplares examinados: ( 10); 4 machos, 1 hembra, 1 km SW Pina! de Amoles; 1 macho, 
1 hembra, 7 mi ENE Pina! de Amoles (TCWCJ, 1 macho, Pina! de Amoles (TCWC); 2 machos 
1 mi N Pina! de Amoles (TCWC). 

Registros adicionales: 1 macho, Pina! de Amoles (Howell,1914); Pina! de Amoles 
(Hooper, 1952); Pina! de Amoles (Engstrom et al 1980). 
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Roedor pequeño de larga cola con un súrco medi~ ,en la superficié _anterior de los 

incisivos superiores. Orejas grandes y oscuras, _colaÚsa;_C:orta, bic()lorY _c°'n pocci pelaje. -El 
pelaje dorsal formado por pelos de dos tipos, grisáceos o negros qué.scin.'menos numerosos que 

el pelo corto el cual es de color gris basal-yrojiw osi:i1ro.en:~~~pu:11~S..;;· ' 
Es principalmente granívoro, pero llegan a 'consumidmatérlal .Jíerbaceo y larvas de 

lepidop~::s s::s~~:~e ªs:d c::e :~!)i"os alrededores~¡: \i~;,,~¡¡·~()J~~}una altitud de 2650 

m. donde se encuentró en las zonas con vegetación h.~~ba~ea scirca··ci~ acumulaciones de piedra 
dentro del bosque de pino, donde se capturó junto_cón'Pé,~owxs~usi~º.Ylii; ~on una abundancia 
relativa del 0.8 %. . •:;~_;i?:<Y;,- · -

Hooper (1952) mencionó espccímenes.reC:pleÓtad?~td~n}~i,cJe ~~~zona con vegetación 

herbacea de un ~ultivo de maíz abandonado e.~ u.~~)~f~~ri'i~:;;~;'.1~~::';;: .-
De los ejemplares examinados en este.esjud1ojso_lo_,_l!n;macho_.en•.enero presentaba los 

testículos escrotados (3.0 x 1.4). ~·~ •• -.,:, ~, e'' •ff' 
Medidas: 146.2 - 86.4 - 18.2-13~8.'Y 'é•s_,C.-t{: -1~t-~ 

)~'.Lf,\rG~:r~:i·~· r _ _ _ 

14. Reithrodonton1ys sumi~h-~~st'ü~i~~¡t·h~rtlSfi~~~(~~~~i~e~\ff~6t)~;· ,~-
r,~ , .. ~S'~c<\·.- ."'._., ... ~. <.:" -~<· 

. . .- __ . _ .- _ .- .. 2·.-.!~~:~~-·'~--:·:1Y:{:--;?:Y~:·~:··-:~~----_.·.:'. --· -_~: ·>:-<~ .... , 
Ejemplares examinados: (3);'2. niachos,;~;I-.?.emq!1l;)Lk?1,:~\Y:!'ma,Lde,A.moles. 
Registros adicionales:Alguii Jugard~:~inál'dé~!n~I~~-~rifr~'.7500 y 9SOO ft (Hooper, 

1952). 

Ratón de tamaño mediano, cola larga y oreja no muy grande. La coloración del pelo es 
con bandas muy delgadas de color canela y más anchas las bandas de color grisaceo, por lo que 
el pelaje se ve más oscuro. El vientre es de color canela-oscuro. 

Habita al igual que Rl'ithrodo1110111ys 111egalotis en el bosque de pino a una altitud de 2650 
m. Hooper ( 1952) mencionó haberlo recolectado en un cañón húmedo, entre hierbas, helechos 

y musgos . Nuestros ejemplares fueron recolectados dentro del bosque de pino en una zona de 

pendiente pronunciada y poca vegetación herbacea junto con Crip1111is 111exica11a, Pero111yscus 
difficilis, Peromyscus boylii y Micro111s 111erica1111s con una abundancia relativa del 0.5. 

Dos ejemplares machos presentaban los testiculos escrotados en octubre (4.5 x 2.5) y 

enero (5.3 x 3.3.). 
Medidas: 183.33 - 110.67 - 20.33 - 16.57 - 14.20 
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Ejemplares exami~ados: ( I\)); 2 ¡;,a·ch~s. i'ilen1bras, ___ 1_ - km_ NW_ San.ta I~és;. 3 machos, 
2 hembras, 2.8 km SW Ahuacatlán;. í:hernbrn,· 8 km N Jálpan;. 3 machos, 1 h.ernbfa; 3. 7 mi NW 
Jalpan (TCWC). . , - - . 

Registros adicionales: Jalpan, 2500 ft (Hooper, 1952). 

Ratón de tamaño pequeño y cola larga; coloración canela rojiza en el dorso y más clara 
en el vientre. Esta es la especie más común del género Reithrodonromys en_ Querétaro; ocurre 
en casi todo el estado, en las áreas de pastizales con altitud entre 850 rn a 1440 rn. Cornunrnente 
se encontró en el bosque tropical caducifolio, bosque de encino con sotobosque alto, y en 
vegetación riparia asociado a Peromyscus boy/ii, Peromyscus fiirvus, -Peromyscus pectoralis y 
Liomys irrora111s con una abundancia relativa de 2.7%. 

Las hembras recolectadas en septiembre y octubre en_ Santa Inés presentaban cuatro 
embriones cada una (CR 16.0) y los machos en julio los te_stículos escrotados (7. 7 x 33.5). 

Medidas: 168.71 - 99.57 - 18.76- 14.15- 13.07 
--

16. Reithrodontomys mexicanns mexicanus (Saussure 1860) 

Ejemplares examinados: (1 ); 1 macho, Santa Inés. 
Registros adicionales: Ninguno. 

Ratón de tamaño mediano, con la cola tan larga corno. el cuerpo. La coloración dorsal 
es café-amarillento, mucho más oscuro en el vientre donde el pelaje es negro-grisaceo en Ja base 

y blanco en la punta. Posee un anillo negro alrededor del ojo. 
Habita principalmente en zonas de bosque de encino y pino comparativamente de menor 

humedad que los bosques subtropicales contiguos del este de México. (Hooper, 1952). 
El especimen fue recolectado en Santa Inés a una altitud de 1420 rn en un bosque de 

encino cercano a zonas de cultivos sobre un árbol del género Quercus. No presentaba evidencia 
de actividad reproductiva el ejemplar en el mes de abril. 

Es el primer registro de esta especie para el estado y el más cercano se encuentra en el 
estado de Hidalgo. 

Medidas: 175 - 104 - 18 - 14.6 - 12. 
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17. Peromyscus pector~I~ ~~~t~r~I~ dig~ 19:04} 
~ . .. ,_ ·-,. -·- .-;~· ' - ·,;..-· --· - - . - -~';=:,·---¡- -~ 
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Ejemplares ex~nii~ad~s:(i3.7);32.niiic.'1ó~,i15:~~0b~a~;· 8 ·K~·.N;íalpán; 6. machos, 5 
hembras, 1 . km S Ahuacatlan;} niachÓs, 6<.~e~~bras,i2,8'~111·~\V· Ahuáca,tlan; 6 machos, 3 
hembras, 4 km SW Ahuacatlan; J2.mai::lio;}l3;he~br~s,·Cá'nu/igoi'ffs máchÓs, 15 hembras, 9 
km ENE Pcñamiller; 3 machós; 1''1ém~[~;~~~:ifi31~~é~ . .,;iJ;j'.f('~' /'·\ • 

Registros adicionales: Jalpa,;; (O~g~d/{~q4)i ~fJinfN\v:];1pi~ (Schmidly, 1972; 1974). 

De tamaño mediano dentro del gé~~r5~i'~of~~~¡·~i{~~Jfu~~~~ú~:~\·cÜe,rpo ~ más larga, 
orejas cortas, tobillo blanco, cola bicolor.!.1ciá~.Y ¿iJ¡jié1í~'il~'pef(j:be~"ólOr ¿afé ocie én el dorso 

y blanco en el vientre. . .· .. · .... · . ' ' ,.,t · ·:·, 
Es una especie saxícola que parece pr7{eri r l~s zonas r~~os¡s'; h~bita e,n los desiertos de 

las montañas de la Meseta Cen.tral de México hacia el'este.én·1ii'.vertiénte·de la Sierra Madre 
Oriental (Schmidly, 1972). . . . . . :~· ~~-· "" ... 

Se alimenta principalmente de hierbas y ~e algun~s'frutiisde cactus, En Querétaro se 
encontró ampliamente distribuido desde los 800 111 a los 1,840 !ii;dé)Jtitúd en bosque tropical 
caducifolio y matorral xerófilo_• donde es· una especie· bastante': ccimiín, con una abundancia 
relativa del 23.8%; De los ejemplares reglstradós se encÓntrafon he;nb'ras con eínbriones durante 
los meses de abril.julio y septiembre en Jalpan ; una en Cámargo'el 27 en agosto, en enero, 
julio y septiembre enAhuacatlán y en julio en Peñamillcr. 

Medidas: 183.79 -.103.99 - 20.14 - l7c69 - 18.12 

18. Per~myscus boylil levipes Merfia~'t898~.· 

Ejemplares examinados:(l;¿;;IImac,ho;,\~~~~r~~;2kmSW Aruacatlán; 2 machos, 
2 hembras,.4 km NW Ahuacatlán; 10 mách~s;o8 h~n1p,~s;;J,.:kri1.~ Pip,al dé A~1.oles; 2 machos, 
tres hembras, 4 km S Pina! deAmoles; .. 12machos,'9 hélllbras, !km NW. Santa .. Inés;. 32 
machos, 22 hembras, l kn~ \V s~nt; 1~é~; 1:3';~-~ch~s'Ttlh~en;~{l:sk-; NW S~nt; Inés, 5 
machos, 3 hembras, 2.8 km NW Santa Inés. 

Registros adicionales: Pinal de Amoles (Schmidly, 1973); 1 mi N Pinal de Amoles 
(Schmidly and Schroeter, 1974); El Lobo, Santa Inés, Pina! de.Amoles, ·Amealco (Houseal et 
al. 1987). 

Ratón de tamaño pequeño con la cola del mismo tamaño que el cuerpo. Con orejas largas 
pero mas cortas que las patas. La coloración en el dorso es café rojizo, el vientre y las patas de 
color blanco; los tobillos son oscuros. La cola presenta pelo y es bicoloreada. 
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Los especímene~ examinadós fu~ron capturados en áreas de bosque de encino y bosque 
de pino erí una altitud de j4ooim á .2500 m eñ· zo~as éle vegetación herbacea y entre rocas, 
siendo el ratón más ~tJÚndante en'este'ti¡)O défiabitats éon una abundancia relativa del 30.2%. 

sé regisÍrarcin hen1br~s conemb,rioríés e'n número de 2 a 6 durante los meses de julio, 
septiembrey Ó~tubré; /rri~chos ~Q'n l~stestículosescrotados en enero, julio, agosto, septiembre 

y octubre ,én Santa lnes,: ·. : , .·.- .•• - ,-,- ·.·.· ·. . , . . ·. . . . 
Houseal et al. ( 1987) en su trabajo sobre la revisión taxonómica del grupo bciylii eleva 

a las subespecies levipes y beatell al rangó ile' .especie, y la distribución d~ an\bas incluye al 
estado de. Querétarci; ,. . '• • /' . ..... ··. ·. · •.• · , , . . . 

Medidas: 184.06 - 93.,85- 21:13-18.30.·~ 24:38--

19. Peromyscus tniei gratus Merri~rli 1828 

.,; .. ":·:··_,: 

. ~;-:.~-- _-;:;;';:,-:·
;;:-::A;,,:: 

;•:_·., 
""~:;o=-.·- ~-'--'"'"'-' --""'"'" 

Ejemplares examinados: (t9(8 iriá'chb~,'5;J¡e~bras{drnargo; 6 machos, Maguey 
Verde. • ... ,-.- _,, · .,, " 

Registros adicionales: Tequisqúiapan.,(H¡}ffrií_éister{t 9S Í)c ' 
,·-

Ratón de tamaño mediano con ~reja~:rnás'l~rgas q~¿ la 1o'ngltud de ta pata, cola con pelo 
y de igual longitud que el tamaño del cuerp(). La. col~~aciÓ(l deÍp(o!Íaje ~n el dorso es café ante 
oscuro con los lados más claros. El vientre y las patas de. (!Pl(J~;_blan¡:o. ·• 

Este ratón es característico de habitlUS roco;os. en· tas:regicmes áridas de la planicie 
mexicana, (Davis,t944). . . -··. -

Esta especie se conoce en Querétaro en I~ zona árida dentro de vegetación de matorral 
xerófilo asociado a lugares rocosos y en bosque d~J;tiifpe;ú~ córi-~na altitud de t840 a 2190 m 
junto con Pero111ysc11s pectoralis, Peromyscus diffiClli.i·'y Neotmna albi!lllla con una abundancia 
relativa del 3.3%. 

Las hembras capturadas en Camargo en el ií1es de septiembre tenían embriones que 
median 6.6 y 6.0 de CR. Davis (1944) registró hemb-ras con ernbricmes en el mes de julio para 
et estado de Hidalgo. 

Medidas: 198.68 - 105.79 - 22.03 - 21.41 .~ !9.32 
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20. Peromyscus diflicilis saxicola Hóffm~iste; y d<: l~Jº~!~ 19~9 ... 

Ejemplares examinados: (77); 30 inaclÍo~,il? he~~\.~.s, Mag~~y yerdi{ 1fiTiachos, 8 
hembras, Camargo; 2 machos, 3 hem!Ír~s; 5.k,~1 Ny.' C::~l11a~go;·l ,h~rí¡bra;·PeñainiUer. 

Registros adicionales: Cadereyta (Hoff.;;~i~í2r~y;de Ja'.Torrei 1959;1961). 
·'1¿,-,-;. ·;'::. l 

Rató~ de tamaño grande,deíltfo d1~fü~~~~dJJ~;~gí6fb~ri;ÍJcre a rÓjizo, las orejas con 
coloración más oscura, la cóla es.Járgil'y·d~ c~)i>í- f~Íé o\.~ur~; ~n cáracter distintivo es el color 

d I" ··...:o-::·' - ~.,;:-_ >."-;,.---

ocre e su ta on. : ·· ·. •'\: .,:y ""''-\0:°;1••'.'.··.• ¡(•'2'::•: .· : ... 
El nombre saxicola se•utiliza·ccimo'refereíícfaca·su restricción a las zonas rocosas dentro 

de los habitats áridos. EnQ~eré~f~i~e~ccS~\~ó~~n éf'~atorral xerófilo y el bosque deJuniperus 
con una altitud de 1330a2190J11'i'rui'iá~~pecleémásco~ún en Ja zona árida con una abundacia 
relativa de 15 .%. -- . . !- - • ~ ---- ,~:-~1 :~~~~--)~~~: " -- ·,··'~ 

Otros rÓedore~ re~rll~~~tiiJJh!ifí~'ffi¡'~nj~'¡(¡¿~Jidad fuerrin Peromyscus truei, Peromyscus 
pectoralis y Neormi;a alhi!ltlfá; . :·: .. , <' ' < 

Medidas: 232.08 ,135.86 "24014 ~ 22;45 - 28. 75 
~ -·;;; - -

----

21. Perom~scus diflicilis diflicili~(J.·~. A11e~'.)s9J) 

Ejemplares examinados: (20); 10 m~c~g~}·'l~;iie,;1h~~fr'J' k1~ s'Pinai de Ámoles; mi 
N Pinal de Amoles (TCWC). - .. ;:·'.-:· , .. ··'"·::f·. 

Registros adicionales: (Hoffmeister y'.de.íárci~:e!1~~~{ · ' ; 

Ratón de tamaño grande con la cola, 'pai~s y,orej#s. niuy largas de color ocre oscuro, 
vientre blanco y cola bicoloreada. 

Prefiere las zonas rocosas y se encuentra dent~o·del, bosque de pino y pino-encino a una 
altitud de 2650 m. Fué recolectado en Ja·. misma\Jocalidad. con , Peromyscus hoylii, 
Reilhrodomomys me.~alotis y Microms mexicalltíscon. u~~·~bu.ndancia relativa del 1.8%. 

Da vis ( 1944) mencionó hembras con embriones durante el mes de julio. 
Medidas: 248 - 141 - 24 - 23 - 34. 



· :_ :.:-<,,('~ .. ... :.;:/2:~· ~h:;~:>\.:~~::.~~:~:-:'. ~::::·::~: -~.:\;·~-~:~Yt~·\;'.:~;~~-~:;~~/:):~;:;:·,.;;.~:~,~ ::; ~x::x_- -'.-<: --:~ ·: ,~.: /:·: -~ -\.~---~ <. ~- -·. ,,. · 
Ejémplare~ exa111i~ad,o~=c(l3);•t9 ma~~,O~ft3•hémbras; 2.;8•k111:N\\I Sanl!l· In~s:• .··•. 
·-~~giéos;~~¡9¡g:~~\~~;:~:1íii·.\v::~íí~a;~tÍá~;'<Ha11~-.191ª,8J;.::<1:1uckab~;:1.98b);7·· ··· 
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''.~ ·- \ .,·,· Ü',',: ?:;~ . ~"'"i • ,·· 

, oo., .~±5.:;r'r;;;¡;. ~Í'·!r::,¡¡¡ ~~~~~¡.iíiillf\t;\~('~!'[~:;;b[~~· 

,,,,~,~~';:i:,:'.~m:.~'::~~~:1.~)~,!;~i€~~~~;.;iiCht~~¡~~~~i~ 
una densa vegetación herbacea (Hall; I 968). ;~) ;i~v,:.-;:,j•, :~·~,, ' ' .;,, ' :,,;;~; .¿;\c:ii;~j·: ;;" " 

En Querétaro se encontró dentr~'del Iiosq'uefd~;e~cino lf~cÍcÍ~Vi4*o•iriie~ úii~ 
zona con abundante vegetación herbac~ j~nto'~~nw'~rdHi;i~11fí/d';ti1};Yk~~{/;Po'c!otroinj.r . 
ji1/vesce11s con una abundancia relati;,a cid'2.2·r.::;·;c:_;;;;'. ~c~~(~?~·:;c:"·~;<~' .··.. . .. 

De -las hembras. registrad-as:e,n, S,a~ta~l~é~.;~~a;t~~ía'.•t~esé~~?1b.ri9nés'du~ant~(el ·nies ~e 
septiembre (CR 3.3) y los machos en. el h1es d~juli~'pi;~e~ti;ó~';ió~ '¡~~tÍ~Gia~'e;~rci~dcis (13.4 

X 7.6). , ,_¡,;, •'; ·~ ••• ~~,X ;•}. . , 
Medidas: 255.08 - · ¡39,3 i_-29.7:7I;¡~}:zo$;5l~;'Z7, 

-~~_,, -{~~:a_~~ . .,:~~~~= s:, -~}EL~'.~:~ ·~·-~:~T ,-~ -~"'~-=--
/ _, ·,-J}: ¡ ~~f:,>! -~~ '~:.;.'' 

23. Baiomys taylori a~ml~g~1s .(O~i96,c1 '[9o?i:'.;~ )· ' ;\ • 
. - ',. . ·' - '"i~; o: :.· .. ~·-_:,_ ..• ::.·:'~_//; 

,'o,· _,.-~ . .e-''-'.'!';,> ,. -

Ejemplares.exaniinadci~:Jls>;'.2~a~hÍJsa·11•e~~·ras,•r:k'ms·~~il~c~tláni t ·macho, 2 km 
sw Ahuacatlán, 9 machos, 4 hen~b~a~. íflim~l\i7fa1¡;~'n;'3:1 ;;,i,~ Jaipan cTéwci; 8.3 mi s 
Peña Blanca (TCWCJ; "<"-· ' 

Registros·adicionales:.6inÍ'E QlÍ~ 

Ratón diminuto de color gris oscuro casí negro, con el vientre más claro; orejas pequeñas 
y con pelo; cola negra dorsal y más clara ventralmente. 

Su alimentación consiste en parte de semillas y hojas, cactus espinosos; partes blandas 
expuestas de raíces de la vegetación donde vive. 

Packard ( 1960) lo mencionó corno un roedor bastante común en en estado; se encuentra 
dentro del bosque tropical caducifolio y algunas zonas de matorral xerófilo con una altitud de 
700 a 1330 m en lugares con vegetación herbacea poco densa junto con liomys irrorams, 
Pemmyscus pecwra/is y Rei1hrodo1110111ysji1/v1•sce11s con una abundancia relativa del 3.l %. 

Se registro" hembras con embriones durante los meses de enero, julio y octubre y machos 
con testículos escrotados en enero y octubre tambien. 
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Medidas: ·.96 .s9Y 37.d :\;1'1. G~f~.i8 1-.7.'42• 
--~;-~- :-:~~~: :'.·t~ ::; ~~~~;; :· ,-,; 

~ , •, /c]=:.;;_ • t-: •Y, ~-~;:'.~ 

24. Sigmodon•hi~pict1í{bc~i1,¡J¡~ri•a~iVdi1855 
' . ···.· '··:;: :· d•:' - ·~ '·:; ¡.;_·;~>-:,·,-~'~'"~ 

Ejemplaresexami~adbs: (ii)/2~1~~~()f;•5 1~~m~r~s, Peñ~miHer; 2, 1 mi N Peña Blanca 
(TCWC); 2, 8.2 mi SPeña Blanca (TC:WpJ.t':,,l,"' -~-. 

Registros adicionales: Tequisq~iap~ri (B~il~y; i 902). ' . 

Su tamaño es mediano y el pelaje duro de colór parclo jaspeado en el dorso y blanquizco 
en el vientre. Cola corta con muy poco pelo. Orejas 'cortas y redondas. 

Es muy común en los sembradíos y sus alrededores cubiertos con zacate. Tienen 
actividad tanto diurna como nocturna y son omnívoras. Se encontró en las cercanías de cultivos 
de maíz y huertos de papaya a una altitud de 1400 m· con una abundancia relativa del 1.2 % . 

Los ejemplares recolectados durante el mes de febrero presentaban los machos testículos 
escrotados y una hembra con embriones. 

Medidas: 255.8 - 113.5 - 32.4 - 18.6 - 129.5 

25. Sigmodon lcucotis lcucotis V.Bailey 1902 

Ejemplares examinados: Ningüno. ··.· '.'. ;:': . ·:,_ , . .. 
Registros adicionales: Pina! de Am~l~s (~ailey; 1902; Ilaker, 1969). 

·-,~--; ¡-~.r ~; ,. "' • •7'.·,· -•· • 

Conocida como rata algodonera, se a~~ci~cÜJ)1~Gi~t¡·:~i ~i~¿-e~cino y es una especie 
estrictamente montana, adaptada a pastiz~l~s·~,.,()~\yeg~'¡;¡~·ío? herbacea y suelos rocosos. 
(Shump,1978). · .•·' . ' ,, · · , 

Se conoce en Querétaro de la zona d~ Pi~alde Ái~·oles a 2560 m de altitud. 

26. Ncotoma albigula lcucodon Merrian 1894 

Ejemplares examinados: (6): 1 ñembra, Maguey Verde, 1 macho, 1 hembra, Camargo; 
2 machos, 9 km ENE Peñamiller; 1 hembra, 8.2 mi S Peña Blanca (TCWC). 

Registros adicionales: Tequisquiapan (Goldman, 1910),(Hall y Genoways, 1970). 
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Ratá de ta111añ11 medi~no de col,or ~afé crém~; Ínás'clar(} a)os lados; cÓn' la garganta y 
región pe~t(}raLcubierta con' ~lo ~)~~~º desde la b~se.'. Páias bJ;fficas•y cola bi~olor; negra arriba 
y blanco·ab~Jo> · . '· '· '.;·· .•. .::.. •o;; 

:r:~i:~f~~~~f ~:1~l~~~~~~~f~~¡~~t~J 
ali ment~ utilizando como .. recursoI()s gr~F~e~ c.¡¡c~~s '(?¡i1~;;¡¡p).i'/n·!{~.~ng'(}~ilHt~d·i~~de ,i 330 
a 2190 m .. Fue recolectadaju~to ~(:n Nepti¡l(1ag~Ídq1'a11i~~pé{q/,!y~c1;s)diffi~llis y;Pe;~myscus 
pect;J;.a/is ¿on una abund;ncia, r~íaÍi~a·d~l o:~% i.•' .... ' ·~; '.,¡,, ' 7

;. ' > 
En el mes de febrero uná, h~~bra:,de~ la)logaÚd~d de r,,taiuey'.'\,erde presentaba un 

embrión que media (CR 27.3); y en n1ayo·~.ri nÍatiló;~e~j~}~~~iiC!a3~éleCl!m~gÓ l~s testículos 
escrotados (15.6 - 9.3). • ... &;ú·;: .. ~·.····~··•···. 

Medidas: 275.6- 122 - 29;4 -26.'-¡{~(1?,fo ::,:;; ' 

Ejemplares examinados: c9)~·1 ~~c~M:~~¡;,é; Ver~~; macho, r h~mbra, C~margo; 
macho Peñamiller; 2 machos;J tie_mlitas;,9,knl'ENE .. Péñamiiler.'<•'· 

Registros adicionales: Ninguno>''• 

Es la especie más pec¡lleña con.oé:ida pára el género. La ~oloración del pelaje es en el 
dorso plateado crema; más.pa!fdoén'la cabe2a y mucho más.oscuro en la espalda; las patas y 
partes inferiores son blancas.· La cOla es corta con pelaje oscuro arriba y blanca en la parte 
dorsal. 

Vive en áreas rocosas en las regiones deserticas de la parte noreste de la Planicie 
Meidcana (Rainey, 1955). Este registro constituye el más sureño para la especie y amplia su 
distribución 170 km hacía al SE desde Ventura, 10 mi NE San Luis Potosi (Dalquest, 1950). 

Habita en las zonas de matorral xerófilo y bosque de Juniperus en una altitud de 1330 
a 2190 m junto con Neotoma a/big11/a y Peromyscus difficilis con una abundancia relativa del 
1.5%. 

Los ejemplares machos recolectados durante los meses de febrero y agosto presentaban 
los testículos escrotados ( 11.0 X 6.4). 

Medidas: 251.4 - 118.3 - 29.06 - 24. 94 - 84.33 



64 

Ejemplares examinados:· (S): f;;;asho,!II1erTI,bra•t,?I<r1l·~,Pinal déA~()lesi'.l macho, 
2 hembras, 7.3 miN Pinal dé.Arnol~~-(TCWc)~ :· -\" .· ·. ''• .· · · · · 

Registros adicionales: M~friai11·(19{1)':;<~ < . ::: 
é-c::,, -·:.''-:"" -,~ .. »- ·'O'..--·-.:.•.''l, 

Rata de tamaño meclia~o:¿.¿,n ,~-é~1! m&i~iiic!ah1~nté "1~rg~ Y~ic~l~r; el' color del pelaje 
en las partes superiores es gris~oir é1,y~tréy1as'paias blancas: 

Se encontró en la zona de,bo~q;ie cl~- pirÍ~ a .Jna altitud de 2650 m dondé la vegetación 
herbacea era común con una abu'ndari'~ia relativa del 0.3 % . 

Medidas: 307 ~ 143.S ':~3~c~ 2~;/:.''~5; 

Ejemplares ex.aminados:· (2}; ~}~Oibrá.s;) krl1, S Pinai}Ie _¡\moles. 
Registros adicionales: Pinal de Am:.:¡Jes'(Hali:y Co~kru;n', :1953) 

Ratón de color café oscuro en el ~orfo 1n'~s Clafó'e1FCl'vTenfíé. La cofa y fas orejas son 
de tamaño reducido. «:"'"' ·--,, •~_;:;,• 1,' • 

Los metoritos son ratones bastanfo§)~unes ~11.eI árca~_ur~llte.~1:c1i~:donde se.pueden 
observar sobre todo en las zonas con ~egetación'~ectl~da~ía y ~J~¡~;~u~lto. ~~ ~e~olectó dentro 
del bosque de pino a una altitud de 26~0 m éon una{recu~~éi¡¡ de~.3 %;}un1~ con Pemmyscus 

boy/ii y Peromyscu.1· diffici/is'. . :, . ._ 
Medidas: 125 - 33 - 17 - 12 -30. 

30. Microtus quasiatcr (Coues, 1874) 

Registros adicionales: Ninguno. 

Esta especie fue recolectada en el bosque de encino a una altitud de 1440 m en lugares 
de suelos sueltos cercanos a zonas de cultivos con una frecuencia de .3%. 

En el estado de Hidalgo, Baker y Villa (1953) lo recolectó junto con Oryzomys 

ji1/vescens bajo los bejucos adyacentes a una cerca de piedra a lo largo de uno de los lados de 
la milpa. 



-· , .. ' 

Medidas: 121 ~:I8~'1Ú;Ú:i~28. 
-;- · .. :::·_ -~· ~~<:'..=.~·~,: _.:( _,·~:/:._~· \-).;'.1_-;::· :·<_; 

31. Coendou mcxi~an~s (Ke,rr;~j192) < 

Ejemplares examinados: (o ~olo ¿raneo,·santa Inés. 
Registros adicionales: Ninguno: 
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De tamaño mediano, con una larga cola prensil y piernas cortas; la parte dorsal del 
cuerpo se encuentra cubierta de espinas cortas y rígidas; estas espinas son blancas en la base y 
negra en la punta. La piel es suave y negra y larga cubriendo casi las espinas. Los ojos y orejas 
son pequeños. 

Es de hábitos arborícolas y nocturnos, vive en los árboles altos y pocas veces baja al 
suelo. Come principalmente en la copa de los árboles, alimentándose de frutos, plantas epítitas, 
yemas tiernas y corteza (Leopold, 1965). 

Este ejemplar fue recolectado por cazadores del lugar en una ladera del río Moctezuma 
con vegetación de bosque tropical perennifolio y solo se conservó el cráneo. 
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