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En esLe esLudio se examinan las poblaciones ele pequeños mamíferos que viven e.n 
parcelas seleccionadas en Playa Azul, en una vertiente montafíosa de pino-encino· 
en la parte . central oeste de Durango y en la Estación de Biología dé Chamela, en 
el bosque árido tropical de la costa de Jalisco. En cada área se capturó a los mamí· 
feros en estaciones con trampas para animales vivos, dispuesLas en cuadrícula; los 
ejemplares fueron marcados para identificación, examinados para la determinación 
de su edad, las características reproductoras, y libcra¡.los donde se les capturó; fueron 
recapturados en ,dos inte rvalos de tres noch es, a mediados del verano (julio-agosto) 
de 1972; 1973 y 1974. La información acerca de la diversidad de es_pecies, densidad de 
población, movilidad, estructura por edad y longevidad, se obtuvo durante estos perio
dos de trampeo en viYO, más un procedimiento fina l consistente en cambiar el tram
peo después d e terminar el trampeado en vivo en 1974. 

ABSTR.ACT 

Populations of small mammals living on seleCLed · study plots were exanlined at Playa 
Azul on pine-oak mountain slope in west central Duraugo and at Estación Chamela 
in arid tropical forest in . coastal Jalisco. Specimens _at each arca were captured in 
Jive-trap stations arranged in grids, marked for identification, examitied 'rm: age and 
reproductive charactcristics, relcasccl wherc c~ptured, and recaptured on two-thrce
night intervals cach midsummer (July-August) · in 1972, 1973 anc\ 1974. Tnformation ' 
on species cliversity, de11sity, mobility, age structure, reproducti\·e activity, and longe
vity was obtained during these Ji ve- trapping periods plus a termi11 al removal-trapping 
procedure directly following the final live-trapping in 1974. 

INTRODUCCióN 

E n Playa Azul, Durango, fueron captura
dos R eithrodontomys megalotis, Peromys
cus boylii, Sigmodon leucotis y Neotoma 
mexicana, resultando P. boylii el que se 

capturó con más frecuencia. El número 
d,e P. boylii mostró un cuádruplo de in
cremento, de aproximadamente 4 indi
viduos por hectürea en 1972 y 1973 a 16 

• El Museo, Unh·ersidad d el Estado de Michigan, East L ansing (Collect, Shump, Teska, Baker) ' 
e · Insti tuto de Biología, Universidad :\1acional Autónoma de México (Sánchez). Original . en in-· 
glés, traducción de Bernardo Villa-Ramíre1. del Instituto de Biología, UNA M. 
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aproximadamente en I 974, junto con 
una ligera reducción en movilidad. Es
tos datos mostraron también que la re
producción en los pequeños mamíferos 
,a mediados de julio estuvo cerca de su 
maximum. Un incendio arrasó la vege
tación del suelo sobre aproximadamente 
el 70 por ciento de la porción de terreno 
de estudio N<? 1, exactamente antes del 
periodo de trampeado de 1973. Este 
evento no pareció afectar ni a las po
blaciones de R. megalotis ni a las de P. 
boylii, pero aparentemente eliminó a S. 
leucotis inmediatamente, y parece que 
permitió sólo un reestablecimiento de 
esta especie un año después. 

En la estación Chamela (Jalisco), Lyo
mys pictus fue la especie que se atrapó 
con más frecuencia. Los mamíferos cap
turados en número más pequeño inclu
yeron Orizomys palustris, Peromyscus 
banderanus, Sigmodon mascotensis, más 
un solo Rattus mttus. Además se captu
raron dos roedores arborícolas, Nyctomys 
sumichrasti y Peromyscus perf ulvus, en 
trampas colocadas en los troncos de ár
boles por arriba del nivel del suelo, du
rante el procedimiento terminal de 
cambio del trampeo. El hecho de que 
no se hayan capturado ejemplares de 
estas dos especies en las trampas · cebadas 
colocadas a nivel del suelo parecería in
dicar su preferencia por provisiones de 
alimento arbóreo. La densidad de L. pie-

tus varió de 15 a 26 individuos por hec
tárea durante los tres años de estudio_ 
Este número es superior al que se encon
tró para una especie afín, L. adspersus, 
en Panamá. Un descenso en la movilidad 
de una distancia en promedio entre cap
turas de 33.5 metros en 1972 a 20.5 me
tros en 1974 se puede atribuir a la cre
ciente sequía (al retraso del comienzo 
de la estación de lluvias) experimentada 
en Estación Chamela, tanto en 1973 y 
1974, en comparación con una húmeda 
en 1972. Aparentemente todos los roedo
res estaban en reproducción en agosto, 
excepto L. pictus, el cual se juzgó que 
había alcanzado su pico de nacimientos 
en mayo-junio. El único roedor recaptu
rado en el año subsiguiente fue L. pic
tus, con dos individuos sobrevivientes 
que se recapturaron después de dos años. 

Las poblaciones de pequeños m amí
feros fueron examinadas en julio-agosto 
de 1972, 1973 y 1974 en dos localidades 
mexicanas, una en una vertiente monta
ñosa con bosque de pino-encino en el 
suroeste de Durango y la otra en un 
bosque espinoso árido tropical en la cos
ta de Jalisco (Fig. l) . Los objetivos 
fueron, determinar las especies de pe
queños mamíferos presentes, sus densi
da.des de población y las características 
de ésta, por breves pero comparables 
periodos en cada uno ·de los tres veranos 
consecutivos. 

DESCRIPCióN DEL AREA DE ESTUDIO EN PLAYA AZUL, DURANGO 

Playa Azul es el nombre de un peque
ño rancho (1 ,068 hectáreas) localizado 
aproximadamente a 10 kilómetros al sur
este de Llano Grande en las montañas 
del suroeste de Durango, a 23°48' lati
tud norte y 105° 10' longitud oeste. El 
nombre se refiere a una mesa elevada de 
alrededor de 200 hectáreas de piedra 
caliza masiva con una altura de 2, 415 
metros sobre el nivel del mar. El área es 
plana, abierta en el centro y semejante 

a una pradera, bordeada con manchones 
de árboles de pino-encino como si seme
jara un parque (como lo definieron 
Baker y Greer, 1962:41). La mesa está 
bordeada por inclinadas y abruptas ba
rrancas (drenando hacia el suroeste hasta 
el río Acaponeta) con excepción de una 
estrecha conexión (silla de montar) en 
el lado norte de las principales cadenas 
montañosas de la Sierra Madre Occiden
tal. 



CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES DE PEQUEÑOS MAMÍFEROS 103 

~ " 
' ) 
' -\ I _, 

-~ 
e 
e u -~ 

';:; ......, 
;,, 

~ 
e 
t e-
¡::: . " .. 

"' 
::: 

o, c. 
e 
c., 

.s 

~ 
"' c., 

"C 
v. 

"' c., 
;... 

"" 
v. 
.!: . 
"' .. 

~ " 
"C 

.g 
·¡;¡ 

" .~ 
';:; 

o u 
o q 
C(' ...... 

"'· ... 
d .., 

bl> o d 
I o ¡; ¡,;:; 

I N. ~ 
I ;i 

o 

t . . . . "" ~ t :;:(, .. 
"' "' 



Jü4 STEPHEN F. COLLETr ET AL. 

En el lado sur ele esta mesa el borde 
rocoso se extiende recto, h acia aba jo por 
unos 10.1 5 metros, para alcanzar decli
ves más suaves (de casi 30º) por alrede
dor de l 60 metros, después- de lo cual 
hay otra caída recta del borde rocoso. El 
declive suave t iene un substra to ele rocas 
pequeñas y suelo entremezclados, cubie r
tos con macollos de pasto, matorrales dis
p ersos y árboles chaparros. También h ay 
taludes suel tos y unas cuantas lajas de 
piedra caliza desprendidas barranca aba
jo del borde rocoso superior, como par te 
del proceso erosivo n a tu ra l. A p esar de 
las lluvias frecuentes durante las acti
vidades de campo, e!1' cada uno de los 
tres veranos, esta pendiente tuvo el as
pecto seco de la mayoría de las áreas 
sure ñas en esta la titud . 

L a p arte de este declive (véase F ig. 2) 
donde se estableció el lote N9 1 estaba 
compuesta en un 85% de gru pos ra
los de macollos ele zacate y grupos dis
persos cie matorrales, incluyendo e ncinos 
chaparros, generalmente de menos de 
tres metros de altura (véase tabla 1). 
Aproximadamente 15% de l declive del 
lote estaba desprovisto de vegetación de
bido a los taludes o a las grandes rocas. 
En esta ver tien te sureña hubo espacio su
ficien te para esta blecer sólo una cuadr í
cu la de 100 estaciones, lo te N9 l. Con
secue ntemen te, tan to el lote N9 2 y el 
lote N9 3 tuvieron que ser cuadrículas 
ele 25 estaciones. El lote 19 2 fue simi lar 
al lote N9 1 en la vertiente (30°) , e n la 
cubierta vegetat i.va y el substrato. Si n 
embargo, el lote N9 3 se instaló en u n 

Fig. '.:! . Verti en te mirando a l Sur en P laya Azul. D urango , los lotes d e es tu d io N<.> 1 y 2 
se cs tablec ic:: ron aquí. 



CARACTER ÍSTICAS POIILACIONAI.ES DE PEQUEÑOS MAMÍFEROS 105 

TABLA J 

PLANTAS CARACTERfSTICAS DEL LOTE 
NQ I EN PLAYA AZUL. DlJRAJ\:GO 

1lrbo/es y arbHStos 

A1·btitus xalapensis H. B. K. (Ericaccac) 
Arctostaph)•los p1111ge11s H. B. K. (Ericaccac) 
Ceanothus coeruleus Lag. (Rhamuaccae) 
Cercocarp11s macrof1hyllus C. Schneid. (Rosaceac) 
Quercus arizonica Sarg . (l:agaccae) 
(¿uercus crassipes H . & B. (Fagaceac) 
Qu.ercus tuberculata Liemb. (Fagaceae) 

Pastos )' hierbas 

Aclwetogeron griseus (Grenm.) (Composi tae) 
Achaetogeron mexica1111s (A. Gray) DcJong 

(Composi tae) 
Bidens sp. (Composi tae) 
Chaptolia denta/a. (L.) Cass. (Compositae) 
Muhlenbergia. emersleyi Vasey (Graminac) 
Rammculus f orreri G1·cenc (R anunculaceae) 
Ranunculus macranthus Schee lc (Ranuncul a· 

ccae) 
Tagetes lucida Cav. (Compositac) 

lado orientado hacia el sur de la mesa 
en Playa Azul, pero tuvo casi la misma 
inclinación que las otras (26°). En e l 
lote N9 3 el sue lo fue más profundo y 
menos pedregoso. Los macollos de zacatc 
eran más exuberantes con manchones 

de grandes encinos y pinos sombreando 
partes del área. Algunos árboles, indivi
dualmente, alcanzaban hasta diez metros 
de alto, en marcado contraste con el 
monte leñoso de los lotes N<.> 1 y N9 2. 

Los tres lotes estuvieron virtualmente 
libres d e la perturbación humana o de 
la actividad del ganado; menos de vein
te caballos y b urros pastaban en la Mesa 
de Playa Azul durante el tiempo de nues
tro estudio. Sin embargo, un incendio 
de origen indeterminado se dirigió pen
diente arriba hacia el lote N9 1 a fines 
de abril de 1973. Este evento arrasó 
completamente la cubierta de pastos y 
matorrales y destruyó unos cuantos ár
boles grandes en el área en la que 71 de 
las 100 trampas fueron colocadas (véase 
Fig. 3) . Esta catústrofe inesperada afec
tó la vegetación <le sucesión y al tiempo 
de trampear d urante el siguiente julio 
(menos de 50 días después) presentó 
una cond ición carbonosa casi reciente a 
causa de yue había ca ído poca lluvia en 
el periodo de in tervalo. El t rampeado 
en vivo fue operado conforme a los pro
gramas. Los efectos de este in cendio so· 
bre las poblaciones de pequeños mamí
(eros se discuten posteriormente en este 
trabajo. 

DESCR1PCJóN DEL ÁREA DE ESTUDIO EN LA EST A.CJ(>N' 
"CHAMELA", JALISCO 

Dos lotes, cada uno con 100 estacio· 
nes de trampeo, se establecieron en la 
Estación de Biología de Chamela (Es
tación de Investigación, Experimen tación 
y Difusión Biológica de Chamela) en e l 
suroeste de J alisco. Las trampas fueron 
colocadas en el bosque árido tropical 
(se le considera bosque tropical subde
ciduo por R zedowski y McVaugh, 1966) 
cerca del lími te central norte de las 1600 
hectáreas q ue comprenden la Estación, 
cerca del camino Chamela-La Huerta 
(véase figura 4) . L os lotes estuvieron 

aproximadamente a ocho kilómetros al 
este-sureste del poblado costero de Cha
mela. L a altitud aquí es de cerca de 30 
metros sobre el nivel del mar, con una 
situación de l 9°32' latitud norte y 105° 
01' longitud W. E l lote N<.> l , se estable
ció a unos cuantos metros ele un cam
pamento en un claro usado previamente 
para una pequeña operación de corte 
de madera directamente al sureste sobre 
una colina baja con bosque, en tanto 
que el lote Ne.> 2 se situ <'> precisamente 
al oeste del campo. En ambas .íreas exis-
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Localización de las lrampas 

1/1/1 ,\rea no quemada 

1 
~ r 

30 metros 

Fig. ,J . Extensión d el incendio (:',rea 110 sombreada) c 11 el lol e NV 1. c11 l' la,·:, A7ll!. 
Dura 11go. El incendio ocurrió a fines de abril de 1973. 

ten manchones ele árboles que se eleYan 
a l menos 20 metros en muchos lugares, 
aunque las operaciones de explotación 
de madera habían removido prev iamente 
la mayoría del barcino maduro (Cordia. 
elaeagnoides DC) . Los ,írboles más fre
cuentes encontrados en los lotes de es
tudio se insertan en la lista ele la tabla 
2; e l área está también descrita por Ló
pez-Forment et. al. (1971). Los 2 lotes 
fueron similares por ser montañosos y 

cubiertos con vegetación arbolada (véa
se fig. 5) . Parte del área en el lado sur 
de l lote N9 1 y en el lado norte del lote 
N<? 2 era plana y en el borde ele arroyos 
con vegetación densa . En el caso d el ló tc 
N<? 2, esta vegetación r ibereña incluyó 
algo de ma torral bajo, denso, no presen
te en la parte plana del lote N<? l ; aún 
más, ambos lotes tenían numerosas en 
redaderas, arbustos y lianas. 
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Fig. 4. Localización del :\rea de estudio en Estación Chamela, Jalisco. 

T ABLA 2 

ÁRBOLES " CARACTERISTICOS DE LOS 
LOTES DE ESTUDIO EN EST ACió~ 

CHAMELA, JALISCO 

Casearia obcroata Schlecht. (Flacourtiaccae) 
CaesalfJinia e.-iostach)•s Benth. (Leguminosac) 
Chlorophorn mollis Fernald. (Moraccae) 
f:senb eckia ber/anclieri Baill. (Rutaceac) 
Forchhammeria lmiceolata Stand!. (Capparaceac) 
Forchhammeria pallida I.iebm. (Capparaceac) 
< ;uazuma ttlmifolia Lam. (Sterculiaceae) 
l.onchocarpus sp. (Lcguminosae) 
Luehea candida (DC.) Mart. (T iliaceae) 
Neea f>sychotrioicles Donn. Sm . (Nyctaginaceae) 

• Árboles en los que fueron capturados en 
trampas sobre sus troncos, N)>cto111ys sumich · 
ras ti, Peromyscus fJerfulvus y en una ocasión. 
01yzomys palustris, en los dos lotes de estudio 
durante e l periodo final d e r emoción de tram· 
pas. 

:v!ÉTODOS DE CAMPO 

En cada uno de los tres veranos, los 
pequeños mamíferos fueron atrapados 
vivos, registrándose su tamaño, edad y 
características reproductoras; se marca
ron en la oreja y por corte de los dedos; 
y se liberaron en las estaciones donde 
se les capturó. Algunos fueron recaptu· 
rados en los lotes de estudio marc:.idos 
permanentemente en cada un a de las dos 
áreas. Las trampas (todas al nivel del 
suelo) se colocaron aproximadamente a 
distancias de casi 15 metros formando 
una cuadrícula. En Playa Azul (Duran
go) el lote N9 l (ele aproximadamente 
2.25 hectáreas) contuvo 100 estaciones 
de trampeo (10 X 10) , y los lotes Nos. 
2 y 3 (más pequeños por falta de espa
cio, 0.56 hectáreas cada un;i ) . contuvie-
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Fig. 5. Bosque árido tropical en el lote N9 2 en Estación Chamela, Jalisco. 
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ron 25 estaciones ele trampeo (5 X 5) 
cada una. En estación Chamela, (Jalis
co), los lotes N<? l y 2 (también de apro
ximadamente 2.25 hectáreas cada una) 
contuvieron 100 estaciones de trampeo 
(10 X JO) cada una. Durante cada ve
rano, las estaciones de trampeo fueron 
operadas durante tres noches sucesivas 
y los mamíferos capturados fueron ma
nejados como ha quedado descrito. Las 
estaciones ele trampeo se dejaron después 
con las trampas cerradas por siete no
ches (con unas pocas excepciones en que 
fueron menos o más noches, véase tabla 
3) y reabiertas para un segundo periodo 
de trampeo por tres noches más. Al 
finalizar cada una de las dos primeras 
sesiones de trampeo, las trampas para 
animales vivos se retiraron y no se les 
reemplazó sino hasta el inicio del subsi
guiente periodo veraniego. Sin embargo, 
al término de la tercera sesión de tram
peó en 1974, cada uno de los lotes de es
tudio fu<: totalmente trampeado, en 

cada estación utilizando trampas para 
animales vivos, más las de base de ma
dera con resorte ele acción instantánea 
tanto para ratones como para ratas. La 
colocació.n de estas últimas estuvo con
finada a una área de 0.5 metros de radio 
en torno de cada estación. Este trampeo 
de remoción total se diseñó para captu
rar tantos pequeños mamíferos como 
fuera posible durante un intervalo de 
tres noches, directamente después del 
periodo final del trampeado de anima
les vivos en cada úrea de estudio. Los 
ejemplares adquiridos en este trampeo 
se conservaron en líquido preservativo 
y se catalogaron en la colección del Mu
seo ele la Universidad del Estado de 
M ichigan para estudio de la edad y de 
sus características reproductoras. 

En Playa Azul (Durango), todas las 
trampas usadas en el trampeo ele remo
ción total se colocaron en el suelo. En 
la Estación Biológica de Chamela (Ja
lisco), en adición a las trampas para 

T ,\IILA 3 

FECHAS DE PERIODO DE T RAMPEADO E:\" VIVO E N LAS AREAS DE ESTUDIO 
PLAYA AZUL, D URANGO (JULIO) 

AÑO 

1972 
1973 
1974 

LoLc N9 l (10 X 10) Lote NI' 2 (5 X 5) Lote N9 3 (5 X 5) 
IQ periodo 29 periodo 19 periodo 29 periodo 19 periodo 29 periodo 

10- 12 17-19 12- 14 17-19 12-14 17-19 

8-10 18-20 10-12 19-21 10-12 19-21 

7-9 17-19 7-9 17-19 7.9 17-191 

ESTACIÓN CHAMELA, JALISCO ( l ER . PFRIODO, JULIO; 29 PERIODO, AGOSTO) 

AÑO 

1972 
1973 
1974 

Lote N9 1 (10 X 10) 
l Q periodo 2\l periodo 

26-28 
24-26 
26-28 

4-6 
3.r, 
5.7 

Lote NQ 2 (10 X 10) 
I Q periodo 2Q p eriodo 

21-31 
24-26 
26-28 

7.9 
3-5 
5-7 

---- ---------- - ------------- - - - --·---- - - --- --- - ---
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animales vivos y ele resorte colocadas en 
el suelo, clavamos al tronco de árboles 
de tamaño suficientemente grande, tram
pas de base de madera a una distancia 
de 0.5 m alrededor de cada una de las 
estaciones de trampeo. Estas trampas las 
colocamos a distancias de uno, dos y 
tres metros arriba del nivel del suelo. 
Ninguna se sujetó a los árboles donde 
la fronda fue menor de dos metros de 
altura (ver tabla 4). 

TABLA 4 

TRAMPAS SUJETAS A LOS TRONCOS DE 
LOS ÁRBOLES EN LOS LOTES DE ESTA
CióN CHAMELA (JALISCO) D U RA NTE EL 
PERIODO DE TRAMPEO DE REMOCió1' 

FI 1AL 

TRAMPAS CLAVADAS E~TAC!ONES DE TRAMPEO 

AL TRONCO DE ,\RllOLES Lote N9 J Lote lQ 2 

Ninguna (sin {irboles adc-
cu ad os o ramajes de me-
nos de 2 metros) 5 9 

Un metro (ramaje menor 
de 4 metros aniba d el 
s uelo) o 21 

U no, dos y tres metros 
:arriba del suelo (ramaje 
rnás alto de los 4 metros) 95 70 

Las trampas para animales vivos (Sher
man plegables, tamaño 75 X 90 X 230 
mm) se cebaron con hojuelas de avena. 
Las trampas de base de madera y de 
resorte (tamaño rata 81 X 181 mm, y 
1as "Museum Special", 68 X 138 mm) 
usadas en las operaciones fina les de re
moción total, fueron cebadas en Playa 
Azul con hojuelas de avena masticadas, 
y en la Estación Biológica de Chamela, 
con hojuelas de avena mezclada con plá
tano. Todas las trampas se inspecciona
ron diariamente en la mañana muy tem
.prano. 

MÉTODOS DE EVALUAR LOS DATOS 

A rea. efectiva de trampeo 

Tanto para Playa Azul (Durango) 
como para Estación Chamela (Jalisco) 
las áreas de los lotes fueron ajustadas 
para propósitos de computación, pan1 
corregir por capturas frecuentes de ani
males no residentes fuera de los retícu
los, en la periferia de las estaciones de 
trampeo. Cada lote de IO X JO estacio
nes de trampas (excluyendo los lotes 
pequeños Nos. 2 y 3 en Playa Azul) fue 
dividido en tres zonas. La primera con
sistió de 36 estaciones de trampeo, ha
ciendo el conjunto la hilera m,1s exter
na; la segunda de 28 estaciones consti 
tuyendo la hilera intermedia y la tercera 
de 36 estaciones siendo la hilera más 
interna. Por cada lote, todas las cap
turas de mamíferos vivos en la tempo
rada de 1974 fueron concordadas y ver
tidas en una tabla de contingencia 
de 2 X 3 conforme a cual, de las tres 
zonas en que ocurrió cada uno de ellos. 
Estos totales fueron probados contra 
totales esperados, distribuidos sobre la 
base de una probabilidad igual de cap
turas para cada estación de trampeo. 
Los valores de X 2-cuadrada de p < . l 
(error tipo 1) , se obtuvieron en cada 

caso, indicando una distribución desi
gual de frecuencias de capturas entre 
las tres zonas a. priori. 

Consideramos que las capturas en la 
zona central son ele animales pertene
cientes a la población residen te, libre ele 
inmigrantes. El área efectiva de las zonas 
más externas fue ajustada algebraicamen
te de tal modo que la frecu encia de cap
tura (captura s por metro cuadrado) para 
cualquiera estación era igual a la obser
vada para cada una de las 36 estaciones 
en la zona central. El ensanchamiento 
significó añadir una faja periférica de 
0.9 estaciones de trampeo de intervalos 
amplios, lo que extiende los lados del 
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lote de 150 a 177 metros y ajusta cada 
lote de tamaño de 10 X I O para propó· 
si tos de computación de 2.25 a 3.1 1 hec· 
táreas. 

Estimación de poblaciones 

El número de pequeños mamíferos 
existente en cada verano fue estimado 
para la especie más abundante (Pero-
1nyscus boylii en Playa Azul y Liornys 
/JÍctus en Estación Chamela) . Se utili zó el 

Mxn 
estimador Lincoln-Peterson, N = ----

m 
donde N es el número total presente, 
M es el número de individuos captu
rados, marcados y liberados durante 
los primeros tres días del periodo de 
trampeo, n es el número total de indivi
duos capturados durante el segundo pe
riodo de tres días y rn es el número de 
individuos marcados, capturados en el 
primer periodo y recapturados en el se
gundo. 

El trampeo de remoción totaf llevado 
a cabo después de la terminación del 
trampeado de animales vivos en el vera-

no de 1974, proveyó datos para el esti· 
mador de remoción de Hayne (1949). 
Los tres días de remoción total de pe· 
quefío~ mamíferos fueron ajustados por 
regresión linear a la ecuación y= a + b 
x, donde y es la captura total para un día 
dado, x es la captura acumulativa previa 
a aquel día y a y b son constantes. La 
línea de regresión obtenida se adaptó 
por el método de los mínimos cuadrados, 
usando un calculador programable Wang 
600. El número estimado N de Hayne, 
se encontró resolviendo el valor de x, 
la captura total, por e l punto sobre la 
línea en la que y, el día de la captura, 
podría ser de cero. De aquí resulta que, 

a 
N = --. Se supuso que los efectos eran 

b 
similares a los que se usaron en las esti
maciones de recapturas marcadas; de 
este modo, los tamaños de los lotes ajus
tados se usaron expresando densidad. 

Hallazgos en Playa Azul (Durango) 

Cuatro especies de roedores (ver tabla 
5) fueron capturados en los tres lotes 

TAIIL.\ 'í 

MAMIFEROS CAPTU RADOS EN LOS LOTES EN PLAYA AZUL (DlJ RANGO) 
EN .JULIO DE 1972, 1973 Y 1974, INCLUYENDO EL TRAMPEO DE REMOCióN 

FINAL El'\ 1974 (R. T .) 

LotcN<;> I Lote Nc;>2 Lote N\l 3 
ESPECIES Al\10 M F M F M r 

Heithrodonto111ys megalotis 1972 3 3 1 2 o o 
1973 2 4 o o o 
1974 3 3 2 o 1 
R. T. nuevo 7 4 3 ~ o 
R. T. 1·ecaps. ~ 2 2 1 o I 

Peromyscus boylii 1972 7 6 3 o 3 1 
1973 6 6 2 o 2 2 
1974 24 27 4 3 6 R 
R. T. nuevo 15 7 2 4 2 8 
R. T. recaps. 12 14 2 o 2 'í 

Sigmodon leucotis 1972 .5 6 o o 1 1 
1973 o o 3 1 
1974 1 1 1 l o 

Neo toma mexicana R. T. o o o o o 
TOTALES (NO INCLUYENDO RECAPTURAS R. T.) 73 6i 19 13 21 23 
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de estudio en Playa Azul; ele éstos la rata 
montera mexicana, Neotoma mexicana 
Baird fue capturada solamente en el pe
riodo de trampeo de remoción final; 
por esto no es tomada en consideración 
aquí. El ratón de matorral, Pcromysws 
boylii (Baird) , fue atrapado y recaptu
rado más a menudo. El ratón de campo 
del oeste, Reithrodontomys megalotis 
(Baird), fue también un miembro cons
picuo de las comunidades del lote. 1:--ª 
rata algodonera de orejas blancas, Sig
modon {eucotis Bailey, fue capturada con 
mucho menor frecuencia. Esta diversidad 
es similar a la que obtuvo Drake (1958) 
en un estudio a corto término en las ver
tientes con pino-encino de un cañón en 
las montañas del suroeste de Durango. 
Su captura incluyó R. megalotis, 1:· 
boylii y N. mexicana, pero no S. leucolVi. 
Además, atrapó el ratón orejudo de los 
pedregales, Peromyscus difficilis (Allen ). 
y el ratón piñonero Peromyscus truci 
(Schufeldt) . Sin embargo, todas estas 

especies arriba mencionadas ocurren en 
el área general, tanto de Drake como de 
los presentes sitios de estudio. En nin
guna de estas áreas de estudio fueron 
capturados la ardilla diurna de Buller, 
Eutamias bulleri (Allen), el ratón de 
campo de orejas negras Peromyscus me!rt
notis Allen y Chapman, y la diminuta 
rata montera, N clsonia ncotomodon Me
rriam. 

El incendio de 1973 

El efecto de l incendio que borró m:'t~ 
del 70% del lote N <? l a fin es de abril 
de 1973, debe ser tomado en cuenta al 
revisar el 'status' de los pequeños mam í
feros. Como se hace notar en la tabla 
5, las capturas totales de R. m egalotis y 
P. boylii, a pesar del medio ambiente 
carbonizado, fueron similares a las que 
se obtuvieron en el pre-incendio del V·:2-

rano de 1972. Por otra parte, S. leucotis 
no fue capturada en 1973. Aún m ás, en 
el verano de 1974, cuando los macollos 

de pasto y otra vegetación se llegaron a 
restablecer, el trampeado de animales 
vivos mostró solamente un modesto re
torno de S. leucotis (11 capturados en 
1972, O en 1973, 2 en 1974). Capturas 
de ejemplares vivos representantes de po
blaciones de R. megalotis mostraron que 
éstas permanecieron las mismas (6 cap
turados en cada uno de los tres veranos), 
aunque 15 fueron capturadÓs en el tram
peado de remoción final; al mismo tiem
po, las capturas vivas en los lotes pe
queños Nos. 2 y 3 de R. megalotis y S. 
leucotis fluctuaron también modesta
mente. 

La captura en 1973 después del incen
dio en el lote N9 l, fue casi idéntica a 
la del periodo de captura de animales 
vivos, previo al incendio del verano de 
1972 (13 capturados en 1972, 12 en 1973). 
Como habitante entre las rocas, P. boylii 
parece ser un sobreviviente exitoso de 
los incendios, como se notó en otra oca
sión en Durango (Baker y Greer, 1962: 
107). Sin embargo, el incremento en 
densidad en 1974 a una captura de ani
males vivos de 51 individuos (48 en el 
trampeo de remoción final) es difícil 
de explicar en términos de cambios de 
recursos alimenticios, quizá estimulados 
por el fuego (Komarek, 1967: 149) , .1 

causa de incrementos similares en los 
lotes más pequeños, pero no incendiados 
(doble aumento en el lote N <? 2 y cuá
druple en el lote N9 3). Por otra parte, 
S. leucotis pareció enterament~ exclu ido 
en e l lote N<? 1 inmediatamente después 
de l incendio en 1972 y no aumentó su 
número previo al incendio en 1972 en 
la subsecuente temporada de trampeado 
de 1974. 

Densidad de Peromyscus boylii 

Las capturas de P. boylii fueron sufi
cientemePte grandes para ser ana lizadas 
por e l estimador Lincoln-Peterson y por 
el método Hayne (1949), para estimar 
las densidades en cada uno de los tres 
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años (véase tabla 6) . Los sexos son com
binados en estos cálculos, aunque ha 
sido demostrado en Durango (Drake, 
J 958) que en julio, las hembras de 
P. boylii son ligeramente menos nu
merosas (o menos atrapables) por hec
tárea que los machos (11.9 a 15.8). Otra 
vez se aprecia el aumento cuádrupl '.': 
post-incendio en una base por hectárea 
cuando la densidad de la población <le 
este pequeño mamífero aumenta de 4.2 
en 1972 y 3.7 en 1973 a 16.7 en 1974. Los 
cálculos usados en la remoción de tram
peo registran una cifra similar en 1974 
de 16.1 animales por hectárea. El ta
maño original del lote de 2.25 hectáreas 
y usando e l método, Hayne (1949) y los 
datos de remoción de trampeo para 

1974, la cifra de 22.3 animales obtenidos 
por hectárea, se compara favorablemen
te con los 26.7 animales por hectárea 
capturados de P boylii en un habitat 
similar en el suroeste de Durango en 
julio de 1957 y bajo el mismo procedi
miento a ritmético de Drake (1958). 

Movilidad 

Aquellos animales atrapados tres o 
más veces en cualquiera de los tres lotes 
de estudio se usaron para examinar su 
movilidad. Se incluyeron 8 R. megalotis, 
60 P. boylii y 7 S. leucotis. Los datos, 
aunque demasiado limitados para la 
evaluación <le R. rnegalotis y S. leucotis 
(véase tabla 7), se enlistan porque poco 

TABLA 6 

ESTI MACIÓN DE DENSIDADES DE PEIWMYSCUS BOYLll (SEXOS 
COMBINADOS) EN EL LOTE NO I EN PLAYA AZUL (DURANGO) 

DETALi.E 

PROCEDIM IENTO DE 

TRAMPEO, MARCADO, 

LlllERACIÓN Y TRAMPEO 

1972 19i3 1974 

Individuos capturados 13 12 51 
Número estimado presente por 
el estimador Lincoln-Peterson 1 !í.O 11.6 52.2 
Densidad expresada en anima· 
les por hectárea (área efectiva 
3.12 hectáreas) 4.2 3.7 16.7 

TABLA 7 

PROCEDIMIENTOS 

DE 

TRAMPEO DE 

REMOCIÓ. 

1974 

48 

50.1 

J 6.l 

MOVILIDAD DE PEQUE1"0S MAMfFEROS EN EL LOTE No. 1 
EN PLAYA AZUL (DURANGO) 

ESPECIES AÑO N s ADC GDM 

Reithrndontomys me galo ti.< 1972 l 75.7 120.0 
1973 2 80.8 114.2 

Sigmodon leiicotis 1972 6 30.3 120.9 

Los cálcu los se hicieron solamente en animales atrapados 3 o más veces (N3) 
para determinar la media de las distancias promedio (en m etros) recorridas 
entre capturas (ADC) por individuos ele cada especie, y el promedio de la 
mayor distancia (en m etros) recorrida entre captu ras sucesivas (GDM). 
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se conoce acerca de la movilidad de estas 
dos especies. 

Las cifras de movilidad para los 40 
P. boylii d el lote N<? 1 (ver tabla 8) 
muestran la media ele la distancia pro
medio entre capturas (ADC) , declinando 
ligeramente ele 27.0 metros en 1972 a 
21.0 en 1973 y a ,20.7 en 1974. Estos ha
llazgos son similares a los de Drake 
(1958) para P. boylii en el suroeste d e 

Durango. La distancia promedio mayor 
entre capturas (GDM) fue compara ble 
también en cada uno de los estudios. 
Las estimaciones de Drake para R. boy
lii ( capturados tres o más veces) para 
julio, son 33.9 (para ambos sexos) , 33.4 
para machos y 29.0 para hembras (todas 
las distancias en me tros). El incendio 
parece no haber sido un impedimento 
en el lote N<? J, puesto que las poblacio
nes de P. boylii no se comportaron en 
forma diferente después del incendio, ele 
como se comportaron los animales en los 
pequeños lotes no quemados. 

PEQUEÑOS MAMÍFEROS CA l'TURAOOS 

EN EL TRAMPEO DE REMOCIÓ N FINAL 

Durante los tres días de trampeo de 
remoción final (20-22 ele julio de 1974) 

fueron capturados 123 ejemplares (26 
R. megalolis, 90 P. boylii, 5 S. leucolis 
y 1 N. mexicana, véase tabla 9) . La acti
vidad reproductiva probablemente estu
vo correlacionada con el comienzo de 
las lluvias de verano, en vista de que 
todas las hembras de R.. megalotis, me· 
nos una hembra de P. boylii y una de 
dos hembras de S. leucotis, estaban pre
ñadas. La condición reproductora en los 
machos fue menos evidente en atención 
a la posición de los testículos y a su ta
maño. Con base en la longitud de la 
cabeza y el cuerpo, a la mayoría de los 
individuos ele uno y otro sexos se les 
consideró ser subadultos o adultos. La 
ausenci<1 ele ratones jóvenes en la cap
tura denota que la mayor actividad re
productora ocurrió a principios del ve
rano, posiblemente ant·es de la primera 
semana ele julio. Esta declaración pro
bablemente puede hacerse con mayor 
seguridad solamente en el caso de la 
muestra mayor ele 4-6 hembras ele P. 
bo)1lii, en la que se incluye aproxima
damente e l 80% de las hembras ele la 
captura total. 

En el trampeo ele la temporada de 1974, 
los pesos fueron acumulados para las 
varias especies de pequeños-mamíferos. 

TABLA 8 

MOVILIDAD DE PEROMYSCUS BOYLII E;'\' EL LOTE DE ESTUDIO No. l, 
El\" PLAYA AZUL (DURANGO). PARA EXPLICACióN DE SiMBOLOS, 

Vf:ASE TABLA 7 

AÑO SEXO Na+ Nm • ADC±D, S. GDM±D. S. 

¿ 2 4 28.7± 1.85 39.5± 7.78 
1972 2 4 7 25.8±16.40 39.3±16.20 

ambos 6 11 27.0±12.80 39.3± 13.07 

¿ 4 10 33.0±11.81 47.1±29.49 
1973 2 4 10 16.5±10.65 35.0± 29.00 

ambos 8 20 21.0±15.93 41.0±27.84 

¿ 13 35 19.9±11.06 34.5±22.56 
1974 2 13 34 21.6±13.05 37.9±26.73 

ambos 26 69 20.7±11 .88 36.2±24.30 

" Nm = Número de movimientos. 
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TABLA 9 

CARACTERJSTICAS REPRODUCTIVAS Y EDAD DE PEQUEf-'OS MAM(FEROS 
CAPTURADOS E N EL T R AMPEO DE REMOCIÓN HNAL DE 1974 EN 3 

LOTES F.XPERIME.\TAI.ES (DATOS COMTlJNADOS) EN PLAYA AZUL 

HEMBRAS 

Orificio Vaginal Embriones 

Especies 

Peromyscus boy lii 

Reithrodontomys 
megaloti.~ 

Sigmodon /eucotis 

Neotoma m exica11a 

Especies 

Peromyscus boylii 

Reitltrodo11to111y.s 
m egalotis 

Sigmodon leucotis 

Neotorruz mexica11a 

" .g 
>< .., 

"" i: 
e, 

z E 

46 

9 

2 

" o 
>< "O 

" "' ::: z '§ 

14 

17 

3 

• Medirlas en milímetros 
+ Cabeza y cuerpo. 

o 
~ 

'" o "O ~ 

" "O "' i: 

~ c.. ~ ] <J 

:: .§ t t; ,.:; o. < o. 

8 :18 15 

7 2 9 o 

2 o 

o o 

~IACHOS 

Posición de Tamafio de 
testículos testículos • 

-"" " .§ o .. e,o u 
::: ,,. 

...... " 

:12 12 <9 > 8 
29 15 

:, 12 < 7 > 6 
2 15 

2 < 11 > 13 
1 2 

o < 18 > 17 
1 o 

Edad basada en la longitud 
de la c. y e+• 

·- . 8 8 
5 .o - :i 
5 :::, :::, 

"O ,.,., "O 
....... "' < 

< 76 76-89 > 89 
2 21 23 

<60 60- 65 > 65 
l 3 5 

> 11 1 
o o 2 

> 170 
o o 1 

Edad basada en la longi-
tud de la c. y e+• 

.s ,g '= .o -" :::, :::, :::, ;,, 
V} "'d "O ::, 

"' < ....... 

<76 76-89 > 89 
l 27 16 

<60 60-65 > 65 
1 (j 10 

> 111 
o o 3 

<170 
o 1 o 
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Para 91 P. boylii (sexos combinados) la 
media y las extremas del peso del cuer
po fueron 20.5 (15-26); para 27 R. me
galotis, 10.3 (8-20) ; y para 5 S. leucotis, 
63.8 (50-74). Considerando la cifra de 
densidad de 16.l individuos por hectá
rea para P. boylii (véase tabla 6) y el 
peso promedio de 20.5 dado arriba, la 
biomasa para esta especie es de 330 gr. 
comparado con una cifra de 593 gr. por 
hectárea, obtenida en el suroeste de Du
rango en un habita t similar en el mismo 
mes, en 1957, por Drake, (1958: 118). 

HALLAZGOS EN ESTACJÓN CHAMELA 

(JALISCO) 

Seis especies de roedores nativos (más 
un a sola captura de la rata introducida, 

Rattus rattus (Linneo) subsecuentemen
te eliminada) fueron capturadas en las 
estaciones de trampeo en los dos lotes 
de estudio de Estación Chamela (véase 
tabla 10). El ra tón de abazones pintado 
Liomys pictus (Thomas) , fue con mu
cho e l que más se capturó. La rata arro
cera de las marismas, Oryzomys palustris 
(Harlan), fue rara en las estaciones de 
trampeo en las partes planas, pobremen
te drenadas de cada lote boscoso. La ra
reza de lá rata algodonera jaliscience, 
Sigmodon mascotensis Allen, en este ha
bitat boscoso está acentuada por la cap
tura de sólo dos individuos, ambos en 
1973. El ratón de campo de Michoacán, 
Peromyscus banderanus Allen, fue cap
turado ocasionalmente, con mayor fre
cuencia en las partes montañosas de los 

TABLA 10 

MAMtFEROS CA PTU RADOS EN LOS LOTES DE ESTACIÓN C HAMELA 

(JALISCO) EN AGOSTO DE 1972, 1973 y 1974, INCLUYENDO EL 

TRAMPEO DE REMOCióN :FINAL EN 1974 (R . T.) 

Lote NO I Lote NQ 2 

ESPECIES ,\1'(0 MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS 

Liomys f>ict11s 19i2 28 13 23 10 

1973 22 18 29 25 
1974 20 29 24 28 
R. T. nuevo 8 !) 5 6 
R . T. recaps JI 17 12 22 

Oryzo111ys palustrfa 1972 o 8 2 
1973 o 2 3 4 

1974 o o o 1 
R. T. o o o 3 

Nyctomys sumichrosti • R. T . 3 2 2 

Pernmyscus banderanus 1972 3 3 2 1 
1974 1 J o o 
R. T . o o o 

Perom yscus jJerfulvus • R. T . 4 2 

Sigmodo,i 111ascolet1sis 1973 o o 2 o 

R attus ra ltus 1974 o o o 
---------

Totales (no incluyendo recap turas R. T .) 89 79 101 83 

• Capturados en trampas clavadas al tronco de los árboles, arriba del suelo. 
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lotes. La rata crepuscular de Sumichrast 
Nyctomys sumichrasti (Saussure) y el 
ratón de campo arborícola Peromysc11s 
perfulvus Osgood, fueron capturados sólo 
en la fase terminal ele trampeo, en 
trampas fijadas al tronco de los árboles, 
arriba del piso. Otros pequeños mamí
feros no capturados en los lotes de es
tudio, pero que se sabe ocurren en 
esta área general (véase López-Forment 
et. al., l 971) , incluyen al ratón tlacua
che gris, Marmosa canescens (Allen), la 
rata arrocera de orejas negras, Oryzomys 
m elanotis Thomas y la rata arborícola_ 
de Magdalena Xenomys nelsoni Mer
riam. El número total de roedores cap
lllrados la primera vez en cada lote fue 
cercanamente similar: 168 en el lote 
N<? 1 y 174 en el lote N<? 2. De estos 
números, las capturas de L. pictus lle
garon a 87.5% en el lote N9 1 y a 
86.2% en el lote N<? 2. La recaptura de 
ejemplares de L. pictus previamente 
atrapados vivos, marcados y librados, 
también fue predominante. 

De mayor interés fueron los resultados 
de trampeo de remoción final durante 
e l periodo de tres día s, 8-10 de agosto 
de 1974. Las capturas a nivel del suelo 
en las estaciones de trampeo no produ
jeron resultados inesperados (ver tabla 
10). Sin embargo, trampas clavadas al 
tronco de los árboles a uno, dos o tres 
metros sobre el suelo, pero adyacentes 
o aun directamente arriba ele las esta
ciones de trampeo terrestres, atrajeron 
un total de ocho N. sumichrasti y ocho 
P. perfulvus. Estos dos roedores arboríco
las nocturnos no fueron capturados du
rante las 8 400 noches ele estaciones de 
trampeo terrestres, incluidas en los tres 
veranos consecutivos (fines ele julio y 
principios de agosto, ver tabla 3). Esto 
indica una preferencia de N. sumich
rasti y P. perfulvus por provisiones a li
menticias arbóreas, a pesar del hecho de 
que el h abitat arbóreo en los dos lotes 
fue parcialmente secundario con las fron
das de los árboles en muchos lugares; por 

otra parte, ningún L. pictus y solamente 
un O. palustris fue capturado arriba del 
suelo en las trampas sobre los árboles 
(colocadas en casi todas las estaciones ele 
trampeo, véase tabla 4) . Sin embargo, 
el ejemplar de Oryzomys fue captu rado 
en matorral, en contraste a los sitios bos
cosos donde todos los Nyctomys y P. per
fulv 11s fueron atrapados. 

Densidad de L iomys pictus 

Las capturas ele L. pictus fueron nu
méricamente dominantes y de tal mag
nitud, que se pudieron determinar sus 
densidades por el estimador Lincoln
Petersen y por el método H ayne (1949) 
(véase Métodos) . Los datos ele los ani
males obtenidos en ambos lotes se com
binaron en estas estimaciones (véase ta
bla 11) . Los números de L. pictus por 
hectárea, calculados para los periodos de 
trampeado en vivo de 1972, 1973 y 1974, 
varían entre 15.0 y 26.0 individuos. Las 
capturas en el periodo de trampeo de 
remoción final de 1974 muestran cifras 
más conservadoras de densidad: de 16.3 
y 16.2 para los lotes 1 y 2, en compara
ción con 19.9 y 20.2 respectivamente, 
para el periodo de trampeado en vivo 
precedente. Estas densidades son más 
altas que aquéllas para una especie cer
cana, el ratón espinoso de abazones pa
nameño, L. adspersus Peters, obtenido 
en Panamá en julio-agosto por Fleming 
(1971). Usando el índice Lincoln y e l 
método de numeración directo, encontró 
densidades ele 1 O animales por hectárea 
en una de sus áreas de estudio y estimó 
alrededor ele 13 en otra área. Tanto en 
Panamá como en la costa de J alisco, la 
época de lluvias se inicia en julio-agosto. 
Sin embargo, como lo muestra la estruc
tura de la población por edades en Esta
ción Chamela (ver abajo en lo relativo 
a la captura en el trampeo de remoción 
fin al), el avance estacional en densida
des de L. pictus puede ser de 30 a 45 
días antes del de L. adspersus e n Pana-
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TABLA 11 

ESTIMACIÓN DE DENSIDADES DE LIOMYS PICT US (SEXOS 
COM 131 NADOS) EN LOS LOTES DE ESTAClóN CHAMELA 

(JALISCO) 

DETALLE 

Procedimiento de trampeado-marcado
liberación y retrampeo 

Proccdimicn10 de trampeo 
de remoción final. 

Lote N9 1 Lote N9 2 Lote N9 J Lote N9 2 

1972 1973 1974 1972 1973 1974 

Individuos capturados 42 

Número estimado 
calculado por el 
estimador Lincol11 -

40 49 33 54 52 45 45 

Peterson 46.5 51.i 61 .9 52.5 81.0 62.9 50.6 .-,0.2 

Densidad expresada 
en animales por 
hectá rea ( á re a 
efectiva 3.11 hec· 
táreas) J 5.0 J 6.6 19.9 16.9 26.0 20.2 16.3 16.i 

m,í. Las cifras <le Fleming para mayo
junio, sin embargo, son aún más bajas, 
entre 6 y 8 animales por hectárea. Las 
densidades más altas en Estación Ch a
mela pueden ser también el resultado 
de que L. pictus es el mamífero prin
cipal de la comunidad; en tanto que 
en las áreas panameñas de estudio de 
Fleming, fueron también evidentes otras 
especies de roedores. 

Movilidad. Los animales atrapados tres 
o más veces y consecuentemente útiles 
para examinar la movilidad de las espe
cies, incluyeron 70 L. pictus, cinco O. 
palustris, dos P. bandermus y un S. 
mascotensis. Los datos acerca de las tres 
últimas especies (véase tabla 12) son 
demasiado pobres para ser discutidos, 
pero se incluyen a causa de que son las 
únicas cifras para estas especies del oeste 
ele México. Para L. pictus que fue la 
especie más abundante (véase tabla 13) , 
el promedio de movimientos (sexos com
binados) declinó de 33.5 metros en 1972 
a 23.5 metros en 1973 y a 22.0 metros en 

1974. Esta modesta reducción en movi
lidad podría explicarse en términos ele 
una creciente atracción por los cebos 
de las trampas; ello podría permitir una 
mayor respuesta a las trampas por L. 
pirt us debido al retardo en la iniciación 

TAUI. A 12 

:\10VILIDAD D E TRES PEQUEÑOS MAMí· 
FEROS (SEXOS COMBI 1 ADOS) EN LOS 
LOTES DE ESTUDIO DE ESTAClóN CH A· 
MELA (JALISCO). PARA EXPLICACIÓN DE 

SfMBOLOS, VÉASE TABLA 7 

ESPECIES AÑO Ns+ N * 111 
.-\DC GDM 

Gryzomys 
j)alwlr is 19T.! 3 2 32.9 47 .0 

19i3 2 4 32.'I 40.5 

Pero111y,c11s 
banderanus 1972 2 "17.8 683 

Sigmodon 
111asco te11sis 1973 2 18.l 21.2 

• Nm = Número de movimientos . 
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TABLA 13 

MOVILIDAD DE LIOMl''S P ICTUS EN LOS LOTES DE ESTUDIO (DATOS 
COMBINADOS) EN ESTACIÓN CHAMELA QALISCO). PARA 

EXPLICACióN DE SfMBOLOS, VÉASE TABLA 7 

AÑO SEXO :\':i+ " • 111 

t 9 22 
1972 '? r, 14 

ambos 15 36 

¿ i 14 
1973 ~ 7 12 

ambos 14 26 

- - -
~ 16 30 o 

1974 '? 26 66 
ambos 42 96 

• Nm = número de movimientos 

de la temporada de lluvias en 1973 y en 
J 974, que pudiera haber disminuído o 
pospuesto la producción de recursos ali
menticios naturales a fines de julio y a 
principios de agosto en el segundo y ter
cer periodos de trampeo de vivos. Aun 
cuando no tenemos datos acerca de la 
precipitación loca l durante el periodo de 
1972, la lluvia cae casi diariamente. En 
el periodo de 1973, las lluvias fueron 
menos severas, afectadas parcialmente 
por la turbulencia causada por un hu
racán cerca <le la costa del suro:?ste de 
M éxico en julio. No obstante, en e l 
periodo de 1974 no cayó ninguna lluvia 
apreciable, la veg-etación apareció menos 
exuberante y hasta el pozo del que ob
teníamos agua en veranos previos, estuvo 
seco. Consecuentemente, la sugerencia de 
que L. pictus pudiera haber tenido más 
inclinación por las trampas (acortando 
de este modo el ADC) ·en 1973, y en 
.1 974 parece aceptable. Genoways (1973: 
305) registró hembras prefiadas de L. 
,bictus principa lmente en abril , agosto, 
septiembre y noviembre. 

Aunque Fleming (197 1) encontró que 

ADC± D. S. GDM ± D. S. 
-----

34.3 ± 27.52 51.3 ± 35.50 
30.8 ± 22.48 46.3 ± 50.50 
33.2 ± 24.53 49.3 ± 42.00 

- --
25.6 ± 15.76 3:i.7 ± 28.9.5 
2 1.5 ± 14.07 29.5 ± 2 1.19 
23 .5 ± 14.51 32.6 ± 24 . .59 

17.6± 8.05 26.8± !J.42 
24.7 ± 14.35 36.5 ± 26.04 
22.0 ± 12.71 32.8 ± 21.78 

los machos de L. adspersus en Panamá 
se mueven a más grandes distancias que 
las hembras d urante la mayor parte del 
afio, sus datos para agosto muestran lo 
opuesto. Para L. piclus en agosto, los 
movimientos de ambos sexos fueron si
milares. Las cifras de movilidad (ADC) 
p ara L. pictus al menos para agosto de 
1972, se compara favorablemente con los 
de L. adspersus de Fleming para el mi s
mo mes como se observa en su gráfica 
(loe. cit. Fig. 20, p. 52), esto es, apro
ximadamente 26 para los machos y 36 
para las hembras úe L. adspersus com
parados con 34. 3 para los machos y 30.8 
para las hembras de L. piclus. En los 
otros dos periodos de trampeo (en agos
to de 197 3 y 197 4) , la movilidad en L. 
pictus fue menor. 

PEQUEÑOS MAMÍFEROS CAPTURADOS 

:EN LA MOUALIDAD FINAL DE TRAMPEO 

El trampeo de remoción final de tres. 
úías (8-10 de agosto de 1974) produjo 
una captura de 115 e jemplares (96 L. 
piclus, tres O. palustris. ocho N. sumich-
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rasti, un P. banderanus y siete P. perful
vus; véase tabla 4) . A diferencia de los 
roedores encontrados en los lotes de es
tudio en Playa Azul (Durango) a me
<.liados de julio, el grupo de hembras de 
los ejemplares de L. pictus capturados 
en Estación Chamela exhibió sólo 6 por 
ciento de gestantes (3 a 49) . Probable
mente el apaream iento en L. pictus tiene 
lugar en la primavera en la costa de 
Jalisco, como sucede con L. adspersus 
en Panamá (Fleming, 1971). En contras
te, las poblaciones de agosto de Fleming 
de L. adspersus no contenían jóvenes, 
aproximadamente 10% de subadultos y 
90% de adultos, mientras que la pobla
ción de agosto de L. pictus en Estación 
Chamela, incluyó 11.4% de juveniles, 
34.4% de subadultos y 54.2% de adultos. 
Adaptando estos datos en la gráfica de 
Fleming (op. cit., p. 36, Fig. 13), mues
tra que la estructura de edades para L. 
pictus se compara mejor con aquella de 
junio o posiblemente principios de ju
lio, de L. adspersus. Esto indica que la 
mayoría de los nacimientos de L. pictus 
puede ocurrir de 30 a 40 días después 
de lo que acontece para la especie pana
meña. Esto también colocaría en mayo 
y junio el pico estimado de nacimiento 
de L. pictus de la Costa de Jalisco. 

Aunque la magnitud de las muestras 
es pequefio, se evidencia una alta inci
dencia de gravidez a principios de agos
to, para O. palustris, N . surnichrasti y 
P. perfulvus. 

La media y las extremas del peso del 
·cuerpo de 91 L. pictus (sexos combina
dos) tomados por el periodo de tram
peado ele remoción final, son 40.0 (20-
67) gr. de nueve N. sumichrasti, 39.7 
(23.2-46.4) y de ocho P. perfulvus, 38.8 
(15.5-53.3). 

En términos ele biomasa, con base en 
la densidad de 16 L. pictus por hectárea 
(véase tabla 11), cada hectárea sustentó 

a principios de agosto aproximadamente 
640 gr. de este roedor. En Panamá, Fle
ming (1971) registró la biornasa de L. 

adspersus alcanzando de 208 a 629 gra
mos por hectárea. 

Longevidad en Liomys pirtus 

Se sabe que los heterómiclos, pertene
cientes a especies de los géneros de las 
zonas templadas Perognathus y Dipodo
mys, sobreviven en la naturaleza por 
periodos de más de un año (Fleming, 
1971: 58-59) . En efecto, French et. al. 
( 1967) encontraron que el pequeño ra
tón de abazones P. longirnembris (Coues). 
pesando 6-8 gramos, sobrevivió de tres 
a cinco afios. Atribuyen el letargo peri6-
dico una ayuda a esta longevidad. Sin 
embargo, los heterómidos tropicales del 
género Liomys, careciendo aparentemen
te de capacidad para entrar en el letargo 
característico de sus parientes de zonas 
templadas, también son notables por su 
longevidad. Para L. adspersus de Pana
má, Fleming (1971: 62-63) encontró que 
28.0% de su población estudiada sobre
vivió como mínimo un año. Para L. 
pictus de Estación Chamela (véase tabla 
15) , un sector un tanto similar de la 
población vivió más de un año; ademjs. 
2 individuos primeramente atrapados 
vivos y marcados en 1972, fueron recap
turados dos afios después en 1974. 

COMPARACIÓN DE LAS POBLACIONES 

DE ROEDORES DE PLAYA AZUL (DURANGO) 

Y ESTACIÓN CHAMELA (JALISCO) 

La diversidad de peq uefios mamíferos 
terrestres en estas dos áreas de estudio es 
similar. La fauna de cada una está ca
racterizada por una especie numérica
mente dominante y tres inconspicuas. 
Las tierras tropicales boscosas bajas en 
Estación Chamela, mostraron una diver
sidad mastozoológica superior sobre e l 
bosque boreal montafioso en Playa Azul, 
solamente cuando las capturas en las 
trampas colocadas sobre los troncos de 
los árboles a cierta altura sobre el nivel 
del suelo, añadieron dos especies m.ís de 
roedores a la lista. 
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TABLA 14 

CARACTER1STICAS REPRODUCTIVAS Y CLASES POR EDAD DE PEQUEflOS 
MAMfFEROS CAPTURADOS EN 1974 EN EL TRAMPE.0 DE REMOClóN 

EN LOS LOTES (DATOS COMBINADOS) DE ESTACIÓN CHAMELA CTALISCO) 

HEMBRAS 

Edad basada en la longitud 
Orificio vaginal Embriones de la c. y c.•+ 

o o 
8 'tl o ~ o 'tl '" ~ B ... '" .. 'tl ·a '"5 '" e: § Especies .., e:: .El ... 1;: .., 'tl "3 8 ·~ .. .El ;,, "' 'tl •:J 8 .., " ::l = .D ... ... < z ¡': c.. " i:i.. < ...., = 

" .§ i:i.. rJ> 

- - - ·· 

< 96 96-107 >107 
Liomys pictus 52 52 o 3 49 7 19 26 

<91 > 90 
Oryzomys palustris 3 o 2 o 2 l 

< 91 91-108 > 108 
Nyctomys sumichrasti 3 2 2 o 2 1 

> 103 
Pernmyscus banderanus o o o o 1 

<100 100-109 <109 
Peromyscus perfulvus 2 o o 2 

MACHOS 

121 

Posición de los tamafio de los Edad basada en la longitud 

o 

Especies 

o 'tl ... "' " e: 8 -~ -= 8 z '" >< .., 

Liomys pictus 44 

Nyctomys sumichrasti 5 

Peromyscus perfuluus 5 

• Medidas en milímetros. 
+ Cabeza y cuerpo 

testículos 

~ ,¡; 
e: o "g, t 
e: ~ ..... 

29 15 

2 

o 5 

testículos 

<22 >21 
30 14 

<11 > 10 
3 2 

<26 >25 
2 3 

de la c. y c.•+ 

- 8 
B ·a :i .., 'tl "3 ;,, "' 'tl = .&> < ...., = rJ> 

< 96 96-107 > 127 
4 14 26 

< 95 95- 105 > 105 
o 1 4 

<100 100-109 >109 
o 2 3 
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TABLA 15 

LOXGEVIDAD DE LIOMl'S PJCTUS EN LOS LOTES DE 

ESTACiól'\ CHAMELA, J ALISCO 

Recapturado en 1973 Recapturado en 1974 

Capturado Cap curado Capcuratlo 

Lo1e primero 1972 primero 1972 primero 1973 

--- --
machos 5 (20.8%) • (4.3%) 4 (19.0%) 

Lo1c I 
hembras ( 7.1%) (7 .1 %) 10 (58.8%) 

machos ( 4.5%) o 3 (10.7%) 

Lo1e 2 
hembras 2 (20.0% ) o 5 (2 1.7%) 

machos 6 (13.0%) (2.2%) 7 (14.3%) 

combinados 
hembras 3 (12.5%) (4.2%) 15 (37.5%) 

• Cada cifra en paréntesis representa el porcentaje de animales marca<los 

vivos al fin de la lemporada de lrampcado dada y en la que fueron 

recapturados en una temporada posterior , bien sea en uno o dos veranos 

subsecuentes. 

Igualmente, las densidades de los dos 
roedores numéricamente dominantes fue

ron similares (aproximadamente 16 an i
males por hect,frea en cada caso, basado 
en los datos <le! trampeo ele remoción 

fin al en J 974) . En términos <le biomasa 
para este periodo de 1974, si n embargo, 
el área en Estación Chamela soportó 6'10 

gramos por hectárea de L. pictus en tan

to que Playa Azul soponó solamen te 
330 gramos por hectárea del müs peque

ño P. bo),lii. Esta pequeña biomasa de 
P. boylii tal vez no es realmente compa
rable a la mayor biomasa de L. pictus. 

Esto es porque fue evidente que las po
blaciones de la última especie a princi
pios de agosto de J 974 estuvieron cerca 

de su pico anual mayor, puesto que las 
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