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RE SUMEN 

Para el estudio fueron seleccionadas dos áreas: una ur 

bana y otra semi - urbana, con el objeto de determinar las es 

pecies de roedores, sus índices morfométricos y su estructu

ra por edad y sexo, cuyos resultados fueron objeto de los a

nálisis estadísticos siguientes: Tabla de contingencia o X2, 

diferencia de medias o T de Student y porcentaje. 

En cuanto a la composición de especies en ambas áreas, 

se encontró Mus musculus y en la semi-urbana también Nycto

~ sumichrasti. 

La estructura poblacional urbana de Mus musculus fue ma 

yor la de machos que la de hembras en la edad adulta y la de 

hembras mayor que la machos en la edad juvenil. En el área 

semi -urbana la población juvenil fue la más numerosa, sien

do ligeramente mayor la de machos; en la edad adulta, la PQ 

blación de hembras resultó mayor que la de los machos. La 

población juvenil de he mbras de Nyctomys sumichrasti fue ma 

yor que la de mach os y la de adultos fue si mi lar en ambos 

sexos. 

Todos los índices morfométr icos de Mus mu scu1us resu1-

taran ser menores e n machos y mayores en hembras semi-urb~ 

nas con respecto a los urbanos . En Nyctomy s su michrasti 
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fueron mayores l os valores de las hembr as y menores los de 

los machos. 

Se concluye que en ambientes similares exi sten algunas 

diferencias poblacionales y que las especies encontradas pr~ 

sentan dife r encias en sus índices morfométricos, ya que los 

organismos se ven afec t ados por factores físicos y bio16gi

coso 
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INTRODUCCION 

Los roedores (Rodentia) es el orden más grande de mamí

feros, más de la mitad de las especies vivientes de éstos pe~ 

tenecen a este grupo (SARH, 1977). 

Los roedores múridos (familia Muridae), son los más a

bundantes y se consideran nativos del Asia. de donde se han 

dispersado por todo el mundo. Los géneros, Rattus y Mus, han 

sido distribuidos en forma indirecta por el · hombre en todo el 

mundo. Las "ratas" y los "ratones" le han acompañado a la ma 

yor parte de los lugares donde éste se ha establecido, siendo 

desde la antiguedad las plagas más peligrosas y dañinas para 

la humanidad. Debido a que el "ratón doméstico" es más pequ~ 

ño se ha diseminado más ampliamente que las "ratas" y, actual 

mente se encuentra desde los trópicos hasta las regiones árti 

cas (Brown, 1960). 

Nuestro país no es la excepción, y por ser subdesarrolla 

do y con una población creciente, los roedores, como grupo i~ 

cidente en la salud y agricultura, poseen una gran importan

cia. La indiferencia y negligencia del hombre al manipular 

los alimentos y desechos ha facilitado el desarrollo de pobl~ 

ciones de "ratas" y "ratones" tan pr6ximos a la vivienda como 

lugares de trabajo, por lo que estos animales han sido llama

dos "roedores domésticos" (Gaviño et ~., 1979). 
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Es te g r upo de mamí f eros ti ene gran importancia e con6m ica 

y so ci al esp ec ial men t e e n el c amp o de la s alud, ya que algu

nos son porta dores de muc ha s enferme dad e s trans misibles al hu 

mano , de st ru ye n cultivos y co s echa s , causa ndo pé r didas econ6-

micas en casi todos los productos de con s umo hu ma no. La ince 

sante lucha que el hombre lleva a cabo sin · descanso para ex

terminarlos se ve equilibrada por su e xcepcional fecundidad. 

Su incalculable número es un factor determinante para la ar

mónica existenci a de los animales depredadores, ya que cons

tituyen el principal sustento de numerosas espec i es de carnf 

varas de peque ño a mediano tam a ño, de aves de presa y de ofi 

dios (Civita ~ ~., 1970). 

Los roedores posee n un . amplio rango de alimentos, por 

lo que se les puede encontrar en diferentes hábitats, siendo 

de una voracidad insaciable por ser generalmente pequeños y 

ligeros (Brown, 1960). 

Considerando la magnitud de l os daños que ocasiona es

te grupo de roedor e s po r s us relaciones tan estrechas con el 

hombre, es necesario hacer un estudio de las e species do més

ticas que se puedan encontrar en áreas urbanas, se mi- ur banas 

y rurales. En nuestro país se carece de un estudio sobre p~ 

blaciones de co munidad es e n condiciones diferentes, por lo 

que es de conside ra r que el presente trabajo preliminar so 



3 

br e asp e ctos eco16gicos aportará bas es para su control y con 

tribuirá al co nocimiento de la estructura de poblaciones de 

estos organ is mos . 

Se gún SARH (1977), existe diferencias entre la morfolo 

gía y la estructura corporal de poblaciones de roedores según 

se desarrollan en diferentes condiciones ambientales, con di

ferente clase y disponibilidad de alimentos, sometidos a fac 

tores limitativos también diferentes. 

Como hipótesis de este trabajo se conside r ó que debe e

xistir una diferencia significativa en la estructura de am

bas poblaciones en estudio, debido al medio eco16gico que ha 

bitan. 

A través del presente trabajo se .dete rmin6 la presencia 

de especies de roedores de la familia Muridae y Cricetidae 

que habitan en condicio nes urbanas y en un medio semi-urbano, 

se establecieron los índices morfométricos que presentan las 

especies encontradas en las áreas de estudio y las diferen

cias específicas entre las comunid ades; a demás se comparó la 

estr uctura de la población por edad y se xo. 
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REVI SI ON DE LITER AT URA 

l. Aspectos Generales 

El Orden Rodentia es un grupo muy diverso, que aba r ca 

mamíferos de muy pequeños hasta de mediano ta mañ o. Entre e

llos se encuentran la familia Muridae (Orr, 1978). 

Se caracteriza n por el hocico agudo y piloso , labio su

perior ancho y hendido; bigotes largos y gruesos, ojos redo~ 

dos y negros, cola larga y puntiaguda cubierta de escamas, 

entre las que se destacan pequeños pelos rígidos. Las patas 

delanteras tienen cuatro dedos y un pulgar rudimentario, las 

traseras están dotadas de cinco dedos. El pelaje constitui

do por una lanilla corta y pelos más largos y rígidos (Civi

ta ~ ~., 1970). 

2. Distribución Geográfica 

Los roedores múridos viven en ambientes diversos y se 

hallan dispersos por todos los continentes, propagándose en 

casi todo el globo terrestre . Son los únicos mamíferos pl~ 

centarios terrestres que en Australia se encuentran en esta

do silvestre (Civita ~ ~., 1970). 

Brow n (1960), sostiene que Mu s muscu1 us L. ("ratón do

méstico"), Rattus norvegicus L. ("rata no ru ega") y Rattus 

rattus L. (IIra t a del tejado") son nativas de Asia. Debido 

----~~------------
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a que el "rat6n domésti co" es má s pequ e ño, se ha dis em inado 

más ampliamente qu e las "ratas" ; también parece ser el menos 

dependiente del hombre; ya que ha sido c apturado en caminos 

fango s o s , en la Tundra abierta en Al aska, a muchas millas de 

cualquier asentamiento humano; aún más, hay r eportes de "ra

tones" viviendo a 1800 pies bajo la tierra en una mi na de car 

bón. 

A lo s mú r id os se les encuentra actualmente en todos los 

continentes, en parte por obra del hombre, ya que soportan 

todos los climas aunqu e prefie ren especialmente las llanuras 

templadas o cálidas, pueden perma necer en lugares muy próxi-

mas a las nieves perpetuas. Las regiones cultivadas de fru

tales y las planta ciones constituyen sus zonas predilectas, 

aunque habiten incluso las l lanuras más áridas que a 10 sumo, 

ofrecen un poco de hierba s e ca y escasos matorrales. Algunas 

especies evitan ocup ar los lugares habitados por el hombre, 

otros viven en calidad de huéspedes molestos o incluso siguen 

al ho mbre por do qu ier. Pocos viven aisla dos o en parejas, la 

mayoría son marcadamente gre garios (Civita et ~., 1970). 

Burt & Stirton (1961), report a n la presencia de Mus mus--- ---

culus L. Y de Rattus rattus L. en El Salvador, habiendo capt~ 

rada espec ímenes en San Salvador (Depto. de Sa n Salvador), C~ 

rro Los Naranjos (Oe pto . de Sa nta Ana), Puerto El Triunfo (D~ 
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parta me nto de Usu1u t¿ n ) ,. Lag una de Olom eg a (Oe pto. de Sa n Mi

gu e l), El Divisadero (Depto. de Moraz~n), Río San Migu e l (De

partamento de San Miguel) y Monte Cacahuatique (entre los De

partamentos de San Miguel y Morazán). 

Felten (1958 , citado por Burt & Stirton, 1961), los re 

porta en la Hacienda Montecristo (Depto. de Santa Ana), Lago 

de Guija en la Hacienda Montecristo (Depto. de Santa Ana), 

San Salvador (Depto. de San Salvador), Volcán de San Vicente 

(Depto. de San Vicente) y las Minas de Montecristo (Depto. de 

Morazán). 

En El Salvador no se ha reportado la especie conocida 

como "rata noruega" (Burt & Stirton, 1961). 

3. Actividad General 

Cuando el al imento es abundante la "rata del tejado" mue~ 

tra la mayor actividad durante la primera mitad de la noche. 

El "rat6n doméstico" muestra un carácter similar de actividad 

nocturna. Las "ratas" y "ratones" a menudo evaden cuidadosa

mente objetos o alimentos extraños. Este hábito contribuye 

grandemente a su habilidad para sobrevivir aún en los más pe

ligrosos amb i entes. Las trampas son evadidas no específica

mente como trampas, sino por representar objetos extraños, pe 

ro en ambie~tes en donde regul a rmente aparecen objetos nue-
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vo s, la s "ratas" y los "ratones" pued en mostrar poca o ning~ 

na reac ción. Es to es particularmente ciert o en lug ares como 

bodegas, en donde hay constante movimiento en la carga y al; 

mento (Brown, 1960). 

El "ratón doméstico" corre velozmente, sub e , salta y es 

excelente nadador, muy resistente a la fatiga. Cuando está 

en cautiverio demuestran su agilidad y sentido del equili

brio, recurriendo con frecuencia a su cola (Civita et ~., 

1970). 

4. Nacimiento y Desarrollo 

Los múridos se reproducen con una rapidez extraordina

ria. El número de los que nacen en un parto varía entre seis 

y veintiuno, casi todas las especies se reproducen varias ve

ces al año, incluso durante el invierno (Civita et al., 1970). 

La 11 r a tan o r u e g a" y 1 a 11 r a t a del o s te j a d o s " na ce n e n un 

promedio de 22 días. Al nacer no tien en pelo, del cual se cu 

bren paulatina me nte y tienen los ojos cerrados, los cuales se 

abren al final de la primera o de la segunda s emana . El "ra 

tón doméstico" nace alrededor de los 20 días requiriendo me

nos tiempo. La hembra de cualquiera de las dos especies pu~ 

de apar earse de ntro de las 48 horas después de haber procre~ 

do. Afortun~damente existen algunos fa ctores que retra~an 
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su rep roducc i ón, en e llo s se menc ion a que e l apareamiento no 

si empre es ex i to so o no si empre ocurr e in media ta men te de spués 

de qu e ha n p"rocre ado . Si una hembra es t á am amanta ndo, y si 

está preñada ta mb i én , el nacimi en to de las nuevas crías pu e 

de ser demorado dependiendo del name ro de crías amamantá ndo 

se y ,del tamaño de la camada por nacer. Se ha obse rvado en 

estudios de nid a ci6n de "rató n dom é stico" que la perturbación 

ocasion ada por otros individuos de di f erentes esp e cies puede 

causar la destrucción de la ca mada por la madre o por otro 

"ratón". Las "ratas y los "raton e s" que sobreviven a los ac 

cidentes del nacimie nt o crecen muy rápidam e nte hast a que ellos 

pueden valerse por sí mismos, lo cual ocurre a las 4 6 5 sem a 

nas de edad, que e s cuando se consideran adultos, excepto por 

la conducta se xua l y de agresividad, que aparece más tarde y 

al mismo tiempo en la ca mada, en las "ratas" a los dos o tres 

meses y en los "ratones" a los dos meses (Brown, 1960) . 

5. Hábitos Ali ment icios 

Las tres esp e ci e s (B.. rattus, B.. norvegi cus y !:!,. muscu 

lu s) ha n llegado a a daptarse a un amplio rango de alimentos. 

La escogitac ión del alimentos está determinada por el ambie~ 

te don de la "rata" y el "ratón" viven; por ejem plo , los cítrl 

cos no son preferidos por las "ratas " y "ra tone s ", sin em b a~ 

go, en Florida (U . S. A.) la "rata del teja do" es t á conside,-
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ra da co mo una plaga para dichos cultivo s . También en ese lu 

gar se ha visto "ratas" ali mentándose de estiérco l en lugares 

donde era escaso otro tipo de alimento. Así mismo, han obse~ 

vado raton es alimentándos e int ensament e de insecto s , princi

palmente de escarabajos y orugas ; igualmente han reportado h! 

bitos carnívoros en "ratones" en una granja de crianza de pa

lomas (Brown, 1960). 

Mus musculus gusta mucho de bebidas dulces y de tipo al

cohólico-azucarado. Es un voraz omnivoro, y se alimenta de 

sustancias vegetales y animales, incluso la carroña y estié~ 

col. A veces devora hasta sus semejantes. B.. norvegicus, 

come los alimentos y bebidas usuales al hombre, devorando re 

siduos, carn e putrefacta, cuero, qu es o, granos, corteza de 

árboles y prácticamente todo lo que encuentra a su paso. Hay 

reportes de muertes de animales que se encontraban dormidos, 

incluso de considerable tamaño, y de muchos niños que han si 

do víctimas en su cuna, por estos animales (Civita et ~., 

1970). 

Las "ratas" us ualmente empiezan la búsqueda de su alime.!!. 

to al atardecer de cada día; sin embargo, los "ratones" por 

ser tan pequeños y difíciles de ver salen durante el día siem 

pre que les sea pos ib le; al gunas veces el alimento es trasla 

dado a un lugar apropiado, si se trata de trozos pequeños o 

si son piezas grandes ocasionalmente son comi das en el mis mo 
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lu gar . La "rata" adulta en genera l, co me un promedio de aprQ. 

ximadam e nte una onza de alimento seco al día, y el "rat6n" de 

bido a su menor tamaño necesita menos alimento que las "ratas". 

La "ra ta noruega" tiene necesidad imp er iosa de agua, sea pes

tilente o salobre, por lo que se constituye un vect or de innu 

merables virus y bacterias. La "rata del tejado" bebe aprox.i 

madamente de 15 á 30 mil. de agua al día cuando comen alimen

tos húmedos; los "ratones" en cambio necesitan 9 ml. de agua 

por día aunque pueden sobrevivir con 0.9 ml; pero la carencia 

total es letal (Bro wn , 1960). 

6. Anidamiento y Escondrijos 

Mus musculus se introduce e instala en las viviendas hu

manas y siente especial predilección por las desp en sas, donde 

se almacenan alimentos tales como pastas, granos, manteca y 

azúcar. Según Civita ~ ~., (1970), la presencia del "ra

tón" en bodegas y desvanes es út'il, porque restringe la pro

liferación de otros pequeños animales dañinos y contribuye a 

elimina r desperd i cios. 

Las "rata s" y "ra tones" generalmente co nstruy en sus ni

dos en lugares secos, escondidos y abrigados, relativamente 

tranquilos llevando a ell os materiales suaves o tiras de pa-

pel, de ropa, cartón y plástico. Los roedores múridos difie 

ren considerablemente en su tendenc ia a excava r madrigueras. 
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La "ra ta no ruega" prefiere vivir e n la tierra; sus madrigue

ras se lo calizan en las paredes de edificios , alrededor de 

ellos y en sus bases polvosas, aún debajo de matorrales den

sos. La "rata del tejado" está adapta da a vivi r escalando y 

e xca va s ólo en áreas donde la "rata noruega" está ausente. 

El "ratón" excava sólo dond e no encuentra madrigueras dispo

nibles (Brown, 1960) ~ 

7. Sent idos 

Según Civita ~ ~., (1970), los sentidos más desarroll~ 

dos son: el oído, olfato y gusto, aunque generalmente el se~ 

tido del gusto en las "ratas" no es tan bueno como en el ho~ 

breo Los roedores muestran su predilección por las sustan

cias azucaradas, la le che, queso, carne, grasa, fruta y granos. 

Debido a que muchas de las actividades se llevan a cabo 

en la oscuridad, el oído es de gran importancia para ella s a 

tal grado que pueden reconocer ruidos rápida ment e y ubic ar los . 

Los sonidos bajos hacen que ellas traten de escapar de inme 

dia t o (Brown, 1960). 

Civita ~ ~., (1970), reporta que el "ratón doméstico" 

es muy se ns i bl e a los so nid os armoniosos que le hacen abando 

nar su escon dr ijo s y olvidar sus temores. 

El olfato ta nto en las "ratas" como en los "ratones" es 
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t á bien desarrollado; son atraídos rápidam ente por el olor 

del cu erpo es pec i a l mente de los del s exo opuesto. El olor 

del hombre no es novedad para ellos, están fami liariz ados con 

él (Brown, 1960). 

Según Civita ~~., (1970), el "rató n" ve perfectamente 

bien incluso a distancia, talvez mejor de noche que de día. 

Según Prosser (1968), la distancia cristalino-retina es 

relativamente poca, au men ta el número de los bastones y tam

bién el de los bastones asociados con cada neurona terciaria 

y la pupila es en hendid ura, lo que permite un límite mayor 

del tamaño de la abertura. 

Según Bro wn (1960), el tacto es uno de los primeros sen

ti do s usados por las "ratas" y los "ratones" en el nido. Fue 

ra de este prefieren correr a lo largo de las paredes o entre 

los objetos donde ellos pueden mantener sus vibrisas en con

tacto con los lados. 

Según Orr (1978), las vibrisas son pelos táctiles que p~ 

see importancia considerable sobre todo en ani ma les que viven 

en cuevas o guaridas donde la luz es escasa y en consecu enc ia 

muy importante en el sentido del tacto. 

Las "ratas ll y los II ra tones ll tienen un gran sentido del 

equilibrio y balance; ésto se demuestra fácilmente lanzando 
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uno de e llos a l aire, e l cua l cae i nvar i ab l emente a t i erra so 

bre sus pata s ( Brown , 1960) . 

8. Cond uc ta 

Ci vita ~ ~., (1970), re po rtan que las "ra ta s nor uegas " 

pued en ll e var hu ev os sin romperlos, pues ellas trabajan per

fecta mente o rga nizad a s, de esta forma mientras que suj e ta al 

hu ev o con la s pata s y co mo e n esta postura no puede movers e , 

entonces otro lo a ga r ra por la cola y lo arrastra hacia la ma 

drigue ra . 

La "rata noruega" madre cuida a su prole, mien t ras que 

el padre intenta siempre devorar a sus hijos. La "rata del 

tejado" s610 abandona a sus hijos cuando hay manifiesta esca 

sez de alimentos (Civita et al., 1970). 

9. Da ños 

Civita ~ ~., (1970), consideran a las "ratas ll y II ra to

nes" un verdadero azote para las biblio t ec as y colecciones 

de histo r ia natural; debido a que cuan to material encuen t ran 

en su ca mino lo de str uyen y lo usan para fabricar sus nidos. 

Mus musculus es un a nimal activo y voraz, siendo capaz de a

rrasar con lo s bro te s y cortezas tiernas de árboles. 

En Florida ha n ll e gad o a ser un a pla ga pa r a los cultivos 
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cítricos. En la Isla Ada k en las Al eu tianas (Alas ka ), han 

provocado la reducción y aún la extinción de muchas especies 

de aves debido a que las ratas destruyen sus huevos (Bro wn, 

1960). 

Gaviño ~ ~., (1979), consider an a los múridos como po~ 

tadores y transmisores de graves enfermedades tales co mo: ti 

fus, peste ne gra, leptospirosis, salmo nelosis y rickettsiosis 

vesiculosa. El tifus se transmite al hombre a través de las 

rickettsias presentes en las pulgas de los múridos, estas ri

ckettsias se introducen en la corriente sanguínea del hombre 

cuando se frotan o rascan heces de pulgas infectad as en la pi 

cadura de esos parásitos o en una escoriación cutánea. La 

peste negra también es transmitida al hombre por medio de la 

picadura de las pulgas; generalmente es una enfermedad mortal 

La leptospirosis se contrae por contacto directo o indirecto 

con roedores infectados o con su orina. Las espiroquetas que 

se encuentran en el agua o en los alimentos pueden pasar a 

través de las mucosas o penetrar por minúsculas cortaduras o 

abrasiones cutá neas; esta enfermedad se obser va con frecuen

cia en marineros, mineros, poceros, vendedores de pescado o 

aves. La salmonelosis se transmite por una contaminación de 

comestible s con heces de "rata" que contienen bacterias infe ~ 

ciosas. La ric kett siosis vesiculosa se transmite del "ratón 

doméstico" al hombre por la picadura de un ácaro que alberga 

el ratón. 
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10. Medida s de Co nt rol. 

Muchos animale s son predatore s de "ratas" y "ratones"; 

entre ellos se incluyen "gatos, "zorros", "comadrejas", "hal 

eones", "búho s " y "culebras" . El hombre es un controlador de 

"ratas" y "ratones" puesto que los captura y los mata utili

zando venenos o gases tóxicos, contribuyendo así a disminuir 

la densidad de las poblaciones y a lgu nos parásitos afectan 

las poblaciones de roedores (Civita et ~., 1970). 

Brown (1960), afirma que para efectos de control de los 

ro edores es necesario conocer su biología y hábitos, ya que 

el hecho de conocer la cantidad de alimento y de agua que n~ 

cesitan las "ratas" y "ratones" da la pauta para determinar 

la cantidad de veneno a colocar en el cebo . 

Estudios hechos sobre métodos alimenticios de "ratas" de 

terminan que sus hábitos son factores decisivos en la distri

bución de las especies (Rodent Research Center, 1974 b). 

Se han hecho estudios sobre el efecto de la concentra

ción de tóxicos en los cebos de Rattus rattus mindanensis de 

tectando que al incrementar la concentración de tóxicos dis

minuía el consumo de tratamiento con cebos, debido a que las 

"ratas" y "ratone s" son muy hábiles en detectar algún cebo 

extraño; y en caso de consu mirlo lo ha cen en cantidades no 
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let ales; pero qu e l e pu eden caus ar cierto malestar por 10 que 

ap renden a evadirlo (Rod ent Resea r ch Cent e r, 1974 a). 

11. Est ud ios Poblacionales Sobre Roedores 

La estructura de poblacion e s de roe dores en nuestro país 

ha sido poco estudiada, limitándose únicamente a investigar 

la distribución de es pec ies (Burt & Stirton, 1961). 

Según Orr (197 8 ), al estudiar una poblaci6n animal es im 

portante conocer no sólo su densidad sino ta mbién su composi

ci6n~ debido a que en la mayor parte de poblaciones de verte

brados se advierten fluctuaciones manifiestas del número de 

indivíduos, así como en cuanto se refiere a la proporción por 

edades de una estación a otra, como consecuen cia de diversos 

factores entre ellos la reproducción, migración y mortalidad . 

Corona et ~., (1977), hicieron estudios poblacionales 

sobre Microtus mexicanus mexicanus en condiciones urbanas en 

el Valle de México y dete rminar on las fluct uaciones en la 

densidad, los camb i os reproductivos, la relación de sexo de 

acuerdo a cada fase del ciclo poblacional, así como la es-

tructura por edades. Para la constituc ión de la población 

por eda de s consideraron juveniles y adultos, determinados por 

su tam año y e stado reproductor. A los machos se les conside 

ró la posición de los testículos así: juveniles abdominales 
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y adul to en el escroto. En las hembras se consid eró : juv~ 

niles con vagina intacta y adulta con desarrollo mamario y la 

pre~ez por palpación de embriones . Los resultados indicaron 

3 fases de un ciclo poblacional (incremento, cima y declina

ción) . 

El in cremento se dio cuando la población aumentaba en ot~ 

ño, considerando que la población estaba en su máximo desarro 

110 cuando había mayor densidad de indivíduos, correspondien

do a las estaciones de verano y primavera. La declinación 

cuando disminuía su densidad en invierno. En cuanto a la es-

tructura por sexo demostraron que la s he mbra s constituyen un 

mayor porcentaje que los machos . 

Davi s (1951 , ci tado por Orr, 1978), encontró menor núme 

ro de he mbras preñadas en poblaciones estacionarias de "ratas 

noruegas" (Rattus norvegicus) que en poblaciones en fase de 

au ment o o disminución, aunq ue la frecuencia de lac tanc ia fue 

aproximada me nte la misma para las diferentes edades. El au

tor con c luye que en las poblaciones en incre mento ascendente 

se registra más mortalidad durante el parto, pero mejores í~ 

dices de supervivencia de las crías, que llegaron al destete. 

No se halló e xpli cación válida para el aum ento de gestaciones 

en una población creciente. 

La mayor parte de las poblaciones naturales de animales, 
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la densidad y la c ompos i ción por eda des fluctúan durante el 

año , por eje mp lo: en la s e spe cies qu e prod ucen sus c rías en 

primavera y verano, la densidad de poblaci6n dis minuye en los 

me ses in med ia tamente anteriores y aumentará a medida que avan 

za la estación reproductiva; la proporci6n entre jóvenes y 

adulto s au me nta al mismo tie mpo, aun que la densidad y compos~ 

ción por edad e s pued e afectar también la capacidad reproduct~ 

va de una pob l ación (Orr, 1978). 

Grenot & Serrano (1982), realizaron estudios ecológicos 

de las poblaciones de roedores en la Reserva de Mapimí , Dura~ 

go (México), deter minando l a densidad y estructura de la co

munidad de dichos roedores, y establecieron que la distribu

ción espacial y la riqueza específica depend e , entre ot ros, 

de la heterogeneidad del medio, de la fisonomía vegetal así 

como también de la reproductividad primaria. 

Jam es on (195 5, citado por Orr, 1978), co mprobó que mien 

tras el índice de r eproducción en los "ratones de patas blan 

casIO (Peromycus maniculatus) en la Sierra Nevada del Norte 

de California fue esencialmente el mismo en primave ra durante 

~res años cons ecutivo s, la caída de dicho índice coincidió 

con la escasez de alimento. 

Para Chávez ~ ~., (1982), el ámbiento hogareño de las 

es pecies cambia de acuerdo al sexo, edad y esta do reproductor 
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y se ve afectado por factores e ntre l os que se mencionan: el 

hábitat, estación del aRo, disponibilidad del alimento , estru~ 

tura de la población y densidad poblacional . Habiendo uti l i 

za do el método de captura y recaptura con tramp as Sherman y 

tomando los datos siguient es : número de trampa, número de 

" ratón", sexo, edad, estado reproductor y medidas correspon

dient es (Lt = longitud total; Lc = l ongitud de la cola; Pt = 

lo ngitud de la pata trasera; Lo = l ongitud de la oreja y pe

so en gramos). 

Or r ( 1978); GaviRo ~~., (197 9) , consideran que l os 

datos a nteriores son útiles para de terminar las dimensiones 

co rp orales, además son útiles para su identific a ción y estu

dio estadísti co . 

Chávez ~ ~ . , (1982), determinaron que el ámbito hoga 

reRo de las hembras es sie mpr e menor al obs ervado en machos, 

y es dis minuid o por las bajas temperaturas o pued e ser au men 

tado por la actividad reproductora. 

Go nzález ~~. , (198 2) , estudiaron la de nsidad pobla

cio nal y pa trones de actividad espacial en Akod on olivaceu s 

(Cri cetidae) en hábitats dife r entes, usan do tra mpa s Sherman 

con la técnic a de captu r a, marcaje y recaptura, obse rvando 

un aumento de tamaRo de los ámbi t os de hog ar de los mac hos 
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al ini cio del período reproductor no encontrando una relación 

entre la densidad y los tamaños de los ámbitos . 

Vásque z ~ ~., (19 82 ), realizar on un estudio de un a ño 

en la Sierra Ajusco, M~xico, usando el m~todo de captura y re 

capt ura utilizan do trampas de aluminio tipo Sherman . Este 

trabajo reporta que la precip i tación pluvial y la te mpe ratura 

tenían una cor r el a ción significativa entre la densidad de p~ 

blación y lo s par ámetros de actividad reproductora de machos 

y hembras . 

Gaviño ~ ~., (1979), menc ion a que un método si mple pa

ra cap tu rar roedores pequeños consiste en utilizar "trampa s 

ratone ras " usadas com únme nte para cap turar las "ratas" qu e ha 

bitan en las casas. 

Martin (1956 , citad o por Orr, 197 8 ), e n un estudio con 

el "ratón c ampe str e " ( Microtus ochrogaster) en Kansas , obser

vó que la precipitació n pluvial baja o mínima, inhibió l a re

producción, mientras que la s lluvia s in tensas provocaron la 

muerte de gr an nú mer o de animales . 

Or tega & Gutiér rez (1983), afir man que el área de act ivi 

dad es un rasgo de la conducta que tiene un im port ante compo 

nente adaptativo, que varía con factores ecológicos in media -

tos, así co mo la abundancia de recursos ali mentic ios y la 

densidad poblacio nal . 
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MATERIALES Y METODOS 

l. Descripci6 n del área de estudio: 

El trabajo de ca mpo se re a liz 6 en dos áreas difer e ntes : 

un área urbana y una se mi-urbana. El estudio en el área ur-

bana se realizó en el mercado San Miguelito que posee 1,216 

puestos de ventas diversas, con una superficie de 10, 000 m2 , 

ubicado en la ciuda d de San Salvador limitado al nort e por 

21 C. O., al sur por el arenal Tutu nichapa, al poniente por 

2a. Av. Nte. y al o riente por la Avenida España. Este lugar 

está ubicado a 657 mts . de altura, cuyas coordenadas son las 

siguientes: 13 grados y 43 minutos latitud norte y 89 gra-

dos con 13 minutos longitud este (l. G. N., 1985). 

El estudio en condiciones semi-urbanas se hi zo en la 

Quinta "El Carmen", situ ada a cuatro kil ómetros al norte del 

centro de Mejicanos, en el Cantón "Las Delicias del Norte" 

de la misma jurisdicción, del Departamento de San Salvador, 

con una superficie de 7,500 m2 . Hacia el norte limita con 

la urbanización San ta Carolina, al sur con la Urbanización 

San Rafael, al poniente con un lote tipo semi-urbano , con 

una pequeña Finca de café, al oriente con un lote baldío. 

Este lugar está ubicado a 672 mts. de altura, cuyas coorde-

nadas son las siguientes: 13 grados y 43 minutos latitud nor 

te y 89 grados con 9 minutos longitud este (l. G. N. , 1985). 

Esta Quinta presenta característ icas de zo na semi-urba

na porque está consti tui da por diferentes tipos de vegetación y co~ 

tiene además una pequeñ a y burda construcción (bahareque). 
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Fig. l. Area urbana muestreada (M e rca do San Mi gue lito) 

indicada por los cuadros s ombreados . 
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2. Metodología de Ca mp o 

Para determinar las diferentes especies de roedores que 

habitan en el área urbana previamente seleccionad a , fue nece 

sario colectar especímenes en el interior del mismo. 

En su captura se usaron trampas ratoneras (Fig. 3), fa

bricadas con una base de madera y un disparador de material 

metálico, habiéndose utilizado grandes y pequeñas, cuyas me

did as son: 5 x 10 pulgadas y 2 x 4 pulgadas, respectiva mente 

(Fig. 3a y 3b) . Como cebo se utilizó material sintético co

mest ibl e con olo r intenso a queso. Las trampas fueron coloc~ 

das al azar cua ndo la actividad humana del mercado había dis 

minuido, o era casi nula; se dejaban por la noche y se revi

saron temprano por la mañana del día siguiente. Se usaron 

10 trampas grandes para la posible captura de "ratas" y 15 

trampas pequeñas para "ratones". 

Según Hidalgo (1978), estas trampas son efectivas cuan

do se trata de capturar mamíferos que no es necesario tener 

vivos. 

El período de colecta fue de 2 días a la semana (sábado 

y domingo); durante 3 meses . 

El estudio en el área semi-urbana se realizó de manera 

similar Yi simultánea con el anterior, variando únicamente en 

los días de colecta. 
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Se consi de ró un perío do de 3 me s es de col ecta conv en ien-

te, y a que e l desarrollo en los roe dores es sum amen t e corto , 

de un mes y medio a tr es meses; permitiendo c ubrir durante es 

te tie mp o al menos a una ge neración (Bro vln, 196 0) . 

Se determinaron las e spe cies encontrad as mediante el uso 

de clav es taxonómicas (Gaviño ~ ~., 1979). 

lIOTEC r l 
II! Va. 
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Para dete rm i nar y com parar lo s ín dic es morfométri co s de 

ambas poblacion es de ro edore s, lo s espec í menes fuer on coloca 

dos en bolsas plásticas individuale s , con su re spe ctiva viñ~ 

ta de identificación, la cual contenía la siguiente informa -

ci6 n : fecha de cap tura, lu gar de col ecta, cebo uti lizad o, m~ 

didas: total, de la col a, de la pata trasera, de la oreja, 

peso, sexo y etapa del ciclo reproductor (juvenil o adulto) 

(Fig. 4) (Orr, 1978; Mellado, 19 83). 

Para el análisis de la estructura por edad e s y sexo de 

ambas poblaciones se tom6 en cuenta, la etapa del ciclo repr~ 

ductor (juvenil o adulto). En los machos, se consideraron ca 

mo adultos aquellos escrotados y como juveniles a los que no 

presentaban escroto (Gaviño et ~., 1979) . 

En las hembras se consideraron como adultas aquellas 

que externamente se les palpó embriones o presentaron una va-

gina túrgida y con mayor desarrollo mamario, en caso contra-

rio se consideraron juveniles (Corona et ~., 1977). 

3. Metodolog í a de Análisis 

Para determinar si las poblaciones tenían diferente com 

posición de especies se elaboró una tabla de contingencia o 

X2 (Spiegel, 1978; Escapini, 1979) . 
2 2 2 2 

X.2 
= 

(al - El) 
+ 

(02 - E2) 
+ 

(0 3 - E3) 
+ 

(04 - E4) 

El E2 E3 E4 
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Par a co mprobar si habían diferencias significativas en-

tre las dos poblaciones encontradas se aplicó la prueba de 

diferencia de medias y la T de Student (Spiegel, 1978). 

a = /
NU Su2 + Ns Ss2 
Nu + N - 2 s 

Don de: 

Nu = Número de muestras 

Ns Número de muestras 

Su = Desviación típica 

Ss = Desviación tipica 

T = 
Xu - Xs 

I 1 1 a -+-N u . N s 

urbanas. 

semi-urbanas. 

pa ra muestrqs urbanas. 

para muestras semi-urbanas. 

Para analizar si la estructura por edades y sexo de am-

bas poblaciones era igualo diferente, se determinó el % de 

juven iles, adultos, hembras y machos (Spiegel, 1978) . 

. OTECA CE L 
., loO 
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Fig. 4. Medidas de los pequeños mamíferos, útiles en 
identificación Y estudio estadístico. A. Longi 
tud total (Lt); B. Longitud de la cola (Lc); -
c. Oreja desde la escotadura (Lo) y D. ' Longitud 
de la pata trasera (Pt). 
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RESULT ADOS 

Características de la Población 

En el área urbana de estudio, Me rcad o de San Mig ue lito, 

se capturó un total de 92 especímenes de los cu a les resulta

ron: 41 hembras (32 juvenjles y 9 adultas), 51 machos (15 

juveniles y 36 adultos), todos pertenecientes a la especie 

Mus musculus (Tabla 1). (Fig. 5.). 

En el área semi-urbana se capturó representantes de dos 

especies: Mus musculus ("ratón doméstico") de la Familia M~ 

ridae y Nyctomys sumichrasti ("rata de las palmeras") de la 

Familia Cricetidae, en número de 80 y 13 respectivamente. La 

distribución de cada población es de la siguiente forma: Mus 

musculus 40 hembras (25 juveniles y 15 adultas) y 40 machos 

(30 juveniles y 10 adultos). Nyctomys sumichrasti: 8 hem

bras (5 juveniles y 3 adultas) y 5 machos (2 juveniles y 3 

adultos) (Tabla 1) (Fig . 6 Y 7). 

Para la edad juvenil, existe mayor proporción de machos 

que de hembras en el área semi-urbana, mientras que en el á

rea urbana hay mayor proporción de machos y menor proporción 

de hembras para la edad adulta . 

En el caso de Nyctomys sumichrasti se observa mayor pro 
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po r ción de hembr a s j uv en iles y menor prop or ción de hembras a -

dulta s c on r e sp e cto a lo s machos . 

El anális i s estadí s t ico de X2 por edad y se xo en amb as 

poblaciones (urbana y s em i-urbana) para las especies Mus mus

culus y Nyctomys su michrasti permite resaltar 3 aspectos: 

a) en las poblaciones existen diferencias significativas en 

cu ant o a s u estructura por edad y se xo al haberse obtenido un 

X2 = 13. 8 3 si end o es t e valor mayor que 3. 84 como valor están 

dar; b) la poblaci6n de machos presenta diferencias signi f i 

ca tivas en la can t idad de juveniles y adultos al obtenerse 

X2 = 18.6 mayor que el valor estándar 3.84; c) la población 

de hembras no presenta diferencias significativas al obtener 

X2 = 2.35 menor que e l va l or estándar. 
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Análisis de los índices morfométricos 

Lo ngitud Total (Lt). 

En Mus musculus del área urbana los mayores valores se 

obtuvieron en las hembras adultas, comprendiendo un promedio 

de 165.44 mm. y una desviación estándar de 16.6. Los menores 

valores correspondieron a los machos juveniles presentando un 

promedio de 138.42 mm y una desviación estándar de 17 . 5 (Ta-

bla2y3) . 

Para el área semi-urbana los mayores valores de longitud 

total se obtuvieron en las hembras adultas, con un promedio 

de 174.6 y una desviación estándar de 16.6. Los menores valo 

res corres pondieron a los machos juveniles con un promedio de 

131.20 mm y una desviación estándar de 17.5 (Tabla 2 y 3) . 

Para la especie Ny ctomys sumichrasti, encontrados únic~ 

mente en el área semi-urbana, la mayor longitud total la pr~ 

sentaron los machos juveniles, con un promedio de 227.5 mm. 

Los menores valores se observaron en machos adultos, con un 

pro medio de 202.33 mm (Tablas 2 y 3). 

Longitud de la Cola (Lc). 

En el área urbana, en la especie Mus musculus el grupo 

que presentó los mayores valores para este parámetro fue el 

de las hembras adultas con un promedio de 79.11 mm y una des 

n 1. . L 
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viaci6n estándar de 6.0 y los menores valores se observaron en 

machos juveniles c on un pro medio de 69 . 43 mm y una desviaci6n 

estándar de 8 .6 (Tablas 2 y 3). 

Para el área semi-urbana los valores mayores se present~ 

ron en hembras adultas, con un pro medi o de 81.33 mm y una de~ 

viaci6n estándar de 6.0; los menores valores los dieron los 

machos juveniles con un promedio de 62.86 mm y una desviaci6n 

estándar de 8 .6 (Tabla s 2 y 3). 

En Nyctomys sumichrasti, el valor mayor de la longitud 

de la cola correspondió a las hembras adultas, con un prome

dio de 119.0 mm y los valores menores los presentaron los ma 

chos adultos, con un promedio de 109.0 mm (Tablas 2 y 3)". 

Longitud de la Pata Trasera (Lt). 

En el área urbana en la especie Musmusculus, los valo

res mayores para la longitud de la pata trasera los present~ 

ron las hembras adultas, con un promed i o de 16.0 mm y una de~ 

viación estándar de 0.8 y los menores valores correspondieron 

a los machos juveniles, con un promedio de 14.13 mm y una des 

viación estándar de 1.5 (Tablas 2 y 3). 

En el área se mi -urbana, los valores mayores se dieron en 

las hembras juveni l es, con un promedio de 16.24 mm y una de~ 

vi a'c ión e s t á n dar deL 9 O Y los m e n o r e s valor e s s e p r e s e n t a ron 
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en machos juveniles con un promedio de 13.96 mm y una desvia

ción estándar de 1.5 (Tablas 2 y 3) . 

En Nyctomys sumichrasti los valores más altos se obser

varon en machos juveniles a lcanzando un promedio de 21.0 mm 

y los valores más bajos se observaron en hembras juveniles 

con un promedio de 19.5 mm (Tablas 2 y 3). 

Lon gitud de la Oreja (Lo). 

Los mayores valores para la longitud de la oreja en Mus 

musculus urbanos correspondieron a las hembras adultas, con 

un promedio de 12.67 mm y una desviación estándar de 1.11 y 

los menores valores se dieron en los machos juveniles con un 

promedio de 11.20 mm y una desviación estándar de 1.19 (Ta

blas 2 y 3). 

En el área semi-urbana, los mayores valores se obtuvie

ron en las hembras adultas, con un promedio de 13.33 mm y u

na desviaci6n estándar de 1.11 y los valores menores se pre

sentaron en los machos juveniles con un promedio de 11.14 mm 

y una desviación estándar de 1.19 (Tabla 2 y 3). 

Para Nyctomys sumichrasti, el mayor valor correspondió 

a las hembras adultas, con un promedio de 16.66 mm y el me

nor valor fue para las hembras juveniles, quienes alcanzaron 

un promedio de 15.4 mm (Tabl~s 2 y 3). 
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Peso 

Los valores para el peso en Mus musculus urbanos cor res 

pondieron a las hembras ad ult as alcanzando un promedio de 

20.94 grs. y una desviación estándar de 6.05 y los valores me 

nares los presentaron los machos juveniles, con un promedio 

de 10.21 grs. y una desviación estándar de 4 .3 (Tablas 2 y 3) . 

De los individuos se mi -urbanos, presentaron los valores 

mayores las he mbr as adultas, con un promedio de 23.03 grs. y 

una desviación estándar de 6.05 y los valores menores se ob

tuvieron en machos juveniles, con un promedio de 9.76 grs. y 

una desviación estándar de 4.3 (Tablas 2 y 3). 
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Para Nyctomys sumic hr asti , los valor es mayores se obtuvi~ 

ron en las hembras adultas, comprendiendo un pro med io de 56.0 

y los valores menores corres pondieron a los machos adultos con 

un pro med io de 42 .6 6 grs . (Tablas 2 y 3). 

Comparación de los Indi ces Morfométricos 

Al comparar los índices morfométricos que presentan las 

especies de roedores de ambas poblaciones, mediante el análi

sis estadístico de T Student, se obs ervó que la mayoría de p~ 

rámet ros no presentan diferencias significativas, con excep

ción de la longitud de la cola en machos juveniles; longitud 

total, longitud de la cola y peso en machos adultos, los cua

les sí presentaron diferencias significativas (Tabla 4). 

En Mus musculus son mayores los valores promedio siguie~ 

tes: longitud total y longitud de la cola en hembras adultas 

del área se mi-urbana; longitud de la pata posterior en las he~ 

bras juveniles semi-urbanas; longitud de la oreja en las he m

bras adultas del áre a urbana y peso en las hembras adultas se

mi - urbanas. Los valores promedio menores en Mus musculus en 

todos los pará met ros correspondieron a los machos juveniles se 

mi-urba nos (Tabla 3). 

En Nyctomys s umichra sti los valores pro medio mayores co

rrespondi eron a: longitud total en los machos juveniles se

mi - urbanos; longitud de la p ~ ta tr asera en machos juveniles 
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semi-urb nos ; lo ngitud de la or eja y peso en he mbra s adul t as 

se mi-urbanas. Los valores prom edi o menores fu eron lo s sig u ie~ 

tes: longitud total y lon git ud de la cola en machos adultos 

semi-urb an os; lon gitud de la pata trasera y longitud de la 0 -

reja en hembras ju veniles se mi-urbanas y peso en machos adul -

tos semi - urbanos (Tabla 3). 

r 
! 
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DISCUSION 

Caract eríst ic as de la s Poblacion es 

Los resultados obtenidos para la especie Mus musculus en 

el área urb a na (Tabla 1 y Fig. 5), concuerdan con lo afirmado 

por Davis (1951), en cuanto a que en una población estaciona

ria hay menor número de hembras adultas que en una fase de au 

mento o disminuci6n y ta mbién con Solom6n (1973, citado por 

So16rzano, 1977), quien asegura que en las poblaciones anim~ 

les el in c remento poblacional está determinado por la canti 

dad de hembras repro du ctoras y el número de jóvenes, no impo~ 

tando la cantidad de machos que estén presentes. 

El carácter de estacionaria de la población de la espe

cie Mus musculus del área urban a se debe a que el estudio se 

hizo en un lugar de al macenamiento de grandes ·cantidades de 

granos, dulces, frutas, etc . , lo que está de acuerdo co n Ci 

vita et .!l., (1970), el "ratón doméstico" siente especial pr~ 

dilección por las despensa s , en donde se reproducen con extr~ 

ordina ria rapid ez; también existe una autoaglomeraci6n recu

rrente negativa en donde se reduce la tasa de crecimiento a 

medida qu e la densidad aumenta. 

Gre not & Serrano (1982), consideran un cierto númer o de 

factores responsables de la regulación de las poblaciones co 
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mo: pluviosidad, temperatura y los recursos alimenticios dis 

ponibl es. Ad emás es conv eniente co nsiderar que el ámbito ho

ga reño de las esp ecie s cambia de acu e rdo a l sexo, eda d y est~ 

do reproductor. En tre los factores que l o afectan está la 

dis po nibilid ad de alimentos, lo cu al con cuerda con lo s resul

tados obtenidos (Tabla 1 y Fig. 5), en don de hay menor número 

de hembras reproductoras (adultas), coincidie ndo también con 

Chávez et ~., (19 82) quien e s sostienen que el ámbito hogare

ño de las hembras es sie mpre me nor al observado en machos. 

En base a los resulta dos obte nidos en el área se mi-urba

na la cantidad de he mbras y machos cap turados fue simil ar , p~ 

ro la cantidad de he mbras y machos juveniles, fue sup er ior a 

la de adultos (Tabla 1 y Fig. 6). Esto indica que s e t r at a 

de una población crecient e lo cual concu erda con Villee (1974), 

quien menciona que una población creciente tien en una propor

ción e lev ada de for mas juveniles. 

Lo anterio r se debe a que en esta área no exi ste n facto

res limitantes se veros, tales co mo depredadores o control e

fectuado por el ho mbre y la reproducción es favorecida por 

la veget ac ión del área (Corona ~~., 1977). Además estos 

indivíd uos alcanzan rá pidamente la madurez sexual, especial 

mente l as he mbras , originan do un incremen t o de juvenile s 

por cama da co mo lo menciona Hamilton (1937, citado por 

Coro na et ~., 1977) . Aunque para Orr (1978), la mayor 
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part e de las po bla c io nes natural e s de animales, la de nsi da d y 

co mposici6n por edad e s fluctúan durante el a~o y pu e de af e c

tar también la capacidad reproductora de la población. 

En la especie Nycto mys sumichrasti encontrada en el área 

semi-urbana fueron capturadas en mayor número las he mbras, e~ 

pecialmente juven i les, y en menor ca ntidad machos, en su maYQ 

ría juveniles (Tabla 1 y Fig. 7) . Debido a estos resu l tados 

se asume que se trata de una poblaci6n estacionaria, por ha-

ber menor número de hembras adultas (Davis, 1951) . 

En cuanto a la determinación de especies en el área ur 

bana, la razón por l a q ue sólo s e captur6 una especie se de 

be a que és t a es dominante y s e ha adaptado a este ambiente, 

desplazando la s restantes. Además inf l uyó el tipo de trampas 

ut i lizadas ("trampas caída relámpago"), ya que al revisar l as 

trampas -grandes (Fig . 3b) , du r ante e l muestreo, muchas de e 

llas estaban s in dispararse, ya fuera porque el resorte era 

muy duro y ne ce s itaba mayor presión para accionarlo o por que 

la densidad poblacional de Rattus sp. era relativamente baja. 

El estudio en las dos áreas según el análisis de X2 , re 

veló diferencias significativas , seg u r amente · por poseer estas 

áreas condiciones ecológicas di ferentes, lo cual concu e rda 

con Or t ega (1983), quien afirma que el ámbito hogareño varia 

con ,los factores ecológicos inmediatos, ta l es com o la abundan 
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cia de recursos y la densidad pob l acional . 

Según Brown (1960), estas dos áreas pueden considerarse 

diferentes porque mientras en el área urbana habfa gran dive~ 

sidad y disponibilidad de alimentos, por otro l ado no conta

ban con las con diciones naturales id eales , sin descartar el 

' control ejercido por los usuarios del -meTca-do; a'unque los -re'e 

dores tienen gran capacidad de adaptación y evasión a objetos 

y alimentos extraños. 

En ca mbio en el área semi-urbana existían condiciones 

ecológicas más adecuadas para el desarrollo de poblaciones 

de roedores, en primer lu gar por tratars e de un área natural, 

con vegetación variada y seg undo por estar sometidas a un 

co ntrol natural. 

Indices Morfométricos 

Las diferencias significativas que presentaron algunos 

pará metros para la especie Mus musculus de las dos áreas de 

estudio (Tabla 4) , podr fa n tener co mo causa el hábitat o la 

fase del ciclo poblacional que presentaban los roedores en 

estudio, co mo lo afirma Krebs (1966, citado por Vásquez e t ~., 

1982). Es conve niente hacer notar que las diferencias signi 

ficativas sólo las presentaron los machos, lo cual lleva a 

pensar que estos índices morfométricos pudieron salir afecta 

dos por otros patrones de conducta . Sin embargo, la mayoría 
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de ín dices morfométricos no presentaron di ferencias signifi

ca tivas para esta especie (Tabla 4). 

En Nyctomys sum ichrasti las diferencias pueden deberse 

a la presencia de una fas e de declinación dentro del ciclo 

poblacional en machos adultos y un incr emento en la s hembras 

adultas co mo lo afirma Vásq uez ~~., (19 82), ya que los r~ 

sultados revelaron mayores valores para los machos juveniles 

y para la s hem bras a du ltas (Tabla 2), debido a la in fl uencia 

de factores ambiental es co mo lo s eñal a Fuller (1969); Smith 

et ~., (1974) , cit ados por Vá squez et ~.,(1 9 82) . 

Los may ores valores pro med io par a to dos los par~metros 

en Mus musculus fu eron determinados en la s he mbra s se mi-urb a 

nas (Tabla 3). Esto se debe a la influ enc i a del hábit at , ya 

que en un ámbito ·de tal naturaleza los factores ambi entales 

pueden determi nar ca mbios en las med id as de los índices mor

fométrico s . Los valores pro medi o menores cor respond iero n a 

los machos se mi -urbanos (Tabla 3), que pudiero n tener co mo 

cau sa ta mb ién el hábitat y la com peten cia, t anto co n los miem 

bros de la mi sma especie, co mo los de otra especie o con sus 

enemigos naturales (SAR H, 1977). 

En Nyctomys sumichrasti , los valores pro medi o mayores 

para algunos parámetro s (Lt y Pt) correspond i eron a los ma

chos juveniles y a las he mbra s adu ltas (Le , Lo y peso); y los 
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va lo res pr omedio menores a l os machos adu l tos (Lt , Lc y peso ) 

y a l as hembras j uven il es (Pt y Lo ) ( Tab l a 3) , l o cual s e de 

be a la fase del ciclo pobl ac ional o a su tip o de ali me nt a ci6n 

(Civita et al., 1970 ). 

En genera l s e es peraba en contr ar va lo res mayores e n lo s 

parámetros para los indivíduos urbanos con respecto a los se.- , 

mi-urba nos, porque, según Brown (1960), las"ratas" de la ciu

da d son má s gran de s que la s de l campo, debido a que las pri

meras tien e n una dieta de despe r dicios bien balanceada, lo 

cual no coincide con los res ultados ob t enidos en cuanto a que 

en ambas áreas de estudio se ma nif e st a ron los má x imo s índic e s 

morfométricos en hembras adultas y los mínimos en machos juv~ 

niles (Tabla 2). 

Estos resultados si coinciden con Corona ~ ~. , (1977) , 

quie nes sosti e ne n que los valores máximos corresponden a los 

adultos porq ue ya ha n alcanzado su completo de sa rrollo, inclu 

so el sexual. 
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CONC LUS I ONES 

La determinac ión de especies en las dos dre as result6 

ser poco diversa al encontrar únicamente dos: 

y Nyctomys su michrasti . 

Mus musculus 

Con respecto a las caracterís tica s de la poblaci6n se 

concluye que la de Mus musculus en el área urban a , por tener 

menor cantida d de he mb ras adultas, es estacio na ria y la co

rr espond iente al ár ea s emi-urbana , por tener mayor proporción 

de machos y he mbras juvenile s , se trata de una población cre 

cient e . 

L~ población de Nyctomys su michras t i del área semi-urb~ 

na también es estacionaria por haberse captura do en mayor nú 

mero hembr as juveniles . 

La madurez s exua l en indivídu os se mi-urbanos es alcan

zada más rápida mente que en los urbanos, debido a que exis

ten condiciones ecológicas más ad ecuadas para el desarrollo 

de las poblaciones de roedores. 

En el área urbana, deb ido a que só l o s e ca pturaron Mus 

musc ulus se co ns ideró que la dens ida d poblacional de otras 

especies era relat iva men te baja . 

Los índice s morf ométricos en Mus musculus, en su mayoría, 
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no presentaron diferencias significativas, excepto lo s machos, 

los cuales se vieron afectados por patrones conductuales. 

Las diferencias de índices morfométricos presentados por 

Nyctomys sumichrasti podrían deberse a la fase del ciclo po-

blacional en que se encontraban al realizar el estudio. 

En la especie Mus musculus, los individuos de mayor ta-

maño fueron hembras adultas, siendo los machos juveniles 

los de menor tamaño. Ambos sexos correspondientes al área semi-

urbana. Lo cual se debe a la influencia de factores ambienta-

1 e s . 

Con respecto a Nyctomys sumichrasti los especímenes más 

grandes fueron los machos juveniles y los más pequeños, los 

machos adultos los cuales pudieron salir afectados por el há 

bitat, · la competencia y por patrones conductuales. 

En ambientes similares existen algunas diferencias po-

blacionales, ya que las especies encontradas presentaron di-

ferencias en sus índices morfométricos, pudiendo ser el resul 

tado de la interacción de factores atmosférico s y climáticos 

(lluvia, tempera tura, humedad, viento, etc.) y factores bio

lógicos (repro ducción , depredación, alimento, etc.). 

~--~~ -e e 
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