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1 N'l'!WDUCCION 

LLI ci e ncia ('S ahora un Célmpo mu y extenso y altamente 

cspcc .L.::illz 0 c10. Cons l lt uy c un mundo muy lc1u no _9c L:i vü1a coti 

diana y de diff c il comprensión nor su lenguaje tan complicado. 

Divulqar la ciencia representa un e sfuerzo consider~ 

ble , especialmen te par a q ui e ne s trabajan e n e lla, ya se a deb~. 

do a las condic iones de trab2j o o por la actividad tan espec! 

fica que a esorro J.lan qu e se ven limi tados y no es posib l e que 

sea difund id a p or ellos . 

Méx ico prcs0 nta e sta carenc i a en forma palpable, po i 

tanto es muy di f icil pensar o e spe r ar que los cientificos di

vulquen la c ie ncia; es necesa rio es tablecer c a nales específi

cos de divulgación, sistemas de divulgación gue permitan t~l 

tarea y hace r que ésta ll eg u~ a todos los nivele s . 

Con e ste traba j o pretendemos contribuir a la divulga

ci6n del conocimie nto biol6gico, en especial en dos esquemas 

importantes: uno es e l que se refiere a cubrir la necesidad 

de tener claves de identificación tanto regionales como esta

tales, para que e n un futuro carcano sea posible tener un in

ventario lo más completo posible de la herpe tofauna de México; 

e l otro s que s e refiere a fome ntar la importancia de los 

Parques Nacionales y la conservación de la fauna silvestre, 

así como conocer s u s características biológicas y el estado 

actual de los mismos, al mism~ tiempo que se logran desvane

cer algunos mitos o ideas erróneas re f erentes a algunas espe 

cies que se consideran peligrosas al hombre . 
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L<i üJ c r1 t i f ir·. 1c i f• 11 d r · ·1.i '. : :~~;[Jl'Ci. c~, es u n a ,1cti v i clo.d f un --

damen tal y r ~ l ¡ 1tjvamo ntc s e nc illa ; en la p r 5ctica la ma nera 

más común p¿¡r·.~ 1 icJe:nU. f :i.cai· un organismo , e s me dian te la de-

t e rminac ión d e s imil itudes e diferencias a t ravés de la com

probación di recta <le lo s caractere s c o n ;a c l ave . 

La s c lave s Je i dc n ti f icaci6n proporcionan al usuario la 

in f ormaci6n b :.i "'~ i .ca p.::i.ru e 1 rcconoc irn ien to d e de terminada es 

p e c i c s in emplear J c m as i ~do tiempo , sin se r un e xperto y s in 

po see r material e n e xceso. 

Par a esto e starnos planteando a nue s tro trabajo los s i -

guiente s obj etivos : 

1 ) Conformar un a lista herpc t ofaunistica del Pa rque Nac ional 

"N evado d e Toluca" , Esta do de Méx ico. 

2) Adecuar una c l a ve ilustrada de identificación para la s e s

pecies del Parque. 

3) Propo rc ionar la descripción d e las especies. 
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ANTECEDENTES 

E 1 Parque Nac j_ona l "Ne v a do d e 'I'oluca, Estado d e tvléxi

co, s e fundó e n 1936, y desde e ntonces se han reali zado pocos 

estudios h e roetol6gicos dentro del Parque y en lugares aleda

ños a éste. 

En cuan t o a las c l a ves de anfibios y reptiles , en los 

Estados Unidos ~e Norte am6 rica , c11 qc ncra l los trabajos de ma

yo r difusión :;or1 las guía ::..; d r campo d e Smi t h y Barlowe (1S78), 

Cenan t ( 19 7 5) y ~- ; t <' bbins { J íJf 6) , traba j os muy c omple tos que 

s on de gran ay uJ a p ar a ide n tificar especies me xicanas. s in em 

gargo , la ma yc1r í il de las ~spccics descri ta s no tienen mucha v a 

riación y su distribuc ión es muy limitada . 

Au tor~s corno Smith y Tay lor (1945, 1948,19 50) y Smith 

y Smith (197 3-197 6 ) , re al izaron amo lias col e ctas, entre su s es 

tudios se con s i dera n lo s i nve ntar ios herpe t ofaunís ticos pa ra 

lo s Estados d e l a Repfiblica Mex icana, mencionando alguna s esp~ 

cies para el Parque d e l Nevado de Toluca. A través de estas 

claves es pu s ib 1 e üJc' n t i f icar hasta espec ie , sin embargo , a c

tualmente exi s ten p roblemas taxonómicos de grupos o complejos 

corno: ~C,Pf?Ci (lJ1 1c.: l l1 11<1n y Wc Jlrna n , 196 0), '.lrammicu~ (Hall y Se 

lander , 1973), y scxlineatus (Ducllman y Zwe ifel, 1962), cuy o 

status no está bien d e fini do , haciendo más d ifíci l su identi fi 

caci6n. 

Respecto a traba jos regiona le s , t e nemos los he chos 

por: Martín del Campo , ~!_:_~~.:!:. · (1977), para l a hc r peto fauna d el 

Parque Nacional Lagunas de Cempoa la; Sánch ez, e t~al. (1980) I para 
~-~·~-· 

l a Hcrpetofaun ¿¡ d< · 7.Cl potit lñn cl 0- la s Salina s , Pue b L::i ., que puc-
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/\PU\ DL: ESTUD IO 

a ) l J J:.¡ i e a e i ó n y r i ::-; ¡_u q r a f í a • ( M a p .:.:. No • 1 ) 

r · • 

E 1 Parque Naciona l "Nevado de 'l'oluca" está a 2 2 kj_ l6me 

tro s al suroeste de la ciudad de Toluca e n el Estado de México, 

con una supe rficie d e 51,000 hsct§rea s, limitado por l a cota de 

lo s 3,000 met ro~ sobre el nivel del mar (msnm). Localizándo s e en 

tre lo s paralelo s 19 00 '04" y 19 17'15" de lat itud norte y los 

me ridianos 99 37 '29 " y 99 56'JO " de longitud 9este, e n relaci.6n 

al Ecuador y al meridiano de Greenwich, respectivamente (Nava, 

et . al., J.~136 ) 

El volcGn Xinont¿c0tl o Nevado d e Toluca, es l a parte 

más alta d e l ranpt <' , ti.ene unct alt i tud de 4 , 58 7 metros y sirve~ 

corno centro cJ 1 '. ; ¡ :;t.cntd rnon turioso q ue se extiende c on dire cción 

non;s L( ~ . l·: l t('IJl'll O l'~; <1cc::i.d(·1 1t-tdo como consec uencia de l nGmcro 

muy grande d~ barruncas y c<1nada:· q u e los escurrimi e ntos h an l a

brad o e n s u s fl ancos , soLrc todo e n e l sur y e n el e ste que es 

por d o n de el acceso a l a rnonta0a se hace má s dif icil debido a l o 

inclinado de la s pendi e ntes . 

Fuera de lu s barraricus , el terreno tie ne en términos ge 
' 

neralcs una inclinación menor aunq ue no siempre sucede así. Se-

g Gn es tudios r ealizados p or el I nst ituto Nacional de Inve stiga 

ciones Fo restales (Ve la , 1975), se midieron algunos sitios de 

mue streo , compre ndiendo unas pendientes ent r e l os 7 y 90 grudos , 

lo que no s d a u!l a üh:a aprox .inuda de l a var iobilidad d c J. rc U_cvc ; 

esla'.; d ifr)r<~nc i.il ~: ~; c11, :i.mporLrn Le::~ no sólo para el desarrollo ele 

l u:; ,; l>mun _i.ddd, _::; : ;.i_11u p<ird 1.1 ,;l JI1: ;c 1·v a ci6u de! L .u; HÜ~:; ma :_; , y<J lJ U l~ 

como es notorio en e l f l anco norte q ue tiene l as pe~dientes me 

nos pron u ncia.d a s e:s a donde ha ll8gad o la agric ul tura a pesar de 

1..-i :1lt it11<1. 
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b) Geología 

Es i .m¡1 01·1 <1 11!.u hac;c r r efe r e ncia .:i 2 aspe ctos: histc.ria 

geológica y liLoJoyi a s upcr fici ~l. 

1) Historia gcol6 ~ ica.- El Nevado de Toluca es un volcán extin-

01.1íd0 c11yo con() cl1~;.;c;in~>a ~:;ohrf' un.::i. formación d e roc<is calcSrc.:.is 

del cretácico. En cuanto a S t' antiguedad no existe un ac uerdo 

entra los difere nte s autorc n que se han ocupado del tema , así 

que Flores (1906, citado por Villalpando~ 1968), con s idera que 

su formación du ró del Plioceno al Pleistoceno; Tamayo (1962), 

dice que el v o lcán apare ció a principios del Plioceno , coincid:i.0~ 

do en parte con Flores , que le asigna una edad ple istocénica o 

sea de aproximadamen te 30,000 a~os . La nittma actividad del vol

cán formó el d omo central del cr§ter constituido de un tipo de 

andesita ( l!ovcy , 1980, citado por Villa lpa ndo, 1968). 

11) Litoc¡rafía ::-;upc~rficia 1 .- El Nevado y las s erranías circundan 

tes C()ff\0 L.:is de · '1'1 •mil :;r:illl c.!)1cc, d c~l Ho sr) ital y montes de Ocui . .L n 

manifi estan su o r igen de la 6poca oo s t-terciaria; en general son 

estratif icacionc s formadas por numerosos flujos sucesivos de la

Vd derivados d e un conducto central , modificado profundamente por 

una posterior actividad violenta y explos iva asi como por la er~ 

sí6n; ( !:; 1 .i: ; lav.i: ; , de : ....tcw:·nk1 d lo bi'bliografíu so n principalmc~ 

te de material andcsitico y dacitas porf idicas compuestas de horn

blend~, piroxena, plagioclasa y cuarzo. 

SegGn Tnmayo (1962 ) , las rocas principales son andesit! 

c as de hornbl c nda y traquitas; este material quedó suneroues to 

sobre a ndes itas de una previu actividad volcánica y a su vez és

t as supcrnucsLi::; ;1 l0s rocas c:cd im(~ntarias del Cretácico Medio e 

Inferior (Nava, 19 36), 
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El Volcj n se encuentra cubierto de una capa de escoria 

volcánica conuliluida por tobJs y brecha plumit ica , cubiertas 

en algunas o tru s n <l rtcs oor tob<ls arcillosas o alternando con 

piedra pómez o cnn c upas d t~ ceniza s, l as cuales al ascender, 

disminuyen y dc -¡ .:.:in al descu 1 ;ic~r to l as diferen t es capas andesíti 

c a s (Villalpando, 1 968 ). 

c) Suelos (fig . n) 

Los suelos del Nevado varían de medianamente profundos 

a profundos, generalmente de capas de r metro, predominando los 

colores oscuros como el café grisáceo oscuro principalmente en 

la superficie; presentan un pH ligeramente á c ido a casi neutro, 

siendo en alguno s sitios ácido con valor de 4.4. En general, el 

contenido de materia 6rganica, asi c omo la capacidad de inter

cambio de cationes son elevados por lo que los suelos son cl a si

ficados dentro del orden de Inceptiso l y en el suborden Andept 

(Vela, 1976). 

d) Hidrografía (fig. A) 

La hidrografía del Nevado de Toluca está compuest ~ pri

meramente por la s lagunas Del So l y De la Luna que se encuen

tran en la formación del cr§ter del volc§n. En segundo lugar es

t§ compuesta por varios escur rimientos que al lle gar a las par

tes bajas van formando arroyos como son: Arroyo la llortu. 1 iza al 

sur; Arroyo Zacango y A. Grande al norte; A. El Molino y La Tor

tuga al este; al 00s te encontromos A. Terrecillas, A. Agua B~df 

ta y A. La Ffibri c a, entre los rn5s importantes por su aflue nte 
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t.r:i.but-.1ri.o:; q11t· d1·:;1· 111J,oc.rn (•n 1.:1 Cucnc .1 de~) íl.:ilfi,J:. y e n la C1ic n

c•1 dl J r 'Í<1 T. r~ nn ; 1 <i < ·¡1 c ~ncli.<:· nclo rl c' ] u orientación de lus v ertiente s . 

e) Clima 

Dentro <l o l firea de estudio se encuentra una estación me 

t e orolóqica lo c aliz a da a lo s 4,120 msnm., que junto con al.aunas 

otr a s ubicarlas f uc r a del limit e inferior de esta &rea sirvieron 

p a ra el c5lcul<J ck 1 o!:i <Jradiént c::..; térmic os . Una vez obtenido s s e 

calcularon l a s L e n~1e raturas a <li s tintas latitudes dentro d e l Par 

q ue , parli ~ndo d é lo ~ 3,000 metro s has t a los 4,200 metros. 

lit~ acue rdo c o n e l s i s t e ma Ko eppen modificado por García 

(1973), s e han d e terminado los siguientes tipo s y subtipos de 

clima ~ara el Ne vado de Toluc n : 

C(w2) (w)bi,g; en Santa María de l Mont e , To luca, Co a t epe c Harinas 

y San Francisco Oxtot i lpan, es caracterizado por un clima templ~ 

do subhúmcdo , el má s h úmedo de los templados subhúmedos con Jln

vias en v<•runo , V< ' r.1110 frc sr. o , .i s otcrmal, tiJ?O Gu nge s (e l mes 

rn&s calie nte es antes de junio) . 

C (w2) (w) be ; en 'l' e nango del Val le, es clima temp lado subhúmedo con 

vcrc:ino fn~ sco y r ~ xtn.~ moso , con lluv i tis de verano, con un a osc i la 

c i6n de la s temperaturas entre 7 y 14 grados centígrados: 

ETC W(w), para l ~ e stación que corresponde a l a p arte alta , o 

sea , la zona d e l cr~ter d e l v olc5n , es f rio, no a si l a parte ba

ja y medi a d~ l Parq u e donde e l cl i ma de t e mplado a frio, alcanza 

precipitaciones medias de 1,200 a 1,500 milímetros anuales y una 

oscilación de l a temperatura entre 4 y 7 grados centígrados. 
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I·: 1 iJ" ' d1· clJ111d C (w), ul>qrc ¿~ por tanto gran des zo n.::i.s 

montañosas y mes · t í1s de l país c' n las cuales 2 elemen tos impor

tantes del clima ( temperatura y ~r ecipitaci6n) cambi a n en dis

tancia r c lativilmc nte corta y producen importantes yariantcs cii

máticas e n l os rr~ f~~cntc a l gr a do de hume d a d relativa. Durante 

e l verano, el p él]s e ntero está in f luenciado p or la corrie nte ae

rea que v i c nc d1 · l Car i b c y d e 1 Atlán tico y que penetra al Golfo 

con vientos hGme dos , e n cambio en el invierno el cinturón de al

tas presiones y la faja de vientos d e l es te son desp lazados ha

cia el Ecuado r fo rmándose vie ntos más secos que los alisios, por 

lo que el ambiente se torna más seco sobre tod a altiplanicie du-

' 

rant e esta épor::a cJ<~ L a ño (G ,1 rcía , 1967). 

Deb i do a l o acc identado del relieve de la r e gión exis

ten diferenLes categorías de t emperatura que marcan zonas alti

tudinale s muy bien definida s por los cambios de temperatura. 

f) Vegetación (fig. C) 

Pocos son los e studio s que sobre vegetac ión en e ste 

Parque se han realizado hasta la fecha (Goldman, 1951) , mencio

na una zona de encinos, madroños y pinos entre los 2,750 y 3,200 

rnsnm. 

l> e: cJcuc·J. u o con Cuzm.'.ln (19 5 8), l a s c omun idades que se 

obse rvan en el Pu.n¡uc : 

1) Vege t ación alpina . 

11) Bosques d e J>.in u s h artwcqii . ---
111) Bosque <.10 al.J< ~ lus (l\Lic s ~._cliCJiOSLl ). - ---
IV) Bosque d e pi nos . 

V) Bosque oc (!ucrc u s spp . y l\lnus s pp. ---- ---
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u11t-.l. y f•l rn il droño (l\rhnl u:; ~;p¡> . ) , (Gu7.rnfin, 19 58). 

En la pa r t e ba ja de l Parque se presentan grandes extensio -. -, 

nes d e terrenos ded icados al cultivo, pre dominando el de 

mai z , q ue ocupa desde la p lanicie hasta lo s 3400 metro s 

sin que e ste fenómeno se presen-ce en l a misma propo rc ion 

e n los diferent es flancos que tiene e l Parque . 
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y , Knudsen (19 66), anot~ ndo e n tarj e tas de c ampo : f echa , loca 

lidad , habita t y especie; datos que f ue ron transcritos~ un cua 

dcrno de canmo . 

Pa r a l as colectas y o bservaciones (act ividad, microhctbit a t, 

e stado del t iempo , temperatura), se sigui6 como linea de cole~ 

ta o transecto, la carretera de acce so al v o lcán , l a cual cu

bre los diferente s e st ratos de vegetación, comenzando d es de los 

límites del Parque en un l ugar denomi nado "El Mapa''; un a e sta

ci6n de colec ta interme dia y finalmente hasta e l c ráter del vol 

cán, que dando definida s así, tres estaciones d e colecta. La lon 

g itud de l tra nsecto tie ne aproximadamente 20 kilóme t ros . 

4 ) La colecta de organismos fue minima, ya que , estudios d e t! 

po f a unístico como l o es ~ste , no requ iere de co l ectas exc esiv a s 

o d e muestreos eco l6g icos, a sí pues, no s concretamos a hacer 

lo s reg istros y observaciones necesarias . 

5) Se consultar on las colecciones herpetol6gicas del: Institu

to de l3 :i_ol or1'.íél-IJN/\M, ( 1.1 111 ) ; V.i. vn1· j_(): ; y Co l eccürn cs <J e la JC: NEP 

Iztacala/UNAM, (ENEPI); El Laboratorio de Anatomía Comparada de 

la Unidad d e Morfofj s iología, ENEP Iztacala , (EDlfEM-ENEPI); Mu

s eo d e Zoolog í a de Ver tebrados de l a Universid ad de California, 

E . U.A . , (MUV-UCB ); p ara obtener el mayor número de registros 

herpe tol6gicos para el Parque . 

6) Con base en lo a nte rior se formó una lista de especies para 

el Parque; esto incluye las espec ies colectada s y/o registradas 

e n el campo, a sí como lo s registros d e c olecciones. Los o r ga

ni smo s fueron identif icados con la ayuda de l as clave s de Sm i th 

y TLiy lor ( 19 1Vi, J f)ll8 , .UJ7G ) ; Cl1 : ~ ;1:: y Me . Co y ( 1'.>79 ); y Ducllman 

(1970) . 

7 ) Con base e n la li sta defini tiva se contruy6 una clave dico

tómica de los anfibios y r ep t iles del Parque , a tendiendo a ca

roctcrí st i_ cas cxLcrn z-1 :; f:'.icil c~--; de i.dcn t if:i_car y examinar . Esta 
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clase ese apoyó con ilustraciones que co r responden a aspectos 

determinantes dentro de la misma. 

8) Para l a e labora ción de la clave se siguió este procedimie~ 

to : 

a) Se identificaro n todos los grupos de especies que se

rían incluidos en la clave. 

b) Se preparó l a descr ipción de cada taxón (familia, géne

ro y e specie ), consultando e jemp l are s de co l ecciones, 

de l campo y d e datos b ibliográficos; la literatura en 

que nos basamos parn l o dr: ;c ripción csl~ anotadn dchajo 

de c ada nombre en el t exto . 

e ) Se seleccionaron los caracteres fund amentales para con~ 

tituir la clave, principa lmente caracteristicas morfol6 

gica s . 

d) Se u s ó terminologí a comparativ a, proporcionando salame~ 

te dos opciones contrasta ntes, dándole así el carác t er 

de di cotómico. 

e) Se Sl1brayaron las c a racte r isticas determinantes . 

f) A estas c aracterísticas se les ilustró. 
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CUADRO I. LISTA DE J_:'.:SPE(:)~-~ DE......:ANFJ~.LQLY Rf-:PTILES . Q~L PARQ UE . 

NACI Qf'!l\ L_ " NGYl\12.Q_Df: TOg J_Cl\ ·~- P.~>ThJlQ __ pE __ _MJ~X.:u;;.Q. 
---- - ------- - ------·--·--

CLASE AMPHIDI A 

ORDE N CAUDATA 

FAMILI A AMBYSTOMIDAE 
• 

URD.t:N CAUDATA 

FAMILIA PLETHODONTIDAE 

Pse udoeuryce a bellii (Gray) 

?seudoeu~yce a :eph~~~ca cepha~i~a (Cope ) 

Pseudoc u r y cco l e p r o s a (Co no ) 

?seudoeurycea robe rt s i (Taylor) 

OH.DEN ANURl'I. 

FAMILIA llYLID/\E 

0.zL:.~ ~~~!.~1-~:.-'.~. n ,, ·; r d 

!.:!.y la J2l_ica ta Gunther 

OIWEN ANURA 

Fl\M I Ll !\ IHWONID/\1;: 

CLASE REPTILIA 

ORDEN SQOAMA,TA 
I 

SUBORDEN Sl->.ülUA 

Ga r i"s i"a i inbr i c ata i mhr ica t a Wicqma n n ...... "'U.it----~~ ~~~~a..=~ c.~,,~oo: .. ir-~·:r::-~""!:'#::t• 

1 ' 

l.--·---------



,-----
1 

ORDEN SQUAM.ATA 

FAMILIA IGUANI DAE 

§.~cloe._orus ~en~us ~e~~~s Wiegmann 

Sce loJ2..~:~:Us 2!ª~~~~ mi~Eo~epidotus Wiegmann 

~-~r~y~~ S(?~ª ~rbic 1 1~:~!C.: ?E~)i. c_~~lé!.E.~~ ( Li n n i:lc u s ) 

OI<DEN SQUJ\Ml\TA 

FAMILIA SCINCIDAE 

SUBORDEN SERPENTES 

FAMILIA COLUBRIDAE 

FAMI LIA CROTALIDAE 

Crotalus tri ser iatus tr i seriatus Wagler 

21 
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MANEJO DE LA CLAVE 

Pa ra un u so óptimo de la clave de identificación , se e

l aboró una se rie de il ustraciones de lo s anf ib i os y reptil es ha 

b itantes del Parcrue, c omo ayuda para e l fác il reconocimien to de 

las especie s se u sa ron en l a clave caracte r es que pueden ser ob

se rvados con relativa sencillez; cada opción o n6rnero de la cla 

v~ of rece do~; a ltcr nat ivas( "A" o "13"}, de las cuales se d eberá 

escoger sólo una , que a su v e z , l o lleva rá a otra o pció n y a s 1 

suce sivament e hasta llegar a la opción donde se indica la espe

cie de l organ ismo que se está trab a jando o iden tificando. 

Desde el inic io d e la clave s e hizo muy notab l e la se 

paración entre los d os grupos p rinci p ales : anfibios y rep tile s , 

r e duciendo las pos i bilidades d e alguna confusión e ntre éstos. 

AJ í i nal c1c cac1 i1 un.:1 de l.i opciones donde se j_ndic 0 l a 

especie, se an otó dentro de una paréntesis e l nGrnero de figura o 

ck: páqi_na c_'n l<l cua l :=;e rroporcjona L1 descr i pc _i_ ón qcncral de l a 

familia v de la especie en cuestión, asi como e l dibujo del orq~ 

nismo y un rnaoa d e distribución. 

rar <l facilitar tanto la consulta como la identi f icación, 

se p uede ver en lo s dibujos las características d e irnoortanc i a 

p ar a su d e terminación, asi c o mo el g losario d e términos técnicos 

~uc se encuentran al fi nal d e la clave . 
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CLAVE DE IDENTIFICACION PARA LA HERPE TOFAUNA DEL PARQUE NAC IONAL 

" NEVADO DE TOLUCA '' 

l A. Cuerpo cubierto por esc a ma s. . CLAS E REPTILIA. 

lB. Cuerpo s i n escarnas, desnudo y con la piel húmeda 

. CLAS E ANFIBIA . 

• 9 

• 2 

L.A. ~u~rpo a l arqado ( f ig. 1) ; patas a nteriores y poste riores a·

proximadamente simi l a res en tamafio; cola pre sente en larvas 

y adultos forma s n a otén i cas en algunas especies ; c ua tro pa-

ta s . . ORDEN CAUDATA . 3 

2I3. Cu erpo corto (fig. 2) ; patas trasera vigorosas , desarrolladas 

p a ra el salto, m§s largas que Jas anteriore s ; adultos sin c~ 

la ; cuatro patas. • ORDEN ANURA . 
· -~ . • 7 

JA. Con un surco entre la nasa l ~ el lab io s uperior (fi g . 3 ) ;cuer 

po generalmen t e angosto; 11 o más hendiduras latera l es ; en 

g e neral e l color es negruz co . 

(pág . 38) 

. FAMILIA PLETHODONTI DAE. 

. 4 

3I3 . S j_n _ _l2_ur~Q_D§.?O. l abial (fig. 4); cuerpo grueso ; con 11 hendidu 

ra s Jateralcs e ntre la axila y l a ing le; cola b i en desarro

llada, aplanada l ateralmente ; co loración e n general gricáseo 

obscuro tcnd i ando a negro. . FAMILI A AMBYSTOMIDAE. 

(pag. 35 . Rhyacosideron rivula~ (pág. 36 ) . 

41\. ~-~~~~=~ta_~~mbrana interdigital (fig. 5). . 5 

4B. -~E~~-~~~~ _!~~8-~F~n-~- - - ~-1:1.!-_~r.~~9-~ t_~ ~- o si la pre senta está muy 

u~duc iJa { [ iy. 6 ) . 6 

5A. La _!!.'.emp_!ana_ i n !-_e ~_§igi!1~!_cu_!?_Ie ha~__!:~e~_f_ in_?l de la falange 

!2 ~cl;<~~i9-) _ ( Fig . 7) ; d e dos anchos y con as re e to aplanado ; a n

<JO'.: tado s hacj_<.t J.'1 punU1; 1<1 coloración en l a pdrte dorsal es 

<:e' color ncqruí:'.co y < ~ n lí1 l klTtc v e ntral plomi. zu . 

. l's~doc:urycc~-~C?Ph0l_ica ce2halica . (p¿jy . 41 

5B. _f".1_~:~~,~~'.2_::___:i_ n_tcr_:~:~CJil:_'.~~- utü_::_~~ _en l a base_¿__sc prolongo. un poco 

e n l~_fa la_n._gc:? _p_!"oxi._!'lal d_!:__ los dedos medios (fig . 8) ; con dos 
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serie s long itudi nale s de mancha s roj i zo-anaranjadas en e l 

dorso las cuales yan d esde l a cab eza hasta el fina l del t ro~ 

co; mj_de lwst.J 100 mm . ( s _in in c l ui -~ la co la) . • 

• Pseudoeury c ea belLLi . (pag . 41) 

6A . Dedos completamente libres sin ~embrana interdigita l (fig.9) 

),}_hel)diQuras _ 1_-ªt~fª"lc _s_ ; l a <:ola. ~ s c; l 90-100 % d e l a longi

tud total; cuerpo robusto; p resen ta una b anda r ojizo-anaran

jc1<!.1 e n 1 ;1 p._1rl-<· dnr- : ;;1 ! clr·: -.<l<· 1.1 c ; il)r ' /. i l 11;1::! .i J;1 co1 ; 1 • 

. P~22_~dg!:_~cea ri>~~rtsi (pág. 46) 

en . 12_~!~ ___ c a ~J _ ~;l_1líl l! L~ '.-~:?::nr! tl [_ (' _l _j hr::~'~'; ~l< _· _2ric·m hr_'.:1_0_~~- _i_ n t:~ rd_j_~]i-_Lt 1 

i_l 9 '1í ) ( f i<-J . l O) ; ~on _l_Lhcndiduras laterales _E_Q_ena s v i sib l~ s; 

la cola es mC'no s del 40% d e ]~ l on0itud rlC'l cuerpo ; cuerpo 

con a p ar i e n cia fl§cida; el dorso presen ta coloración ro j o 

6xido en cierta combinación con t onalidades en negro . 

• P ~~__2,ldoeur_y_cea le pr~s~ (Pág. 4 3 

7lL y~ar~_glándulas par6tj_d a s en el dorso (fig. 11); gran 

cantidad de tub~rculos o verrugas; c uerpo robusto ; d edos con 

membrana interdigital Cfig. 12 ); pupi l a hor izontal; color u

nofirrne e n tono gricáse o-parduzco . 

• FAMI L IA BUFONIDAE (pág . 56 ) . 

. Bufo compactil i~ (pfig . 58 

7B. Sin gl ándulas y si~ verru_.93S~l}_e 1=-_i!_2rsQ_ (fig. 2); cuerpo no 

tablemento d~lgado y liso ; d e do s de las pata s poster iores 

con membrana interdigital; presenta disco s adhesiv o s en l a 

pun ta d e los clcdos (fj_g. 15); color pr in c _i__ pé.tlrnen t e verd e •• 

• FAMILIA I-IYLIDAE (pág . 49 ) • • 8 

Bl\. Dcc~si-~<!c _ ·1 _ _:_~~J2~1~0 s pos l_<::__~_j~~c:~-cor2 __ _ mcr~_!?r_0n~--=~ n tcnlig j . ta l has 

ta la mit9_Q____Q_~ n d os t ercio s (f ig. 13); piel lisa, presenta~ 

do diminulos granulas ; almohadill a s digitale s t a n grandes co 

mo e l tímpano, dien tes vomerianos e ntre las coanas . 

. ll;11 n cx_im:i_a (¡i riq. 'if l ) • 

HH . !)cel o ~; ele 

meno s de la mi Lad de los dec1os ( f ig. 14) ; pü~ l s uave, ccimp l~ 
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tamcnte .:rnscn Le de <J.r .trHiJ,o:;; u l mo! t<tJ.i. llus digi té:llc s menores 

que el tímpano en d~§me t ro; diente s vomerianos a nive l del 

borde ant-cr ior de Lis coanu~; ; ¡_, rcs<.2nt<1 u na línea obscura ha 

cia la punta de hocico a los ojos y en diago nal a un costado 

. L!.x l21_y_l:f:_~at_~ (pág. s 3 l . 
9A . No presenta extremidades; ojos sin p5rpados . . 10 

98. Presenta cuatro patas o extremidades; dedos con garras; ojos 

con párpados m6viles . . 11 

lOA. Con un a feseta entre el ojo y la abertura nasal (fi g. 18); 

con un " cascabe l" c6rneo en la punta de la co la (fig . 20) ¡ 

escamas dorsales 21. anales sólo una ; varias manchas de color 

caf§ en el dorso, ovalada s o circulares, bordeadas por una 

l ínea d elgada de color claro; longitud aproximada de 27 0 mm • 

. FAMILIA CROTALIDAE (pág . 77 ) 

. Crotalu s triseriatus triseriatus (pág . 7 8) 

10!.l . No prcsenl:a fosctas (fig. 19); sj_ n " cascabe l" e n l a cola; 

es camas clorsalcs m8 s de 17 ; u.nalc s 1, (fig. 2 7); una hile ra 

de man chas obscuras a cada lad o dc:J. cuerpo con tona l idades 

grises a c asi negro .. FAMILIA COLUBRI DAE (pág. 74 

• _'.!'.}~<tmn ~ ¡~~:.0 _ ~~Lu c ~---t?_Sl1~~, s ( pfü¡. 7 5) 

llA . Ojo pineal ausente (fig. 21); escamas centrales de l a cabez a 

s o n gra n des ; las s upraoculares de tres-cinco; cuerpo rclati

v¿uncnte <11ar<J<lUO l)Jl n.:lación co n la cola. . 12 

1113 . Ojo pineal nor-_ma l mente vis ible (fig. 22 ); cabeza cubierta con 

csc nm<ts 0r o nd cs ; cscnmas vuntr a Jcs lisas ; escamas dorsu.les 

con una punta ag uda (mucrón) (fig. 23b ) ; esta famili a inclu

ye las típicas l agartijas .. FAMILIA IGUANIDAE (p ágh4 ) . 13 

12A. Presenta _1::1_!1._E lieaue late~a:!:__q~e sep_ara las esc amas dorsales 

d0 l _as_ __ ~~n_!:-E_~~lc s (pág. 61 ) ; escama e n forma rectangular; do

ce hilerJs de e scamas ventrnlcs ; c ue rpo notahlcmc nte ancho , 

ma yor que l íls lagartijas comunes; uh a escama e n contacto con 

l a escamu f ro n tEtl ; c in c o s n¡J rt1oc11 l <1n's . 

• Ffl._N I LlA ANGUI DAE (pág. 6 O ) 

Barisia imbric~t~ imbricata ( pág -61 ) . 
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128. Si!2__pli c:_9 ues latc;ri3),e_s ;_ es c0rn~s do.r.sa l e~ v e ntrales muy si

mila;re s e n f orma __ y_~amqño (c i cloides) (f i g . 23a); cuerpo no

tablemente a n gosto y l a r go ; pa tas muy p e queña s ; do s o tre s 

escamas con c ontacto con la f ron ta l (f i g. 24); t r es o c u a tro 

escamas supraoculares; 20-24 h i l e ras de escamas dorsales; 

cuat r o line as dor s al e s obscuras y una clara dorsolateral; la 

cola generalmente azulosa; longitud máxima del hocico a la 

cloa ca 76 mm. . FAMI LIA SCINCIDAE (páq .71) 

. Eume ~_?=-~-~pei i_pág. 7 2) 

1 3A. Fi l as d~ poros f e morales pr6 ~imos e ntre sí (fig . 25), en la 

regi6n p re anal; dos fran jas l o ngitudinale s e n posición dorso 

lateral ; c..~ s camas dor s i11 es me n o:; J e 5 0; una o dos es c a ma s can 

tales; dos po s trostrales ; l ongitud de la cloaca a l a p un t a 

de hocico d e 58mm. . Sc~~!:.~?P?r l'.I_~_ ~~ne_~:; __ ª C:.'._1c~!s (pág. 6 ') ) 

13B. Filas de los 2oros f emorale s s c Ear ados en t re s í (fig. 26); 

por 5-7 e sca ma s c erca de la rey i6 n preanal; dos cs c ilrna s can

tale s ; escamas dorsales 70 o má s ; pre senta dos a rcos de co

lor n e gruzco borde a do por l i n e o d e t o no s c lar os has t a l a co

la; presenta una mancha obscur a e n la regi6nde l hombro, con 

un tono a zul e n la parte posterior de la ma ncha. 

• S c elopo~u~ gramrni cus microlepidotus_. 

( p<'ig. 6 8 ) . 
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qw:lndos mucronad11s granular e:; 



a.- poros fem ornlcs 

24 
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27 

placo anal 

caudales 

Anal simple 

28 
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GLOSl\RIO Di.:.: T J-:R.MINOS 

l\MPLEXUS: abrazo que forma parte de la reproducci6n; es ca r o.e 

ter i stica de l o s an fi bios anuros. El macho monta a la -

h e mbra que por lo general es más grande que áquel. 

BICUSPIDE : que presenta dos puntas, normalmente agudas; es ca 

racterí st ic~ cle las escarnas d e reptiles iguánidos . 

Cl\N'J'llUS : can Lo; e se amas en a.ngu_Lo l} u c visto desde la parte la 

te ral se ve dividida en una parte baja y una parte supe

r ior. 

C.7\WJ'ILAGO INTERCl\Ll\R: cartílago semejante a una falange {oca

sionalme nte se le define como hueso); es un elemento in

sertado en trc la úl timo y pcn úl lima f alun9cé:; en los de-

dos de las e xtremidades de las ranas de la familia Hyli

dae. Est r uctura típica de los i¡rupos trepadores o de há

bitos arbo rícolas; 6ste provee de gran movilidad, así co 

mo fo.cilj_clac1 p;:¡r¿1 tre par . 

CLOACA: región anatómica donde se une y desemboca el aparato

clúJcst. i voy ce] rr~prod uct- or (qr:nitalccs). 

COZ\Nl\: abe rtura en la parte ante rior del paladar y gue comuni 

ca la región nasal con la cavidad bucal, conectadas con-

COENEO: tejido derivado cJc l él c püknnis, adquiere una estruc

tura muy r 'í.qj d,:-1 y sólida; cu r .1c tcrí stica del cascabel de 

los crotálidos. 

Cl-ZES'I'AS CfU\NE.7\Nl\S: promincnc-i.ns ó~-;0~1!: par i etales auc se µroycc 

l:.an hacia atr:'is rir' los o·i n!: ; ln 11 h i .coción , c-1 ti'lmnrío , y 

5ngul o:._-; en rcli::ic:Lón al cuerpo ~ ·.u11 caracl(~ríst.i_cas tax crn ó 

micas. Se pre sen ta e n Bt:i:~.°.. 

DIENTES VOMERil\NOS: dientes que son prolongaciones del cr5neo; 

t~mbién llamados dientes de hueso . 

u _rnNTES PAl<f\SF'EN OIDJ\Ll~S: en anfj_b _io!:; (1icntcs a l ig ual-

que los vomerianos, llevan este nombre debido a q u e se -

ubican vcn tralmente en el para~fenoideo. 
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DIS COS ADHES IVOS: almohadillas digi tales ; formac iones poro -

sas en l a punta de las f alanges de los Hylidos: l es sir 

ESCAMAS CICLOIDES: escamas presen te s en los reptiles ; funda 

mentalmente en forma d e disco. 

ESCAMAS GRANULARES: escarnas menores q u e las cicloides y de -

f: orniu j_r U' <J u l n r . 

ESCAMAS MUC RONADAS: escamas puntiagudas, estas punta s se pr~ 

yec tan hacia atrSs; a la punta se le denomina mucr6n. 

FALANGE PROXIMAL: h ueso de los dedos, el más próximo al carpo. 

GLANDULAS PAROTIDAS: parotoides~ gl&ndulas i n ternas en la ca 

bcza , se encuentran lateralmente y a trás de los ojo s so 

bre la cabeza, en algunas e species se extiende hasta el 

cuello y los hombros ; secreta una toxina potente para -

algunos vcrt~brados, e in~luso puede llcqar a ser vene

nosa ; es muy desarrollada en ~~1!__~-

Li\.MELA : p l aca pec¡ncñil; r;structura que se usn fli1r <1 rlr:~;j_gnar

a las agallas o branquias. 

MANCHAS RETIClJLl\Dl\S : miln c h n~} c; n Forrn.-1. de cuaclr .'i cu lo. 

ME MB HANA INTERDIGITAL: te li1 delga d a , tran spé:ircn te y delicada ; 

~sta me mb rana un e a l os dedos; existe solo en la base de 

éstos; ] r l J.OrlCJ .i t-~llll e-le J ¿1 Il1C~tTI1-LC~lilil Gl lo la. r.~gC) de las f U. --

l anges representa un carácter taxonómico. 

METACARP I ANOS: huc~os del metacarpo, cualquiera de los me t a -

podiales de la mano o del pie. 

NASAL ( T\l"3ERTUJU\) : no s L 1::- il ; coa11as; V\)n t<wa~; de una es true L:. ura 

q ue es anfiloga a la nariz en los mamífe ros ; 6ste t6rmi no 

se usa para estructuras externa s . 

NASOLAB IAL {SURCO) : surco que va de la linea de l labio y que 

a,travieso lu. zona del nost.r ·i l . Este ~;11rco no divide tl l a 

nasal en dos partes, so lamente lo marca superficialmente. 

Puede ser comple to o rrc~>c 1 1t. ;11Jo rtir ci n.lm0n tc ~ , el 0rado

de desarrollo de Oste es una caructcrí stica tuxo nómica . 

N80TENIA: Neot cn ica; condici6n rlc prrm~nncc r i nrlrfinidilm0ntc

en estado inmaduro , au nque se dan caso s en que se llega 
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OJO PINEAL: o j o parieta l ; gln nd ula ov alada que se encuentra -

dcl.:-int c~ d e") cr• n •l1 í<l ; 1 "Í( ' n 1· ; 1lq 1111 •1'.; runr::i.!Jl l <•'.:; rion11 ; 1l rnr'n-

te es visible y muy notable en lagarti jas . 

Pl\LMEADO: ext1~emida d qu e pos (~ e membrana inte rd .·i.qita l, muy co

mGn e n los anfibios. 

POROS FEMORALES: poro s que se e ncuentran e n la parte trase r a 

(vista ve ntral} d e Jo s fl-m urc: ; d e l a s c x t rc rn i .cladcs post~ 

riores d e l o::; i q11ánü1o s. 

TARS IANO (PLTEGUE) : doblez que va a lo J.arqo del t zn:so en los 

anfibio s ; la presencia o ausencia es un carac t 6r ta xonó

mico. 

TERMOSENSORIAL : 6rgano q u e detecta los cambios de temperatura 

en e l ambiente ; otra fu n ción e ~ p a ra local i zar a s u pre

sa , pre s ente en Crotálidos . 

TRUNCADO (HOCICO ): estructur a q u e r o dea l a aber t ura na s al ; se 

le dice trunc 3do porque tiene la aparienc ia de haber si 

do mutilado o c o r t ado . 

TUBERCULO METAThRSAL: formación d e rivada de l a pie l que s e -

usa para exc ava r ; sr u bic~ a n i ve l d e l metatar so . 

TUBERCULOS SUPERNUMERARIOS: p cq ucfia!; pro tuberancias a l o lar

go de l os d e dos ; :fu función rs ayudar :::i rn a ntc nc:r adhc ri

al organismo a superf i cies l i sas. 

VERMICULACION : adornos irregulares o he ndidura s latera l es -

que simu l an e l cuerpo d e un gusano . 
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DESCRIPCION DE LAS ESPECIES 
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FAMILIA AMBYSTOMIDAE (Smith & Barlowe , 1978). 

Est e tipo de salamandra varían ampl iamente en cuanto a 

la talla, proporcione s y coloración. Pero pueden ser distingui

das de otras, pri nc ipalmente por s u d e ntadura, la cual forma una 

hilera a lo largo de la parte alta _de la boca. 

Característ icamente t i ene la cabez a ancha, ojos peque

ños, prominentes segmentaciones laterales , la cola es a planada 

lateralmente . Los ma chos normalmente son más grandes que las hem 

bras, básica mente por el tamaño de la cola. 

Los ambyst6midos son rara vez visto s l e jos del agua, a 

excepción de la salamandra gigante del Pacífico y e n épocas de 

reproducción. La mioraci6n s e r e aliza durante la noche y/o des

pués de las lluvias. 

La mayorfa de las especies de esta familia se reprodu

cen en invierno o primavera , aunque e l ciclo reproductor puede 

estar desfasado en ciertas especies. A lo largo del año, excepto 

en épocas lluvias, las s alamandra s suel e s encontrarse en troncos 

caídos y cuerpo s de aguas temporales . 

Las larvas suelen encontrarse a grandes elevaciones a 

pe s ar de las t e mperaturas tan baias, ellas presentan metamorfo

sis hasta la segunda estación de calor; muchas larvas presentan 

la característica de neotenia. 

Según Ste bbins (1966), en México se encuentran qu ince 

de las veinticuatro e species d e es ta familia; algunas d e e llas 

se explotaban como alimento por comunidades índigenas. 
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Rhyacosideron rivularis (Taylor) 

Rhyacosideron ri vularis 0rAYLOR, Herpetología, Vol. 1, 1940, pp . 

171-176, pl. 17, fig. l. 

NOMBRE COMUN: ajolote. 

MATERIAL REVISADO: ninguno. 

DESCRIPCION: Presenta una coloración o b scura e n la parte dor

s al, a los costa do s pre senta un tono grisáceo ; la parte ven

tral también es grisá cea pero ligeramente más clara que la doE 

sal y con pegue~as manchas blancas; presenta once he ndiduras 

late r ales entre la axila y la ing l e ; la cola bien d e sarrollada 

aplanada, l evantándose en un punto sobre la parte posterior de 

la c loaca ; la s patas desarrollada s y f ue rtes . (Taylor,1940). 

OBSERVACI ONES: Este anfibio se inc luye 'e n la lista herpetol6gi 
= 

ca del Parque de l Nevado de Toluca ya que fue tomado del regi! 

tro de Taylor (1940), reportándolo en zona de bosques de Pino, 

con cuerpo s de agua temporales y poco profundos. Por ot r a par

te se distribuye en loc alidades cercanas al Parque, así como 

e n zonas a ltas del Estado de Michoacán; aunque no se observa

ron e jemplares e n l as v i s itas al Par0u c e s muy probable que se 

e ncue ntre en é l. 

DISTRIBUCION: Se distribuye en pocas loca lidades f u e ra del Eje 

Ne ovolcán ico ; muy abundante en Mi c hoacán; Vill a Victoria y el 

Ne v a do de Toluca, Estado d e México . (fi g . D). 



37 

¡ 

(Fig. D) Distribución de Rhyacosideron rivularis. 
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Oedipus bellii TAYLOR, Univ . Kans as Sc i. Bull. Vo l. 25 , 1 9 38 

(1939), pp . 264-266. 

Psc udoeurycca bc llii TAYLOR,Univ. Kan s as Sci . Bull. , Vol . 30, 

1 9 44, p. 209 . 

Psc uª-oe~ ryc~ z: J:'e l Jii Ml\FTIN DEL Cl\MPO, Herpetología del Parqu e 

Nacional La guna s d e Cempoala, Bi ología de Campo, 

UN AM , 1 CJ 7 7 . 

NOMB RE COMUN: Salama ndra de lunares ro jos. 

MATERIAL REVISADO : 5 ejemplares; (MUV' -UCB No. 137865-137869), 

LHC : promedio 110 mm . 

DESCRIPCION : Es fácilm e nte reconocible por s us mancha s dorsales 

de co l o r ro j o - naran j a , r edondeadas y dispuesta s e n do s f ilas 

longi tudinale s . Es tas sa lamandras ti ene n lo s dedos libres, pero 

con un a pequefia membrana q u e l o s une por la base y se prolonga 

un po co a l a falange p roximal de l os d e dos medios (fig . 8). Los 

adultos mide n e ntre 100 y 12 0 mm. de sde el hocico ha s ta l a cloa 

ca; en la col a pre s e nta una constricción visible en la región 

ba sa l. En g e ne ral la co l oración d el dorso es n e gro, destacando 

c l ar ame nte l a s ma n chas antes mencionada s . (Tay lo r , 1944). 

OBSERVACI ONES: A l o l argo d e l a épo ca d e lluvias se l e s encuen 

tra b a jo cor teza s d e t r o ncos caídos o c erca de las raíce s de 

l o s 5 rbole s e n zo nas d e bosq ues de Pinos; al di s minuir las l l u 
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vias se e nti0rra n bu sca ndo humed ad. Son ovovivíparos , las c rías 

nacen e n e l ve r ano ( j ulio-agosto ) . 

DISTRIBUCION: rs en zonas altas , al SE de Nayarit, Queré taro y 

e l Oeste de Pu e b l a ; La Sierra Mad r e del Sur d e Gu errero ; las 

montañas centrale s de Oaxaca; Ja l isco ; Pátzcuaro , Michoacá n; 

Villa Victo r ia ; Raíce s, y e l Nevado de Toluca, Estado de Méxi

co; Tlaxc a l a , Tlaxcala; Lagunas d e Cempoala , Mor e l os ; Río Frío, 

Pu e bl a ; a ltitudinalme nte s e distr ibuye en l os 2 , 500-3,300 m. 

(Fig . E) . 

(fig. B) Distribución d e P . be lli i 



Oeqj_E~_s CE?_pha_lj._.f.~S TAYLOR, Univ.Kansas Sci. Bull.,vol.25, ---

19 38(1939). pp.283-287. 
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~~e udoeuryc:__Q_~ <;:_§?b_a l i ca ccphali.c a Tl\Y LOH., Univ .Kansas Sci. Bull. 

vol. 30 , 194 4, pp . 20 9 . 

J?~5~ ~~S_2~U!_.Y..S::~~ C2_'ªQbalj5_-ª c e pha l ica MARTIN DEL CAMPO, Herpetolo

gía d e l Parque Nac ional Lagunas de Ce mpoal a , 

UN/\M , ·1977. 

NOMBRE COMUN: Salamandra . 

MATERIAL REVISADO: Ninguno. Al igual que p.bellii, fue report~ 

da para el Parque por Taylor (1944). 

DESCRIPCION: Para d i ferenciarla d e otras esp ecies presenta una 

de la s características principale s que son las me mbranas inte r 

digitale s e x tensas, las cuale s llegan hasta el fina l de la fa

l ange proximal de los dedos medios(fig.7). Los dedos presentan 

un aspe cto pa lme ado debido a cau sa de la me mbrana q u e hace que 

tenga ese aspecto. Los adultos llegan a alcanzar 60mm. de la 

punta de l hocico hasta l a cloaca . En la parte s uper ior de l a -

co la suele prese ntar manchas color az ul cenizo. (Taylor,1944). 

En g e n era l po dría confun d i r s ele con ~.}epro sa e incl u so c o n 

_:: . 0 1 tamonta_nll , principalmente por su coloración, más no por 

l os d edos c¡ u e e n óstos son palmeado s . (Mu.rtfn d e l Campo, 1977). 
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OBSERVACIONES: En general es raro ob s ervar estos organismos -

s obre el sue lo, e n la ma yoría de los casos se le s encontrará 

en troncos ca ídos asociados a bosques de Pino; se les hallará 

en este hábitat principalmente en temporada de lluvias. Una -

v ez que la s l luv ias han cesado, estos organismos buscan gri~ 

tas entre la s rocas , y localizarla s resulta muy poco probable . 

La s larvas d e las salamandras as i como los juveniles son de -

color oscuro , pud iéndose diferencia r s o lame nte a trav 6s de l a s 

mancha s que pre sent a e n la cola. 

DISTRIBUCION : altitud i n a lme nte e s e l 0 ue presenta mayor distr! 

buci6n, y va de lo s 2 ,800 a lo s 4, 0üüm . asoci a ndos e a difere n

te s tipos d e v egetaci6n . En genera l se ha registrado en Ve ra-

cruz, Puebla, M6xico y Morelos. Río 8lanco , pendien t e norte de 

Cofre de Perote, Ver a cruz; entre Río Frío y La Cd. de Puebla; 

Tre s Cumbre s y Lagunas de Cempoal a , More los; límit e s de Llano -

Gra nd e , Villa Victori a y Nevado de To luca,Edo. de México . - -

( f i g .F). 

ll=========~- ~=·========================~~=-=-=-=~===z.il 

( f iq. F) Di s l: r i bu cLói d e P. e . cc ph u. lica_. 



Pseudoeurycea leprosa(Cope) 

Oe dipus l eprosu s TAYLOR, Univ . Kansas Sci. Bull.,vol.25,1938 

( 19 3 9 ) ' pp . 2 3 8 - 2 8 7 . 

P se2-:1.Qoeuryceª- l eprosa TAY LOR, Uni v . Kansas Sci. Bull. , vo l. 3 O, 

1 944. 
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~'.?~~9_<?_~~_!:~~ ~~prosa , MARTIN DEL CAMPO, Herpetología del Par

que Nacional Laguna s de Cempoa la, Bi ologí a de 

Campo,UNAM. 1 9 77 . 

~se ud<?eu~ga leJ2.!::_0S~ SANCHE Z, Di agnosis preliminar de la He~ 

pe t ofauna de Tla xcala ,M§xico. UNAM-Tesis de -

Licenciatura,1980. 

NOMBRE COMUN: Salamandra. 

MATERIA L REVISADO : 2 e jempl~re s (IBH-038 03;EDHEM-ENE PI - 0 195); 

col ectados en la carretera Toluc a-Su l tepe c Km.31 y en e l" Mapa" 

respect ivame nte , ce rca de la cota de lo s 3,000m. c o l e ctados ,

el primero e l 1-mayo-1982 y el segundo e l 9- s e ptiembre -198 5 . 

LHC : 55mm. y 62mm. respectivamente ; ambas hembras. 

DE SC RIPC I ON : El tamaño aproximado de los adultos es de 60mm. -

de l a punta de l hoc ico a l a cloaca. El color d e l dorso puede -

dividirse en tres regiones principa l e s: dorso de color rojo -

óxido , hacia lo s costados presen t a un tono blanquecino ; lo cua l 

e s e l res ul t a do de la presencia de mult itud d e pequeño s puntos 

claros asociado s a un fondo negro ; vermiculación de la col a~ -
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Ventra lrnen tc es de color p lomi zo o scuro, e xcepto en la barbi

lla o la garganta .. Cuando el brazo se le e s tira hacia adelan

te no llega al límite anterior del ojo. Este pletod6ntido ti~ 

ne los dedo s cas i completamente libres después de. los me tacar 

pianos ( f ig.10) (excepto por una parte d e l a membrana interdi 

gi t al que puede ir aproximadamente has ta la mitad de la long! 

tud de la falange prox .imal). (Taylor,19 44). 

OBSERVACIONES: Corno límite se le e ncuen tra hasta los 3,500m.

en zonas de cj_erta humedad asociado a bosques de Pino. ('l'aylor, 

1944); al igual que otras espec i es de salamandras se le encuen 

t ra en época de lluvias y en hábitat similares (bajo la corte

za de los tronco s caídos). Dentro del Parque no s e tiene nin-

gGn otro r egistro . 

Es fácilment e capturable y manipulab l e, pero al sentirse mole~ 

ta e xuda una cie rta can tidad de secreciones mucosas ,que afortu 

nadamente no son tóxicas para el colector . 

Esta es aparenteme nte l a salamandra más abundan t e en e l Parque. 

DISTRIBUCI0N : En general habita las montafias altas d e Puebla,

Veracruz , Morelos y Edo. d e México. Otros regis tros son de Va

lle Alegre(Ajusco); en el Km.35 de la carre tera e ntre la Cd. -

de México y Tres Cumbres; En el Desierto de Los Le ones; al oe s 

te de la pendiente s del Popocatépotl, Llano Grande, Lagunas de 

Ce mpo a la, Río Frío, Zoaquiapan , Cruz Blanca y Nevado de Toluca. 

( f ·i.<J .C) . 
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(fig . G) Di st r ibución de P. l~pro sa. 
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Pseudoeurycea roberts i(Taylor) 

Qe dipus robertsi TAYLOR, Univ. Kansas Sci . Bull .,vol.25,193 8 

(1 939 ), pp.287-28 9 . 

Psg ydoeuryce_ª-._ robe r_ts.t_ 'I'AYLOR, Univ . Kansas Sci. Bull . , vol . 30 

1 9 4 4 f pp . 2 o 9 . 

NOMBRE COMUN: Salamandra. 

MATERI AL REVISADO: 2 ejemplares hembras (IBH-03802); LHC:49mm. 

colectado en la carretera Toluca-Sultepec en el Krn.31 , cerca 

de los límites del Parque; colectado de 1 - mayo-198 2 . 

DESCRIPCION: Salamandra de tamaño medio, presenta cierta simi 

litud con_R.orizabensis y P.leprosa, aunque p uede s er diferen 

cjild il por tener e l c uerpo meno s robusto . Prcsentél una bonda -

ancha de color naranja e n la parte dor sa l y el la cola; las -

patas, así como los dedos largos; no presenta r astos d e rnem-

bra n a intergidital (fig.9); la cola es más corta o casi igual 

que la longitud de la cabeza a la cloaca; con 13 hendiduras la 

tcrales ; la cola es e strecha e n la base , con ciertos plie gues 

en las hendiduras caudales; cola comprimida lateralmente; pa-

ta s bien d e sarrolladas, dedos aplanados; e l primero es corto -

e n orden asce ndente la longitud d e los dedos es 1,4,2 , 3 y 1 --

5, 2, 4, 3 a ~ patas y manos respec t ivame nte. 
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En la parte dorsal, una línea ancha naranja-rojiza de la pun

ta de la cabeza a la punta de la cola; los costados ligerame~ 

te oscuros en tono caf€; la parte ventral es de color plomizo; 

las palmas d e patas y manos son sin co loración. 

La piel en la superficie dorsal de la cabeza y en cuerpo en g~ 

neral es t~ m3s o menos picado. (Taylor,1944) . 

OBSERVACIONES: La ecología d e esta especie, al igual que la 

del resto de salamandras ha sido o casi nada estudiada , sin -

embargo se pueden establecer una serie de ideas. Al igual que 

otras especies , e s vista en época d e lluvias, bajo rocas , 

troncos o entre la corteza de éstos. 

Tambi@n es probable que la reproducción se lleve a cabo en la 

mi sma 6pca que las demás que es cuando tienen m&s actividad. 

Los escasos registros a través de los años, así como los nulos 

registros en o t ra s localidades, nos lleva a especular sobre la 

idea de que tal vez haya desaparecido dcf initivamente o que es 

té en grave peligro d e extinción. 

DISTRIBUCI0N: Hasta el momento sólo se conoce su distribución 

restringida para e l Purquc Nevado <k 'J'olucn, 

tras en otras localidades u otros Estados . 

sin c¡uc hayi:l r c gi:_s 

(fig.H). 



( f i Cf . 11) 
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FAMILIA HY LIDAE (Smi th & Barlo we , 1 9 78; Conant, 1975). 

Ta mbién conocidas cono runas arborícolas ; · la na y o ría 

de ellas son pequeñas y d e cuerpo mu y de lgado. A pesar de s u 

nombre no son comf?letarncnte trepad oras de árbo l es , s us u.ncestros 

estaban adaptados para s u b ir a l os § rbo le s ya q ue poseían un co

j :ln en lü punt.::i Je ca J¿¡ f¿¡l.:_HHJC. I·:: :L ,1~; <1lmol1l!d_i .L l a:..; hon :;j_cJo rc

mi nisenc i as q u e aún conservan las u.ctua les ranas arborícolas . En 

el curso de l a evolución otras especi es d e h y lidos perdieron o 

c asi h an perd i do ese c ojín y han tenido q u e r e gresar a los h&bi

t os terres t res , estas especies t r epan al menos a pequeño s a rbu s

tos . Si n embargo , ln mayorí a d e las ranas arborícolas d e América 

han retenido u n c artílago interca lar (fig . 15) extra en el co jín 

y e l r e sto de l dedo . En hilidos que conse rvan los cojines , este 

cartí l ago s i rve parcialme n te para ayudar a mante n e r los músc ulos 

levantados y p o r o t ra parte como una estructura que le pe rmite 

girar y sem i fijarse e n las superficies lisas y planas. 

El ciclo de v i da de los miembros de est a familia es el 

mi smo c3 u e el de c ua l(juic r anuro; muchos de e llos •)resentd n colo 

re~ brillantes y l l amativos sobre la parte t r asera d e las patas 

ya lo larg o de los co s tado s del cuerpo. Lo s colores y l a dispos~ 

ci6n de és t os , vistos a través del ojo del predador cuando la ra 

na s e dispo n e a br incar , desap a r e c e d e s u vista cuundo és t a se 

extiende a l e f ectu ar e l salto, perdiéndose así d e la v ista de su 

uc¡rcsor. Lu varicdncl d e co lo reó; e :; mu y uni pliu , i.ncluy(~ndo l os co 

lores en tono metáli co y los C! U C c.::in1bia n de c olor de l s u s trato 

e n e l que se enc u e nt ran. 



50 

Hyla e ximia (Baird ) 

Hyla ex imia KELLOG , U. S . Na t . Mus. Bull. no.160,1932,pp. 253 . 

Hyl a ex irn.ia TAYLOR, Un iv. Kansas Sci. Bull.,vol. 25,1938(1939) 

pp.422-426 , fig. 1-10, p l.47,fig .3-5. 

Hy la ~ ximia GUTIERREZ, Reconoc imiento de l a fa una herpetol6-

gica del Pa rque Nacional "El Chico",Hidalgo . Te sis 

de Licenciatura,Fa c. de Ciencias , UNAM ,1 974. 

NOMBRE COMUN: Rana arborícola. 

MATER IAL REVISADO : Un ejemplar (IRH-03674), colectado cerca -

de la desviaci6n al refugio alpino; colectado por O. Sánchez; 

hembra en estado j uve nil, LHC=22 mm. 

DESClUPCION : Ranas con rasgo de t a ma ño que va de 25 a 41 mm. 

Presenta di e ntes v ome rianos entre las coanas. El pliegue tar

siano está ausente ya q ue es característico de adultos rnadu-

ros. La piel de l a parte ante rior es lisa, raramen t e salpicada 

con dimi nu tos tubérculo s ; a los l ados d e l a cabeza y de la -

parte anterior del cuerpo pre senta una raya longitudinal obs

c ur a ; la superf icie posterio r del m\1s lo presenta ocas ionalmen 

te un pa t rón de coloración consistente e n una áre a má s obscura , 

más o menos jaspeada o manchada c o n amari l lo y , a menud o con 

un borde c laro supe rior; l a coloración de l a s superficies dor 

s éll<'~~ so n verdosa s o p[1rd n 7.Ci'ls con p oc,1 s mnncha ~~ nr:c¡ruzc<ls a 
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los lados aJarqadas , fre cue n temente bordeadas de color más -

claro; una banda negra o p arda a ue se in icia en la narina y se 

extiende hacia atrás po r abajo del canto rostral hasta el ojo, 

del borde po sterior del párpado superior a través del tímpano 

y a lo largo del cos t ado hasta aproximadamente l a mitad de la 

región sacra e n donde se interrumpe o de saparece por completo ; 

los d edo s de las ma nos prácticamente faltos d e me mbr a na en su 

base ; las ext rem idades poste riores con membrana hasta la mitad 

o lo s dos tec i os s in alcanzar lo s discos adhesivos que s on tan 

jlrandes como e l tímpano; el abdomen y las super fi cies inferj_o

res de los mu s los toscamente g r anulosas ; los machos c on un só

l o saco g ular ex t erior . 

OHS E rNl\C ION f. S : 11 .:1 bit- <t en cli f ere n t:r·· :; l t 1 e¡ ll r e :->, d(·: ;ele ,zona:; LI h ü :: E_ 

t a s con pastizales hasta los límites de los bosque s con sit ios 

con agua corriente, e inc luso en s iembras de t emporal . Por ~ 

lo t a nto se presume que Ji.eximia no alcanza mayor di s .tr:ibuci6n 

altitudinal que lo s 3 ,00 0 m. aproximadamen t e , ya que e n base -

a los registros q ue se tienen, i nc lu so e n el mismo Parque , no 

e xceden d e este límite. 

Aunque presentan actividad a lo largo del año, la mejor tempo

rada para r eproducción y l a de mayor actividad es l a época de 

lluvias. Generalmente los renacuaj os recién nacidos s e obser~ 

varan a p rinc ipios de a gosto, coincidiendo con los dato s de -

otro s a utores en diferentes localidades (Sánc hez , 1980 ). 

En est a temporada se localiza e n pequefias charcas temporales ;

!: _¡ en en ne ti v i c1 a el di_ u :r ri<.1 y no c tu r na . 

D[S'J'IUBUClON: Lu locdlül.-_Hl Lipo C' :; d Jo largo cll:l Valle cJc: MQ

xi c o , su rango de distribución va de la porción central y a us 

l 1 ~ : il el e L 1 Cr.1n T\H- ip"l.1n :i ci r ' Mc' x i c.i11<1. J)0 ~;c)r' l111r; rnc¡o y 7. 11c<ttr:

cas , Puebla; El Chico,Hidalgo; Distrito Federal ; Cuernavaca, -

Morelos ; Guadala jara,Jalisco;To luca,Chalco , Lerma, San Juan - 

Te Qtihuacfin , Nevado de Toluca, Estado d e México ; Montafias de -

Alvarez, San Luis Potosí. (f ig . I). 



(fig. I ) · .... n de' ll · . tri bucJ_o DJS 
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Hvla plicata (Brocchi) ______.___ ------

_f!YL~ pl_j_cat_§~ l\ELLOG, U.S. Nat. Mus. Bull., No.160 , 1932,pp.151 

-152 . 

Hy ~_9_ pli~9 _ _.ta _Ml\RTIN DEL CAMPO, Herpe tología del Parque Nacio-

nal Lagunas de Cempoala,Bio logía de Campo-UNAM,1977. 

Hyla plicat~ SANCHEZ , Qj_agno s is de la Herpetofauna de l Esti..1do 

de Tlaxcala,Tesis de Licenciatura;UNAM , 1980. 

NOMBRE COMUN: Ran a arborícola. 

MATERIAL REVISADO: 1 ejemplar. (IBII-03674); colectado en la des 

v iaci6n a 1 refugio alpino; hembra adu lta, LI-!C: 4 O mm. 

DESCRIPCION : Presenta un cartílago intercalar separado de la 

Gltima falange ; con cojinetes dila tados bajo la punta de los 

dedos; sin tubérculos supernumerarios en los dedos de las pa

ta s ; dientes vomcrianos a nivel de borde anterior de las coa-

nas. 

Su t amaño varía de 37 a 44 mm. del hocico a la cloaca; presen

ta una línea obscura de la punta del hocico a los ojos y en 

diagonal hacia algGn punto de la parte lateral del cuerpo; 

usualmente bordeado por un color rn&s claro en la par t e supe

rior y en la parte inferior; la coloración general es verde, 

con o sin manchas obscuras en el dorso. La piel es suave y muy 

poco granulosa ; l a parte anterior o la posterior del muslo tie 
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ne pigmentación distribuida homog§neame nte sin puntos. La ar

ticulación tibio-tarsiana llega a l~ narina o la punta del ho 

cica; e l diámetro del ojo es meno r que el del disco adhesivo. 

(Martín del Campo, 1 977). 

Suele confundirse co n g_yla eximj_a t y a gue ocupan en parte el 

mismo habita t , ad e má s d e su gran semeja n za e n s u s caracte rís 

ticas e xterna s; seg6n Duellman (191~), es considerada como si 

n6nimo de _!:!Y_la la f rent z i 

OBSERVACIONES: Otra de las caracter í s ticas es que H. plicata 

tie ne un rang o altitudinal más amplio alcanzando l os bosque s 

de Abies sp. Se le encuentra bajo las rocas o bajo troncos 

caídos, esto es porque buscan lugares húmedos , principalmente 

ct a ndo la temporada de lluvias h a terminado . Así que los eje~ 

plares observados en esta t e mporada (octubre), eran en su ma

yoría jóvenes recién me tamorfosea dos . 

DISTRI BUCION: Smith y Taylor (194 8 ), reportan como localidad 

tipo a l Estado de México , aunque en realidad no s e conoce real 

me nte s u tot<ll distribución, hay registros para el Estado de 

Tlaxc0la (S tinchcz, 19BO), p<1r¡¡ rl f1; 1 n ¡i1 r N¡¡r. ·ion ¡1l f,<HJlJn;)s d e 

Cempoa l a (Martín del Campo, 1977), y el Nevado de Toluca, Mé

xico (fig.J). 



SS 

( fig . J) Distribución del!_. plj_cata . 
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FAMILIA BUFONIDAE (Smith & Garlowc, 1978) 

Exi sten 19 g§neros y 277 especies representantes de és 

ta familia, y solamente el género ~ufo , comprende 17 especies, 

de las cuale s la ma yor ía habitan en Méx ico y e l s ur de los Esta 

dos lJnjdo s . J·: I r<:111qo de lds cspcc :i c~; vc:trÍél de ac ue rdo él s u tama 

ño y las hay desde 50 mm. has t a 250 mm . que alcanza la especie 

m5s qrande. 

La característica más e vidente de los b ufon idos es su 

extremada célntidad de v crruqas en la piel , ln mayor rart e de e

llas son gl5ndulas produc toras d e veneno, éstas ?resentan forma 

irreg ul ar ; lns de mayor télmaño se de nominan 0lfi nd11las parótidas , 

nmbas se encuentran a ambos lados del cue llo y por detrás de los 

ojos. El veneno s~elc ser lo suficiente mente tóxico como para a

fectar gravemente o incluso matar ver t ebrado s mayoros o a su pr~ 

dadores naturales. Sin embargo, no sue l e n ser nocivos nara los 

h ll llliJ. llOS. 

Est ns especi es se alimentan práct icamente de todo l o 

yuc se mueve , por peq ueño o grande que sea , se dan casos de cani 

bali smo . Tienen el se n ti do dcü gusto muy de sarrollado; así q u e 

son muy selectivos en cuanto al sabor , princi9almente en l o refe 

r e nte a los insec tos. 

moción es salta ndo, aunque a l gunas especies corren o caminan . 

l\(in cuando é; <'<rn c:ornunc::; 0n todo~; l o:: ti.pos d1· )i{ihi_ti1t , rilr<lmcntc 

s on visto s en grupos, excepto en la época de r e producción, Gran 

cél n tj_du.c1 de el los se nqrtlp<ln c:n .1q11<1s :;omc ra ~; o c:harc:os t0 mpora

lcs, acudienrlo al ll a mado (coro ) del macho , que puede se r audi 

ble hasta un kilómetro. Para nroducir este canto se val en dE un 
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s.:-:ico e l cual tie ne n en l a parte j_ nf<~ rior de la ma ndíbula , hac ién

dola r esonar infl§ ndola; la for ma e n l a que la inflan d epende de 

la espec i e . La tempo rada d e rer roducci6n se llev a a cabo e ntre 

pr imavera y verano , d ura nte y hast a e l final de li época de llu

v ias. 



Bufo compactilis Weigrnann 

Bufo c:_orr.!Eactil_is KELLOG, U.S. Nat. Sci. Mus. Bull, No . 160 , 

1932, pp. 32-33, 44-48, fig. 8 . 

NOMBRE COMUN: Sapo . 

MATERIAL HEV IS l\DO: 2 ejemplares (IBTl -0290 5); u na he mbr a y un 

mac ho , de 50 y 60 mm. d e LHC , respectivamente . Colectados cer 

c a de un cu e rpo de agua tempora l en los límites del Parque. 
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DESCRIPCION: La parte super i or de la cabeza con crestas crane 

a nas pobremente definidas y ausenten , c ua ndo llega a presenta~ 

las so n delgadas , cortas y convergen pos t eriormente ; glándulas 

parótidas me nor e s y cortas en l a parte posterior del ojo; tim

pano claramente def inido y visible; el t ubérculo rnetatarsal es 

t§ cubierto, es largo; los dedos d e las patas con membrana in

terd i gital (fig. 12 ), en menos d e la mitad de su longitud; plie 

ge ta r s i a l presente con series de pequeñas verrugas , es a ngos

to ; la coloración en general en las parte s dor sales es grisácea 

o pard uzc a jaspeada, la piel presenta verrugas cóni cas o tuber 

culares , dispe r sas ; alcanzan un tamaño en promedio d e 60-80mrn. 

(Kcllog , 1932). 
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OBSERVACIONES : Esta e specie se encuentra en las orillas de 

cu'rros de uqun t e mporales o arroyos. Al menor i ndicio de pe

ligro saltan hacia el agua ; en la época de reproducción emi

ten un sonido q ue le llaman "coro", el cual es muy car acterís

t i co y se pue de e scuchar a considerab l e distancia.· 

Estos organismos a l manipu larse s ecre t an una sustancia de las 

glándulas parótidas, que suelen c au sar cierta irritación, pe

ro q u e para vertebrado s menores puede ser mortal. 

Son muy act ivos durante la noche ; no se conocen ot r os datos 

acerca de su biología y e cología. 

DISTRIBUCION: La localidad tipo es México. Es la especie q ue 

pre senta la distribución más amplia y su ra ngo es bastante 

considerabl~ va d esde el Suroeste de Utah y Kansas hasta l a 

parte c e n tral de Jal i sco; Distr ito Federal, Estado de México 

y Veracruz . Con a mplios registros en Sonora, Chihuahua , Coa

ltuila, Nuevo León, 'l'a111aulip0s , Du rango , Zacatecos , Guanajuato, 

Mi choacán, Puebla y Oaxaca (fig. K). 

(fig. K) Distr ibución de Bu f o c omnactilis 
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FAMI LIA ANGUIDAE (Conant, 1975) 

Es una famil i a nc qucna pero a mplia me nt e distrDru5Jo con 

géneros representan t e s e n América , Europa , NortE~ de Af_:. :i.ca , A

sia , Sumatr cJ y Dorn eo . 

En algun o s géneros las e xt r emidad es e st5n bien desarro 

lladas, pero en otra s se presentan mu y r udimentar i as o incluso 

están ca si ausentes; esta tendenci a a perder l as extremidades o 

al menos reducirlas las hace q u e en algunos l ugares las conside

ren como serp i entes por su locomoción y lo reducido de sus apén

dice s. 

En las lagar t ijas de esta familia la l eng u a está en po

sic ión anterior y es de forma larga y gruesa, además tien e un a 

po r c:i.ó n la cu L! l es m=ís o menos delyada que es retrácti l d e n tro de 

un p l i egue e n la porción posterior d e ntro de la cavidad buca l; no 

presenta o:i o p i.ncal. ( f i9 . 21). 

LcJ s r ~ ara cterí s licas rn5 s :i.mportantcs es que pre s enta es

c amas imbrica das r e forzadas con placas l lama das osteodermas, ca

racterística que compur t e con la Familia Scincidu.c ; e n los costa 

d os present a una zon a donde separa l as e scarnas v entrales de las 

dor s ales por u n a pequefia franj a d e c~camas granul~rc s (fig . 23). 

Lo s qénc: ros d e ma yor distrj_b uc j_ón son Cc~rhonot u s y 
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Baris ia i mbricata imbricata Wiegmann 

Bari0a i. imbricata MAHTIN DEL CAMPO, Herpetofaun a del Parque 

Nacio nal Lagunas de Cempoala , Biología de 

Campo , 1977. 

:8.-9..:r_~-~-La i __ . ~.!11br icata SANCHEZ, Diagnos is pre l iminar de la Herp~ 

tofauna del Es tado de Tlaxcala, Tesis de 

Licenciatura, UNí\M, 1980. 

NOMBH.E COMUN: Fal so escorpi.ón. 

MATERIAL REVISADO : 3 e jempla res (IBH-03798), colectados en Te 

rraccria cerca Je la es tación metereol6gica, y o tra asole §ndo

se entro roen y zacatonal cerca de la misma e s tación ; los eje~ 

plares r evisado s fueron machos adultos ; con un promed io de LHC 

10 2.4 mm. 

DESCRIPCION: Es reconocido por su sobresaliente p liege lateral 

que separa a las escamas dorsale s de las ventrales; é stas pre

sen tan una forma casi rc~ctangular . Los pliegos laterales están 

bien desarrollados, en el cual destac an las e scamas granulares 

( fj c¡. 21 y 26), r¡uc también cs t fin ¡>rrscn t0s en e l r::uello. (Mélr 

tfn del Campo , 1977). 
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La coloración dorsal s e pre senta en color moreno claro, c o n 

unas lineas irreg ulares casi verticales y de color b l anco 

atr§s de las pa tas anteriores. ~xiste otro tipo d e colora ción 

que es denominado color olivo, e n ambas f ases de coloración la 

parte ven tra l s i e mpre es m§ s clara en el dor so (S á~chez, 1980). 

OBSERVACIONES : Demues tra una tolerancia ambiental muy a mpl i.a , 

ya que alcan za una distribución al titudina l de más de 4,200 m. 

e n un c lima scmif rio y hGmcdo en zona s d e zacatonales . 

En el trabajo de S§nchez(l980) , reporta para el Estado de Tlax 

da con los r egistro s y observaciones hechas en e l Nevado de To 

lucu . 

Fundamentalmente son de hábitos diurnos ; se tien e la creencia 

que son venenosos , s in e mbargo , son inofensivos . 

Se observó qu e de mayo a junio se encontraron hembra s con em

briones , logrando encontrar crías en ju l io y agosto. Alcanzan 

una longi tud de 110-120 mm. de la pun ta del hoc ico a la cloa

ca . 

DISTRIBUCION: Abarca la p eri f eria y la parte sur de l Valle de 

México; desde Veracr u z hasta ,Jali sco . Reportada e n nume r osa s 

localidades e n los Estados d e Jalisco , Michoac§n, Morelos , Pu~ 

bla, Oaxaca, llidalgo, Guanajuato , y e l Distrito Federal (fig. 

L) • 
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( fig . L) Di s tribución de íl. i . . imbrjc~ltéL 
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FAMILIA IGUJ\NIDAE (Conant, 1975). 

Incluye todas las variedades de lagartijas , sus formas 

y h§bitos ; las escamas versales son espinosa s y que ladas ; en g~ 

ncrcJ.l tienen el cuerpo redondeado , ensanchado y ap l a nado ; son 

d e h§bitos arborícolas, excavado res , terrest r es o mari nos . 

Una s de las esctructuras más características y ademá s 

mu _, noté:tble:..; son c~l ojo rinc<1l y la p resencia de 3 a S g u illas 

longituc.linalc :; e n la purtc inferior de lo s dedos ; l os mac hos 

frecuentemente tienen a l argadas la escama postnasa l y cuando es

t5 en 6poca Je r eproducción, se hincha la oarte de la base de la 

cola permi t iendo tener expuestos los órganos cop u lat orios (hemi 

penes). 
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~cc}oporus a c ne us aeneus SMITH, Occ. Pap. Mus. Zool. Univ. Mi 

chigan, no . 361, 19 37, p. 6. 

Sceloporus ªgne us a eneus MARTI N DEL CAMPO, Heroe tofauna del -

Parque Nac i onal Lagunas de Cempoala, Biología 

de Campe , UNA..M, 1977. 

NOMBRE COMUN: Lagartija de zacatonal. 

MATERIAL REVISADO : 25 ejemplares (IBH - 02745 ;EDHEM-ENEPI-100 - 120) 

de l os cuale s 5 fueron examinados de l a colección del Institu to 

de Biologia , el r e sto fueron co l e c tados durante l as v i s itas al 

Parque ; presentaron LHC= 65 . 2 mm. en promedio . 

DESCRIPCION: Presenta las fil as de los poros femorales muy -

próximos e nt re s í y e n a lgunos c asos unidos en la región pre 

ana l , ti ene dos franjas longitudinales es posición dor solate-

ra l y dos l atera l e s resp e ctivamente, altern ando de color bl a n

co y café o scuro; una de la s línea s parte desde la comi s ura -

posterior del ojo y va hasta la co la; l a otro va de sde el tím

pano hasta la ingle . Presenta meno s 50 escamas dorsa l es ; su ta 

ma ño varía entre los 50 y 75 mm. d esde la cloaca has ta l a punta 

del hocico ; pre senta una ma ncha en e l hombro c on un punto azul 

claro en l a parte a nterior de la ~ancha; las patas son cort~s 



66 

(promedio tibia/cabeza menos de 90); una o dos es cama s canta

les; dos postro s tra l es ; las fi l as d e esca rnas l aterales esen-

cialmente paralelas; manchas ventrales de color a zul clar o; -

una barra gular p romine nte de color oscuro e n los . adultos; 42 

escamas dorsales; poros femorales 16 en cada mu s lo . (M§ndez,F. 

corn. pers.) 

OBSERVAC I ONES : De lo s e jemplares revisado s el 95% presenta una 

só l a escama cantha l de cada lado, y e l r e sto p r e sentó dos can

tales a cada l ado. 

· Esta es l a espec i e más abundante e n el Parque y su h~bitat --

princ ipa l e s el zacatonal (fes!:_u c:_a_ sp .) , y algun as v e c e s tam

bi@n se enc uentra en arbustos ; el pico d e ma yor abundancia o

curre en los me s e s m~s c ~ lid os d e l a~o . 

Alguna s de l as he mbras co l ec t a da s e n los meses de abril y mayo 

presentaron e n promedio de 5 a 7 huevos; las crías nacen a fi 

nes de l verano. 

Ti e ne prefere ncia por lo s zacatonale s del bosque de Pinos ; do

mi na fundamenta lmente l & parte más alta del Parqu e y del Vo l -

c án, c ompartie ndo aparentemente el hábitat s o lame nte con Bari

s ia l_. imbricata. 

DISTRIBUCION: Se localiza d e sde e l o e s t e de Pue bla hasta la -

parte cent r al de Mi choa c án; zona c e ntra l y al noreste de Guana 

juato ; región central de Oaxac~; Mor e l o s ; o e ste de Veracruz y 

ampliame nte distribuido e n el Estado de Mexico (Nevado de Tolu-

c ¿, ) . ( r i. q . rvi } • 



( f ig . M) 
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a . aene us . 



68 

S_<;:<~_ 1 <~ P!!.rl l ~..;- CJ r¿)_ n11 ~1 i_ C,: _t~ _t; . 0:!_i_ ~;X_Q J,_QV~c::1Qt u~ MART IN DEL CAMPO, Herpeto

fauna d e l Parque Nacio nal Lag u nas de Ce m-

poula . Biologia de Campo, UNAM , 1977. 

NOMBHE COMUN : Lac¡ar.tija d e 5rbol . 

MATERIAL REVISADO: 10 e j e mplares , d e los cuales 8 fueron revi 

::.11lu: ; <·11 ,.J Jp: sL.l L11Lu lk ILlulu1_¡i.<1 (J 1.H l - UJUUU-U J UUU); lu:_; Ju ::; -

r csLrnl L'S fuero n ci1pturados e n vis i tas al Parq u e (EDHEM-ENEPI-

210 ); Lll C== S7 y 59 mm . respectivamente . 

DESCRIPCION : Es un igufinido de tamaño relativamen te pequeño , -

el tamaño d e lo s adultos es de aproximadamente 60rnm . d e sde la 

~unta d e l hoci co a la cloaca ; con l as filas de los poros femo 

r;l1 ('S un:i c1os e ntr e s í por 5 u. 7 es cam a s en la r e gión preu.nal ; 

c;ida rn u :;J.0 p1 ( ~ : :;< : rit. a 14 uoro s fe moral e s . Ti e n e normalme nte 70 -

o m5s e scélrnils Jor sc.1lcs ; l os escudos c efálicos son por lo gen~ 

r;1l lü;o:> ; t :i.c· n c~ do ~> e~; cama s ctrnt a l es ; la occipital por lo co

rnG 1 rn:'i:; anchü que l a r9a; parieta les muy pequeños, genera lme nt e 

1in p nr· iJ r ~ ,¡cJ ; ¡ l ;i d r 1. í·::;r:.-1m;1r; rlrir· :; ; 1l r'S t : iln fJTi1nd~ S COTnO ] ,¡s ve n

t riJlL~ S , fuC!rt c mc ntc aqui.Llad tts e n número d e 5 6 d esde la nuca -

IJ,_¡ :;t d ] .i híl r- ;c ~ d< : ] ;·1 coJ n; l a ~ ; c::;c um ,1:~ ventrales son lisas y bi 

c.:Ú!3pidc~ s ; 6 4 e scarnus alrededor de la mitad del tronco ; las es 



c ;1mos cz-wda l cs muc l10 m:.ís g rundc s qu e l él!; dorsa l es . 

Pr1·r:r:·nt.1 rlo r!:n J.-it. r.r<tJmr •n t:- 0 un p t1tr6n de do s :~ c r .1 . cr: l onqjtuchn:.i_ 

les de urcos d e color neg ruz co bordeados por tírcas verdoséls y -

l .1 c·n li1. 1 .. 1:; r•: :c : \ln.ir: l.lf r• r ; ll r· : : th •l <'11<· ·1 ·10 ::r• pt- r · ::c•nl ;in : 1c¡1- : 111-

.¡ _,, ¡ , 1!· : ·¡ rlif1·1• · t1r· j .1.J ; 1: : el•· l .i·: ¡] , . 1;1 n 11 r ; .1; ln !: 111 .1 c h o!: pn•r:r'nl· n n 

do ~; grnnd<·:: mél11 ch. 1: ; v 1• 1yt r <d<·s <I<~ color:- az ul r ey bordc;1do ro r -

J ,;111C J.1: ; nr·q ril :; h.ir:ia li 1 m:i. t.:irJ d1•l nbdomcn ; l o !-.: udulto s t ienen -

umar illo e n el c uel lo y e n el centro de l a garganta , y un co-

lor nara nj a en l os hordas de l a mi sma 

OP.SERV!\CTONES: J·:!".>t.J. e :; o t.ri1 de l as e spe cies más conspicuas e n 

el Pa r que ; prese nta ac tividad a lo la r go del a fio , disminuy e ndo 

c!n l o~; me ses d e fr·hrc~ ro y m.-1rzo. 1\unc¡u c' se e ncontraron h c:mbras 

prcñ ;1cl <1!: f? n difc · r«·n 1.c ' !~ 6po c:1 :; r1c ) l u ño , 

p a ra estab l ecer una époc a repro d uc t iv o 

blac ión d e l Parc¡uc . 

htly pncu informtlci6n -

e n p ~ rticular d e la po 

Se tra ta de una lagar t ija de c arácte r c urit6pic o, es to es debi 

do él su es trecha r e l a c ión con los t roncos caídos, constituy e n

dose éste e l hábitat prefere ncia l. (S ánchez, 1980). 

Las c r í as nac e n durante la primavera (abril y mayol 

DlSTRIBUCION: Pre ferentemente ha b i ta zonas altas d e la parte 

sur de la altiplanicie Mexicana . Se tie nen registros para el 

Dis t rito Fe d e ral, Gu a na j uato, J a lisco, Michoacán, Tlaxcal a , -

Vcracruz y Oaxaca; El Ch ico , Hida lgo; y e l Nevado de To·luca, -

Estado de Mé x ico . (fig. N ) . 
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.L"/\MJLIA SCINClDJ\.J.:; (C o n u.nt , 1~75) 

Ampliamente distr ibuidos en e l Nuevo y Viejo Mundo ; el 

tipo ~u~eces es el único qénero que se e ncuentra e n l a r e gión 

oc c :i.de n tal . 

Son por lo ge ne ral ilg i l cs , mu y activos , con e l cuerpo 

delg ado y alargado, y con brillantes escamas cicloideas (f i g . 

21). Las escamas de l a superficie ve n t ral v dors al son similares 

cin tama~o , pero en l a región d e la cabeza se alargan , simétrica

me nte dispue stas y d e varias fo r mas. Las ex tremidade s s on peque 

nas y en algunas especies est&n ausentes. 

La lengua es en forma de horquilla y f r e cuen t e mente es 

ti'\ e xpuesta ~1 ln ·i nU~ rnpcrjc: ; nlquno:; :;c incjdo :; t i e nen una vcnto 

nu e l el párpado ;::ier:nilicndo lu visión aún cuando los ojos estén 

< ' <'r t~ ildos. ]~ :;l;1 '.; L1r¡n r l i ·j:-i'.; 11 , hi 1- ,1n prinr: ·ip <1 l rnr•ntr' rlon<l<' h .1y 111:1 '.:: 

re s húmedos, suelos pantanosos, riac h uelos o c orrien tes en l as 

laderas de J.ns monta~as. 



Eumeces c;ope i Taylor 

Eumeces copei TAYLOR, Univ. Kansas Sci. Bull . Vol. 23, 1935 

(1936), pp . 387-394, fig. 64 -65. 
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Eumeces copei MARTIN DEL CAMPO, Herpetofauna de l Parque Naci~ 

nal Lagunas de Ccmpoa la, Biología de Campo, UNAM 

1977. 

NOMBRE COMUN: Alicante. 

MATERIAL REVISADO: 1 e jemplar (IBH-02976), colectado entre ho

jarasca y troncos caídos; Hembra adulta de LHC=60.9 

DESCRIPCION: Tiene escamas ventrales similares a las dorsales 

en forma y en tamafio; prese nta una banda longitudinal de color 

oscuro a cada lado del cuerpo que va desde la cabeza hasta, 

cuando menos la base de la cola, ésta frecuentemente es azulo

sa ; es un sau r io moderadamente larqo (75 mm. del hocico a la 

cloaca) que presenta lineas longitudi n a les bien definidas, en 

posición dorsolateral y lateral; 22 a 24 filas longitudinal~s 

de escamas cerca de la parte media Jcl cuerpo ; la coloración 

dorsal es generalmente café olivo a chocolate claro; las li

neas dorsolatc ralc s son en blanco cremoso, empezando en la 

escama rostral hasta la base de la ro l a . 



En la parte media d e l r o s tro hay cinco lineas de color more

no; la cabez a presenta a vece s man c has de color negruzco al

go difusas ; patas c o rtas, distantes e ntre sí y r e l at ivamente 

dé biles. (Ta y l or , 1935) 

ODSE RVACIONE S : Habita preferentemente en bosque de abetos 

(3,5 00m.) , presenta mayor actividad en ~poca de lluvia s . 
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Parece que ·e ntra e n actividad repr oduc tiva en lo s primeros 

mese s de l afio, naciend o las cr ías en los meses de marzo, abril 

y mayo . Su activi d ad es d Lurn a ; es falso que sean v e nenosos. 

DISTRIB UCION: Puebla , D. F., Morelo s, Michoacán; Río Frío, 

Salaz ar, Toluca, 3km. d e Zinancatepec, Nevado d e Toluca. 

f:ig . O). 

,r 

( fiy . ll ) lhs triüución de E. co r_) e i. 
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FAMILIA COLUBRIDAE (Con a nt, 1975) 

Esta es una de las famil ia s más grandes de los re p ti le s 

e n genera l, cons tituyendo e l 75 % de todos los g~neros, y e l 78 % 

de la s especies de cu l ebras de todo el mun do . 

Tj_cnc n una dj_str jbuci6n muy arnr)lia , f-~xccpto en Austrc:1l i a. 

Las p lacas de la cabeza normalme nte son grandes y simétricas, los 

dj_e n tes s ue l es ser !:;Ólj d o~; , a] r_¡ u11 a :; c~spcciC's pre se n t<:rn hc ndj_duras 

e n l a parte trasera de la mandíbula; no presentan colmi llos, aun

que ulguna s especies t.ic nc n ve neno. 
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Thum_Dophjs egues egues (l~euss ) 

Thamnophü~_ g_guc~ s::guc:=?_ GLOYD & SMITH , Bul l. Chic ago Acad. Sci. 

vol. 6 , 1942. 

Tha_!Tinophis ~ues ~gues SMITH, Zoologic a ,vol. 27, 1942 , p.9 7. 

NOMBRE COMUN: Culebra de agua. 

MATERIAL REVISADO: Un ejemplar (IBH-03307) ,hembra; 350 mm. lon 

r¡ ·¡1 -11d , c·o l r ·r·t il(lO <·n 1ir1 r ·L1n> <'11 · 1 1;<> :: <¡11<· rl r' Pino:;, c·r'n: ;1 d< · li1 

cota de los J,000 rn. 

ur::sCJUPClON : rrcs<~ nta una 11.nea lat e ral que cubre la s e qunda 

o la terc e ra hilera d e e scamas, las hileras con menos de 21 -

escarnas; una preocular; en la cintura con una &rea oscura dis 

cont±nua; filas de escamas dorsales más de 1 7 o so lamente 17 ; 

presento una suave line a a lo largo de la vertebral , mas marca 

du en algunas partes del cuerpo; sin marcas e n el centro de -

las parietales. La coloraci6n de la cabeza es casi uniforme 

ya sea claro u oscuro; mancha s en dos hileras a los costados, 

L! t 1 lJ:< ~ la l :í'.nc.i ver LdJra 1 y li.i lctc ru. 1 , éstas se fusionan e n e 1 

cuello, donde no hay manchas. 

l~scamas vcntrules 166 o menos; una lineu media o todo lo lar

go d<! L cuc~rpo; manchos oscuras ~;obre las e scamas debajo de la 

_lí111·.i l.tl c 1·;1l; v(_ · til 1·.il1':; ltl'J; ;111.il :; i111pl.L· ; c:; <;.1 111d:; U <J J ' SdlL•:; -
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qucladas . (Smith , 1942). 

OBSERVACIONES: Gene ra lmente se enc uen tran en las riberas de·-

aguas corr ien te s o canales, principalmente e n la temporada de 

lluvias: t ambién se llegan a encontrar cerca de las milpas, 

si n embargo , parece ser un regi stro accidental ya que no es -

c om Gn q u e se e nc uentren a la altura en la q ue est§ el Parque . 

Son org~n .ísmo s nurvi osos y n o son fáci l e s de cap t urar ; una vez 

cap t urados no mue rden, pero e n caso de mordedura no hay ningGn 

peligro, no so n v enenosas. 

Se sabe que tienen preferencia po r comer ~yla Rlicata así como 

algunos pletodóntidos. 

DISTRIBUCION: Guana j uato , Jalisco, Mexico, Puebla, Zacatecas, 

s ur de Sinaloa , centro de Durango, Michoacán , oeste de Hidalgo, 

y parte central de Veracruz. (fig. p ) . 

(f ig . P) Distribución de T . e . e gues . 
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l·'/\MTl.Ll\ CHO'J'/\l ,lDl\I·: (:.::mi th F, f\;1rlcJw", l97H ; Co nan t, l97S). 

Conocj_das como " bocél de a Lgodó n", "cabeza de cohrc" o 

" ~;crp j_cntc~ clC' cu.scabcl"; 1·odns ."!<1~; cspcc J°.cs son venenosas, p r.in 

ci?almente de la s u bfamilia Crotalinae . 

En est a familia el mecanismo de inyectar veneno es el 

más desarrollado e ntre las serpiente s; los colmillos son largos, 

p un tüi0udo s y móviles, se locu.lizun al frente de la mandíbula 

superior . Otra característica e n es ta fami l ia es una prof unda 

hendidura facial q ue presenta a cada lado de la cabeza, situada 

un poco abajo y en medio entre el ojo y el nostril (fig. 18), es 

te es un órgano termosensor ial gue ay uda a la serpiente a locali

zar a su presa , principalmente cuando e s de sangre cali e nte. 

Cualquier se rpiente con las característ ica s me ncionadas, 

l , 1·· 
.~ vcncnos;1, c; :;to 

q ue esté muerto o 

:-:;e corrohor,1 a·1 .1n ,-1li z,1r c·I or0anjsmo yu. sea 

ane ste siado, ya aue no es 9osibl e hacerlo en 

vivo p ues r<·:;iilt.:n~Í.:1 11H1 y pclj. r¡1~o; ;(i; jn c lu ::-;u en nr.rJ <l r!i'.~mo rec ién 

muertos o decapitados presentan u n arco reflejo y se cono cen ca

sos donde se sabe que aGn así muerden . 

Las escamas bajo la cola están e n una columna, al menos 

anteriormenU~ ; la cu.bcza es m5. s ancha que el cuello (fig . 28); 

.l as pupilas ::; on verti calmente clípt.i.cas . 

El rango de dist ribución va desde el s ur de Canadá hasta 

Argentina , e n el viejo mundo de ~ o nde provienen se encuRntran en 

Europa Oriental y ~sja ~uc es donde se encuent ran verdade ras ser-

p i e~ 11 te s v i pe r j _ 11 a ::; . 
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Crotalus triser iatus triser i atus (Wag ler ) 

~~::_oj ~ ~)_t~s_ tr j sc_ ~:)c< L1.!J s ~-Si_~e C :f:..a t U :i_ KI .J\U 131.;r{ , Ru U : l es nilk:e s , t he ir 

hahits, life hi stories , ano influoncc on -

mandkind . Univcrs i t y of California Pres s ,

vol. I y TI, 1 9 72. 

Crota lu s tr i_:_c;_c¿_~i_a tu ~ tr iscr io tus, GU 'l'IERRE Z, Reconocimiento --

herpetofa unístico d e "El Ch ico ", Hi da l go,

Tesis de Licenciatura,UNAM , 197 4. 

NOMBRE COMUN: Se rpien t e de cascabe l. 

MATER IAL REV ISADO: 2 ejemplares ( IBH-03 7 99 ) , longi t u d 270 mm .

orga ni smos cap t urados e n la car retera a Sulte p c c Km. 10, den-

Lru d e) J os l í 111i Lc:~; <kl !' <1.rquc ; :;ull do :_; mCJc li os d dullus que se -

encontrab a n e n e l zacatonal. 

UESCRI PCION : Prese nt a 21-24-17 hileras de escam a s dorsa les ; 12 

vequc n os sob re e l dorso Je la cilbc~a; d e 1 a 5 escudos 9equenos 

y suaves en la pn rtc m<'ojn <lc l hocico ; la ~~ c:sc,1m,:i.;; :a1praocu1a-

res tan anchas como e l espacio q u e las se para (fig. 28) ; e scamas 

ventra l e s 14 6 ; anal Gnica ; subca udales 29. En cua nto a la co lo

ració n presenta e n la parte a nte rior un tono caf6 y una serie -

de 35 manchas dorsales c a f 6 oscuro con un bord e f ino de colo r -

b l anque c ino a lo largo d e l cuerpo en e l dor so. Una banda oscura 
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con borde claro desde e l o jo n l finqulo do. l o hnc¿¡ o mc'5 s all5. . 

Región poste rior amarill e nta o jaspeada c o n café oscuro o caf~ 

verdoso. (Klérnbcr ,197 2 ). 

Suele confundírsele con C. transversus por e l antifaz lateral 

en la cabez a y por las escamas ncqu 0~ns o n la c nbeza , sin em 

bargo, se diferencia por las marcas tran s versa les en e l dorso 

del cuerpo. (Martín cJel Campo, 1 97 7). 

1zr: 
OBSERVACIONES: Altitudinalme nte s e distribuye desde los 2,600 m. 

Es una de la s esp e cies más conspicuas del Parque ; no se efectua 

ron capturas durante la s visitas al Parque ya que no era objet! 

vo hacerlo, sin embargo , se obtuvieron registros de 2 a 3 orga

nismos por visita; fueron registrados e ntre los zacatonales. 

Son muy venenosas y al sentirse incómodas hacen sonar s u ''ca! 

cabel " córneo; su mordedura puede causar la muerte del indivi --

duo, sin e mbargo, no ntacan sin motivo . 

lo s 2 00-600 mm. 

Su lonq _i_ tucJ var:í a cJc 

DISTRIBUCION: Se distribuye d esde la parte s ur central de la -

Altipla nicie Mexicana , desde Nayarit , San Lui s Potosí, ~alisco , 

Nor t: c de Mic hoacán, Gua na ju ato, ll ida l go y More los; Para el Es

tado de México: Sala zar, Ria Frío, As unción 15 Km. al oe s t e de 

To1 uca , Zi nancatcpec y e l Parque Ne vado d e Tol uca. (f i g . Q). 

U.NAM. CAMPUS 
!%MU.U. 
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DI SCUSI ON Y CONCLUSIONES 

1. - Composic j ó n de 1<1 s especies . 

En este l'studio se~ n'q i strz1ron 14 eS fK'C i c~; , p<"'rtcnccJ~cn

tcs a 9 g6neros, represen tando 9 fami l ias , con una proporción 

de' r)7'.'. (f3 eS¡H'<:ir'~; ) 1 r.1r ;i ·l o:; .-iniih i o~ ; y, <lí' 4 -~'.'. ( (¡ f·'.; p (•C i r,;; ) 

p;1 r ·. 1 los rcpL i_ les . 

T.a li ~;t<1 hc.rp0 l-of i11m ística c¡u se prcsenté1 e n este traba 

jo no puede considerarse c o mp l e t a deb ido a que n o f ue posibl e 

colecta r e n la tota lidad de l parque, por l o tan to , consid e ra-

mas que es ne c esario c on tinuar co n estu dios más pro f undo s re-

fcrcntes a l anfilisis de las rc)L1cio11cs de esta fauna con el ;11e 

dio a mbiente. 

Los a n fibios y reptiles que ::-.;1? han registrado en el Par-

q ue perte ne c en en ge neral t1 la rc:yjún Nc<lrLicu , sien<lu a l g un as 

de estas especies e ndémicas al Eje Neovol c án ico Tr ansve r sa l , -

1.1 I (':; c' l czi : ;<> (I<· : 

J:l. Rlica ta , los repre s e n t an t es del género P s e u doeuryce a ; ·

Eumcc~_§_ copei y Cr _gta lus tr:i serüJtus tr_iser i q. tu_~ ; é s t a últirna 

es un a de l as especies q u e Smith y Tay l or (1945) , no habían co~ 

siderado para el Es t a do de M6xico e n la l i sta que e llo s propo-

1w11; en cambio e~;t¡:¡ especie presenta g r a n abundan c ia en e l Pa r 

que y s us a l red e dore s. Klaube r(l972 ), l a descr i b e y reporta en 

en vari a s loca lidade s d e l Esta d o de México. 



f) ") ¡, .. 

1.::11 lo n.:1erc11 LL! d L..1s oL1:;e .LV<tcionL!s de L.t~_; especies, no

tamos que son muy conspicuas tres espec ies de repti le s : para

la pélrte alta del volcán (4,000-4,600m.) Sc~lgporu s -ª--· éleneus 

y para la parte baja del Parque (3,000-3 , SOOm.) ~celo2oru~-

qr0mmic~~- ~i:iic co]J'R·inotu~_ y (.:rotri]us .t .. triscri,1tn~; que se ob 

:;,~cvet .Lun <.Ju1 .. 111Lc Lotl.:J:; L.1~ ~; ~ 1li <..LJ :·; al cülllf?O excepto en l os me 

ses más fríos (enero y febrero) , mientras que las demás espe 

cies se registraron en ocasiones aisladas. 

2.- Aspectos ecológicos y reproductivos. 

La distribución J e las especies en base u los regi stros

rk campo y ¡ir) r sus c zirac tcrí s l .icu s c.;colÓgj_cas, :-;e reconoce -

una gran asociación altitudinal, e s decir , d e montafia (2,600-

4, OOOm. ) 

Esta asociación por razone s pr ácticas la dividimos e n: 

;1 ) <10 lo:; Jí1n ·it · 0~; ck·.l P<1n1t1l' y li) d l ' órca!5 pcÚxjm<l s al Volcán. 

a) Se e ncont raron las siguientes e species: 

Pseudoeurycea beilii, .P -~· ~h_alicª-., E. J_epro~ª' P. roberts i_, -

~ ~ia, -~~· p_lic9t~, Bt!fo COI!:l.Q..é!_Ctilis , g;_um_Q-º_Q_ ~ 9opei , - ---

1:'_halTl_n<?P..bJ_5-_ -~_ ._egues_, ,?c~~lopo_r,11~ _g, mjcroJ_epidqt:us_ y C;rotaltis_ -

1 . l ri::c'I . i<tf 11: : . llt · (:;l .i:; 1·;; jJ <) :; jf'¡j, . ' fll<' f.¡ 111.ty()J 'Í.t 1".r j<· dr• J¿¡ 

cota de los J,Oüürn, e incluso e.l e l u s 2,600m. 

Aunque se sabe que las salamandras tienen es trecha rela-

c.: 10 1t con !_,¡:; 111011! <1Ü.i:; tt.l.l .i:;, cc>1 11 0 J(I 11w 11 c.i.0 11 a :~111 . i. Ll1 y 'l'uyj_ur-

(1948); es claro que puede ocupar altitudes mayores a los - -

3, 500rnsnm. S i.n embargo, no fue po ~; j_ blc obtener mayorc.;s datos 

o registros en otras áreas d e ntro del Parque. 
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Es i nteresante desta car q ue _R . rober tsi tiene s u -

loca lidad tipo en e l Nevad o de To luca ; e n su ha bitat caracte 

rístico (b o sque de Pinos), y hasta e l momento sólo se cuenta 

con un sólo registro para la Re pGbl ica Mexican a y para el --

Parque mismo. 

b ) De la s áreas próximas al volc~n cs t §n : 

:)c0 lopq_ru s_ el. ilC'n01is y _n,1r i.s.i.;1_ i. únh1ic,11-.1. 

En el caso de ª· i. imbricataJ se reporta auc hab i ta tam

bi6 n e n zonas baja~ a demá s d e ser mu y conspicua e n otras loca 

lidade s dentro del Eje Neovolc~nico Transve rsal s e gún Sánchez 

(19 80) ; aspectos que no concuerdan con l as obse rvaciones he-

chas en el Nevado de Toluca. 

De las t res esp e cies que s e menc iona que son muy conspi

cuas, es importan te mencionar que este dominio p uede verse f~ 

vo r ccido por la abundanc i a de al imen to y de nicho disponible, 

así corno la re lat ~va poca compe t encia o predación aue en de-

l <' 1·111 i 11<1d.i:; (·¡ >C>< ; .i:; 1.1 <·<¡< 111 .i ::ur.1 · i1, < Jll < ~ cl;111do (':;lo ¡;<H. c omp .r.o-

ba r se con estud i os posteriores muy especí ficos . 

.J·:n c :; Lc ::.;c nL_iuo, dc~:~dfu rlun0cl¿¡rncn tc no f ue r>os.i.bl c cote-· 

<'l prü1e r tr ;1 ba_io de esta ::Cndol c C' ll cJ. Nevado de Tolucu . 

Cabe hacer mención del estudio q ue se est§ llevando a ca 

bo con e l c omplc 'j o _$ce 1QQQ.r us pen_Q_ll.2_: e n donde las f,; ube spe- -

cic s ii.g_. a.eQ_cus , S . i.l .SUbni g_e r y s ._ª . pi c dnthalis , parecen pre-· 

sentar un a distribuc ión discontinua en e l Parque , al titudina! 

mente hablando. Esto aparentemente ha provocado una subespe

cioci6n cr1 l o pob l aciones locales d e bido a l e v idente traslap! 

mi e nto de las pob laciones provocando inte resantes patrones de 

co l oració11, l 11. br ido:; , e Lolu<JÍi.l, e Le. I::n e l cLt.so c ::;pc c í f j_co 

del Parque Nacional Nevado de Toluc a , s e h a n delimitado dos. -
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a lrededore s y dentro del crá t er de l volcán y , la otra pobla

ción es l a que s e halla e n la parte baj a d e l mi~mo , ésta fil

tima es lu guc corresponde hipo t 6 ti camcntc a la s ubespecie -

s ubniger, que por cierto, comparte caracterí sticas muy simi

lares a bicanthalis, solo que aquella presenta una escama -

cantal a cada lado. En cuanto a ot r as diferencias signific~ 

t ivas d e a mbus pob l aciones , c ncontrumos que la de l a parte

a lta es ovípélra y 1é.l ck J u par t e~ h <1i;1 0~; v ivípara (Mé ndez ,F. 

y Guillette,L.Jr. com.pers.). 

En la población d e S · ª · DC: DQll.'i de l Nev ado de To luca se

analizaron 20 he mbras preñ a da s , la s c uales presentaron embri~ 

nes c on place nta de acuerd o con e l análisis efectuado(Baiza y 

Camarillo , en preparac ión ). La estruc tur a d e l a placenta es

muy similar a la descrita p o r Guille tte y Jones(l985). El de

sarrollo embr ionario ocurre d urante los me ses de may o a agos

to, nac iendo la s crías a fin e s de l verano. 

La situación en Sceloporus grammicus microlepidotus no -

es menos importante, ya que es e vide nte qu e la variación mor

fológica entre las distintas razas cromosomales, implica va-

r iaciones geogr~ficas , así como d e carat6res morfom§tricos y 

me risticos, sin embargo, el analisis de estos caractéres no -

muestran una consiste nte correlación en tre e l patrón cromoso

mal y la distribución geográfica· de cie rtas pob laciones, entre 

e llas l a del Nevado d e Toluca (S itcs , 1982 ). 

Segdn nuestros datos, en los meses de otoño e l registro

de algunas especie s fu e muy escue ta, re~i strándose s ólo las -

mti s octi vas a lo largo del año ($ . .Q . -ª.C:l _!;~ u s , -~_.g. microlepidotus 

~.t . triseriatus y ~.j.imbricata). 

Durante e l invierno, fundamentalmente en los meses más -
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fríos fueron nulos los registros, volviéndose a observar nue

va actividad a fines del mes de marzo , que además de las es-

pecies ya mencionadas, se incorpora Eume ces copei . 

Es hasta abril, mayo y junio cuando e l resto 'de las es-

pecies se empezaron a registrar, observándose el pico de ma-

yor actividad en la temporada de lluvias, que fue cuando los

anf ibios fueron más frecuentes, haciéndose más notables los -

reg istros de pletodóntidos. 

En gene ral y debido a las condicione s climáticas tan ex

tremas que s e presentaron en el Ne v a do d e Toluca, las espe--

cies s e han adap tado para cumplir s u ciclo reproductor y te-

ner sus crías en la época de los meses más cálidos que es - -

cuando están más activos. 

En relación co n la ecodistribución de las especies regí! 

tradas, los troncos caídos constituyen uno de los microhábi-

ta t más explotados. El zacatonal es el que ocupa el segundo -

lugar y, en t erc e r lugar están los claros de bosque y cuerpos 

de agua corriente o temporales. El uso de determinado hábitat 

por algunas especies depende en gran medida de la época del -

a ño. 

3.- Comen tario s sob re e s pe cies no c ncontrndn s . 

Phrynosoma o.orbiculare, fue r e gistrada para la locali-

dad de Calimaya , Edo. de México (ENEPI-472), y puede represen 

tar un un posible registro más a la li s ta he rpetofaunística,

a unque no se encuentra dentro de las d e l i mitaciones del Par-

que es posible que pudiera encontrárse le en posteriores vis~ 

tas a l mismo, debido a que supuestame n te pue de llegar a la co 

ta de lo s 3,000 metro s . (Godíne z,E. c om .pers. ) 
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En cuanto a las especies reportadas y de las que no se

tuvo ningún e jemplar col e ctado u obse r vado durante las visi

tas hechas al Parque, las hemos considerado dentro de la lis 

ta herpetofaunística d e bido a que e n otros tiempo s fueron -

c ap turados y/o registrados. Para obtener da tos acerca de su

descripci6n nos apoyamos en la orig inal reportada en la bi--· 

bliografía, dichos datos se citaron en el texto debajo del -

nombre de la especie. 

Por otra parte se usaron organismos de la misma especie 

que fueron colectados en diferentes localidades fuera d e l Par 

que pero comprendida s dentro del Eje Neovolcánico, asegurando 

con esto una descripción lo más completa , ya q u e al corrobo-

rar su descripción con la reportada en la bibliografía, obtu

vimos que coinciden en todas las caracterísitcas morfológicas. 

El usar estos organi s mos (los q ue se usaron como modelo para 

obte ner su descripción, así como en la s especies en q u e s ola

mente se revisó un sólo ejemplar), consideramos que es válido 

al elaborar una clave porque t a nto en un ca s o como en e l otro, 

no era nece sario profundizar e n aspe c t os taxon6mico s muy e spe 

cí ficos, debido a que este es un trabajo d e difusión, por lo 

tanto, en la elaboración de la clave se usaron las caracterís 

ticas más notables y fáciles de reconoce r basándonos en pocos 

organismos. 

No podemos negar que pudiera existir variabilidad morfo

lóg ica, y de he cho e xi s te en la mayo r í a d e las especies del 

Parque. Concretamente tenem~ s el caso de complejo §5:· aeneus 

(Gu illette, 1985); Se. Grammicus (Si tes, 1982) y el género - ---. - -,,.....,-

P_seudo_rycea (Lynch, ~ t. al. 1983), por citar algunos e jemplos. 

Por lo que aboradar el tema de la variabilidad de la s e species 

con mayor detalle no s provocaría una de s viación del objetivo 

central del trabajo, sin e mbargo, no descartamos la posibili

dad de q ue en e studios posteriores y más profundos se incluyan 

a s p e ctos cariol6gicos, genéticos e inmunológicos para analizar 



87 

esta var iac i ón. 

4 .- Aspectos generales sobre las claves. 

Para la e laboración de la clave se tuvieron que cubrir al 

gunas fases pre vias, e s de cir, al mome n to de l l evar a cabo la 

metodología para e l desarrollo de l tra bajo, en el caso de la -

invest i gac ión de campo y la iden t if i cac ión de l os organi smos -

no representó gran dificultad, en cambio las etapas de la bú s 

que da de ante c e de ntes y las consultas d e cole ccione s, pre sentó 

cie rta dificul t ad ya que la información así como los registros 

fue ron muy escasos. 

Con e st a clave en particular se pretende contribuir a la 

di fusión de la ciencia, a specto rele vante de l cual de be ría de 

dá rsele mayor importa ncia a una labor que es realidad no muy 

s e ncilla, ya que no sólo consiste en informar sobre nuevos da 

t o s , nuevas técnicas, etc., que los cient í ficos obtie nen. Es

to no quiere de cir que en la d i vulg ación de la ciencia sola-

me nte s e trata de "traducir" de un l e nguaj e espe c i alizado y -

t écni co para informar al pdblico e n ge ne ral sobre l o q ue suc~ 

de en e l campo de la ciencia, sino que tambi~n es cue stionar 

más a fondo la fi na lida d conque divu iga la c i e nc i a . 

Concretame nte e n es t e t r aba jo , l a par te funda me nta l es la 

clave, ya que en ella se resume mucha información de las e spe

cies , y que f ue gene rad a a partir de div e rsas fue ntes y e n la 

que a través de ella se puede ampliar asi mismo esta informa-

ci6n que est& contenida en el texto. No s e trata de transmi-~ 

t ir in f o r mación e n f orma indiscrimina da para s ati s fac e r e l gu~ 

to de uno s cu a n t os , más b ien, consis t e e n t ran smitir una ima gen 

de l a r ealidad y hace r conctente a l a gente de tal o cual prd 
""'" 

blemática; esto da mejores resultados , claro , cuando e l lector e stá inte 
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resada en ciertos ternas cie ntífi co s o tiene aficiones por la

v i cla silvestre . 

Desde e l punto de vista herpe tol6gico, esta clave e s una 

importante contribución al conocimiento de esta fauna para el 
' 

Estado de México, ya que c orno sabernos, es t e Est ado prese nta -

una amplia variedad de condic iones fisiográf icas y climáticas 

que lo hace ser muy rico en todo tipo de especies. Por tal ra 

z6n resulta indispensable elaborar l is t as herpetofaun!sticas -

locales con s u s respectivas claves para que en un futuro cerca 

no contemos con un inventario lo más completo y actualizado p~ 

sible. 

Tamb±~n consideramos que es necesario mencionar el hecho 

de que para usar la clave , el lector no requerir& amplios co

nocimientos de zoología, ya sea que se tratase de un estudian 

te o de c ualquier persona en general, sin embargo , para la -

elaboración de la misma s ± se requirió gran cantidad de infor

mación : concretamente conocimientos de herpetologfa y ''tradu

cirlos" a un lenguaj e lo mas compr e nsible posible. 

5.~ Consideraciones finales. 

Como se ha mencionado a ~o largo de este trabajo, consi-

deramos que es gran importancia continuar con investigaciones 

sim~lares a este, desde los siguientes puntos de vista: 

El primero es el de dieundir la ciencia, es decir, for~

mar parte d e los canales de divulgación de trab~jos de 1n<lole 

cient í fico a nivel popular. 

El segundo, es despertar el interés por el estudio de los 

anfibios y r eptiles. 
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El tercero es conocer y ubicar l a fauna herpetol6gica -

de las zo n a s de reser va y lo s Paraue Nacionales, para efec--

tua r trabaj os de investigación más prof undos , conservando las 

espec i e s en posible o evidente peligro de extinción, así ca-

ap r ovechar raciona lmente las especies de i mportancia económi

ca. 

'\, 
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l\NEXO I HEL/\CION DE FJGUH/\S Y M/\ 1 '/\ ~ ;. 

Parte de los dibujos e ilustracione s fu e ron tomados d e : 

Casas, A.G. y Me.Coy. 1979. Anfibi o s y Reptiles de México (claves 

ilustradas para su identificación). ED. Limusa, M~xico. 

Conant, R. 1975. A field guide to Reptiles and Amphibians of Eas 

t e rn and Central America . 'I'he Paterson Field Guide Se

ries Houghton Mifflin Co., Boston, 429p. 

Stebbins, C.R. 1966. A field guide t o western Reptiles and Amphi

bians. The Patherson Field Guide Series. Houghton Mif

flins Co. 

Lo s mapas fue ron tomados de: 

DE.'I'E.NAL. 1984a . Carta Topográfica. "Nevado de Toluca". 

E-14-A-47. Fig . A, págin a B. 

DE.TE.NAL. 1984B. Carta Uso del Suelo. "Nevado de Toluca". 

E-14-1\-47. Fiy . L3r p.'J g _i_n 0 O. 

DE.TE.NAL. 1984c. Carta Edafológica. "Nevado de Toluca". 

E-14-A-47 . Fig. C, págin a 1 3. 

Los datos d e distribución para la e laboración de los mapas, fue

ron tomados en parte de las colecciones herpetológicas y de: 

Smith, H.M. y Taylor, E.H. 1945. An a nnotated checlist and key 

to the snakes of Mexico. Bull. U.S. Nat. Mus. 187:1-239. 

Smith, H.M. y Taylor, E . H. 1948. An annotated che clist and Key 

to the amphibians of Mexico. Bull. U.S. Nat. Mus. 194: 

1-255. 

Sm i th, H.M. y Taylor, E.H . 1950. An annotate d c he clist and Key 

to Re ptiles, exclusive of snakes. Bull . U.S. Nat. Mus. 

199:1-253. 

Que corresponden a las figuras d e la l e tra D a la Q de la página 

58 a l a 64. 
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OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD HUMANA EN EL PARQUE NACIONAL 

"NEVADO DE TOLUCA" 
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La zon u es a f e ctad a por la ac t i vidad humana de dive r sas 

f orma s, sus efectos son cada vez mft~; pa tente s al a umen tar la pr~ 

s i6n dcmogr5fic a que s e traduce en tina ma yor dema nda de área s de 

recreo , v i vienda, producción agrícola, g a nadera e indu strial . Es 
= 

to último ha e fectuado c ambio s muy notabl e s e n la v e getación y la 

f auna, provocando l a e xtinc i ón de la s espe cies en esas localida

des ; @sto sin lugar a d udas es de primordi a l importancia ya que 

e s un atentado directo a l equilibrio de los ecosistemas (Casti

llo, 1977). 

Aunado a la pésima a dministración del Parque, trae una 

constan t e reducción y de terioro del bosque, cit~ndose las sigui

e ntes actividades : 

Pastoreo 

La gana der í a influye de manera importante e n la conser

vación de los bosques del Neva do de Toluca, ya que los pastiza

l es e xisten tes , de ningun a rn é.lneru. p ucd(~ n soste ner e l e l e vado nú

me ro de ani ma les domésticos. Al n o e ncontrar pasto suficiente, 

for zo samen te t iene que vivi r dentro del bo s que utilizando adem&s 

del pasto , árbol e s pequefios y arbustos. 

Incendios 

Lo s ince ndios son fr e cue n te s en el áre a, predominando 

los que son provocados con la finalidad de bene ficiar al pastoreo 

y a que frecuentemente e l ganadero p rovoca el incendio c omo un me

dio para ind ucir zacate tierno; es t a a ctividad no es la ún i ca que 
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realiza sin contro l, asi pues , ios da~os causado s son considera

ble s. 

Además l a tala, e l ocoteo y l a res inac ión es también ob 

jeto d e comercialización, disminuye ndo l a calidad del bosque. 

Agricultura 

De ntro d e l área considerada corno Parque Nacional, exis

ten 1 3 , 3 3 4 he ctáreas dedicadas al cultivo de oapa, maíz, frijol, 

cebada y trigo (Ortega, 1969). Esta cifra, ahora i ncrementada nos 

d a una idea del impacto de esta actividad dentro d e l bosque lo 

c ual obliga a te ner en cuent a e ste factor para t ratar de delinear 

programas de conservaci6n de áreas bosco s as. 

Recreac ión 

En general la robl.ac ión destina los fi nes d e seman a funda 

me nta lme nte para la rec reació n e n zonas cercanas al Dist r i t o Fede 

ral, así las visitas a los diversos Parques que hay en los al.rede 

dores de la Zona Metropolitana, r esulta impactante, no por e l nfi

rne ro de personas que lo visitaron, sino p rincip a lmente por la ac

ción ejerc i da sobre éstos; el primer caso es la gran cant idad de 

ba s ura q ue indiscriminadamente se tira por todo el Parqu e y en s~ 

gundo lugar el daño que causan directamente a la fauna y a l a ve

ge tación silvestres sin ninguna consideración. 



93 

Por otra parte, e~ indispensable contribuir a crear 

conciencia ! de l problema ecológico q ue nos afecta de manera deter 

minante. Desafortunadamente la v i da urbana con todos sus proble-
1 

ma s, forma l una barre ra que impide d a rnos cuenta de la grave alt~ 
ración que sufre el medio ambiente, creando una apatía hacia es

te. Un árbol má s , o uno menos, en el Nevado de To l uca, por ejem

plo , es a lgo qu e a pare ntemente no no s afe cta y q ue es t S re l a t iv~ 

mente lejos de nuestro entorno más innme diato; la pérdida de es

pecies tanto de planta s como animales, la alteraci6n y desapari

ci6n de lugares escén i cos son caracte rísticas única s , la urgente 

ne cesidad de un aprovechamiento raciona l de los r ecursos y la ne 

c es ida d d e r e cre ación, s on pro blemas q ue de be pre ocuparnos. 

En Méxi c o, s in e mba rgo, dada s nue stras part i cul a r es co~ 

d i cione s pol í tica s, e conómicas y s oc i a l es , b a sta con dar un p a

s e o po r cualq ui e r a d e n ue s t r o s nume rosos Parq ues pa ra da r no s 

c ue nta que és tos no cumplen en r e alidad lo s ob j e t i vo s para los 

cuales f ue r on hechos. 

Pa ra q ue un Pa rque fu n c i one efi c ient eme nte debe contar 

con una p lanif icación integral, e n l a q ue s e hace ne ce s a rio que 

exi s ta un a p ro t e cción ade cuada de l áre a por me dio de personal a! 
tame nte capac i tado, al mismo tiempo con campafia de conc ientiza

ci6n s obre los objetivos e importanci a de los Parques Nacionales 

t an to a los habitante s como a los v isitantes . 

De be n e stablece rse investigacione s diri g idas a encontrar 

s o l ución a las alteraciones de que a dole ce el Pa rque y a formular 

t 5cticas p a ra su corre cta admini stración . Ent re e s t as i n ve s t iga

ciones las q ue reclaman mayor a t e nc ión s on lo s e studios sobre po

blac i o ne s de ve rte bra dos silves t r e s para l l e ga r a c omp r e nder s us 

pos i bles in t e rrelacione s. 
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a) Estudio de poblaciones de la fauna en general, su relaci6n con 

la vegetación, para identificar lo s efectos en la regeneración 

natural del Parque . 

b) Estudio de las poblaciones de depredadores para conocer el e

quilibrio con las poblaciones depredadas. 

c) Estimación de las especies en peligro de extinción, para esta

blecer programa s de conservación. 

d) Continuar con estudios taxonómico s de la fauna, en especial e~ 

t e Parque presenta característica s e n relación a ciertas espe

cies de reptiles. 

e) Dinámica de poblaciones de insectos , su influencia en e l bos

que y la relación con la herpetofauna . 

Por otra parte con respecto a la vegetación : 

a) Dinámi ca de bosque de poblaciones de Pinos. 

b) Estudios poblacionales de otras especies arbóreas , arbustivas 

y herbácea s . 

Así mismo, es evidente que un a vez establecida la pobla

ción humana en el área no será posible desalojarla, y por lo mis

mo, la agricultura y el pastoreo, con las c onsecuentes alteracio

nes en el ecosistema serán pr&cticas que se seguirán llevando a 

cabo y que se debe de regula r . 

Por lo tanto, regulando la agricultura de tal manera que 

esla práctica de concentre en terreno s de poca inclinación y fue

ra rte las marg e nes de lo s arroyos , l os c uales deben quedar prote

gicos por e l bosque. Elevar la productividad agrícola , mediante 

e l uso de fertilizantes , semillas mejoradas, rptación de cultivos, 

etc ., para di sminuir la presi6n sobre el bosque. 
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Tambi~n regular el pAstoreo de tal manera que esta prác

tica cause el menos daño posible al bosque; ello implicaría defi

nir la densidad de ganado, establecer praderas artificiales e in

t roducir razas de ganado de alta producción. 

Fina lmen te , y e n consideraci6n personal a un punto de re 

levantes importancia sin el cual lo anterior no sería posibl e , es 

que de be existir responsabilidad y conciencia tanto de la s autori 

dades gubernamentales corno de la población en general , para así a 

seg ura r a largo p laz o beneficios en provecho de l propio país. 

Un pensamiento del Programa d e l Hombre y Bi6sfera (MAB) , 

de la UNESCO: "El futuro del hombre depende del conocimiento pro

f undo de la interacc ión e i nterdependencia que se presenta entre 

é l y la biósfera , por lo tanto, la conservación de los recursos 

bióticos es parte de la lucha por la sobrevivencia y desarrollo 

de la humani dad y es este futuro d e l hombre donde se e ncuentra la 

razón fundame ntal para la protección y conservación de la fa una y 

la flora'' (Universidad Autónoma de Chapingo, 1981). 
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ANEXO III LISTA DE S INONIMOS 

A continuación se enlistan los sinónimos de las especi

es encont rada e n e l Nevado de Toluca; los nombres subrayados si~ 

nifica que es el nombre actualmente válido y los escritos debaj o 

s o n sus sinónimos. No todas las especies tienen sinónimos (Smith 

y Smith, 1976) . 

ANFIBIOS: 

~h~acosideron rivularis 

Bolitoglossa belli 

Solitoglosaa bellii 

Ucdj. p u~ ; uc l 1:1. i 

Oedipus belli 

Spe:lcq:ws bc llii 

Pseudocu rycea belli 

Bolitlogossa cephalica cephalica 

Spelerpes laticeps 

Pseudoeurycea l eprosa 

Boletoglossa leprosa 

Boletogro lssa leprosa 

Bolitoglossa leprosa 

Bolitoglossa or iz abe nsis 

Oedipus gibbicaudus 

Oedipus laticeps 

Oed i pus l eprosu s 

Oc dipus orizabcnsis 

Pseudoeurycea orizabensis 

Spelerpcs orizabensis 

Spelerpes lcprosus 



Pseudoeurycea robertsi 
o; . ' • 

Bolitoglossa robertsi 

Oedipu s robertsi 

Hy_la ~~ 

Hyla gracilipes 

Hylél p~icata 

Bufo campacti~is 

Anaxyrus melan c holi cus 

Bufo speciosus 

Bufo anomalus 

Bufo levifrons 

Bufo mexicanus 

REPTI LES: 

Barisia imbricata imbricata · 

Barisia adspersa 

Barisia lichenigera 

Barisia lichenigerus 

Barissia lichen igeru s 

Barissi a olivacea 

Georhonotus lichenigerus 

Gerrhonotus adspe rsus 

Gerrhonotus imbricatus adspersus 

Gerrhonotus imbricatus imbricatus 

Gerrhonotus i mbricat us lichenigerus 

Gerrhonotus lichenige r 

Gerrhonotus lichenigerus 

Gerrhonotus olivaceos 

Eumeces copei 

Sceloporus aeneus aeneus 
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Scelopor~s S[!amrnicus microl~pidot~~ ... ·- ~ - . . . . ~ .. ' . ~ . . 

Sce leporus dispar 

Sce loporus d ispar 

Sce loporus grammicus alpha 

Sce loporus heterurus 

Sceloporus microlepidotus 

Sceloporus microlepidopterus 

Sceloporus microlepidotus microlepitodus 

Tropidole pis microlepidotus 

Uta microle pidota 

Crotalus tri seriatus triseriatus 

Ca udisona lugrubis 

Crotalus lugrubis 

Crotalu s lugrubis lugrubis 

Crotalu s pollidus 

Crotalus triseriatus anahuacus 

Crotalus triseriatus analmacus 

!hamnphis eques egues 

Coluber subcarinata 

Eutaenia eg ue s eques 

Eutaenia f lavilabris 

Eutaenia i nsignarum 

Eutaenia macrostemrna 

'l'hamnophis insignarum 

Tharnnophis macro s temma 

Thamnophis macrostemma macrostemrna 

Thamnophis subcarinata 

Thamnophis s ubcar ina t us 

Thamnophis subc ari nat us s ubcarinatus 

'l'harnnophi s subcarinata s ubc a r ina ta 

Trop idonot us ord i natus macrostemma 

98 



LITERATURA CITADA 

BEAMAN, H.J. (1962 ) . "The tirnberlines of iztaccihuatl and po

pocatépetl ,méxico." Ecology 43(3) : 377- 3 85 . 

99 

Cl\SAS, A . G. y Me. COY,C. (1979). "Anfibios y reptiles d e méxico 

(~~-~~~s _il __ us tradas para su ide ntifi cación)." Ed. 

Limusa,México . 

CASTILLO,T. Z. (1 977) ." Algunos a spectos del impacto ambiental 

en el parque naciona l 'cumbres del ajusco." Tesis 

de Licenciatura, Facultad de Cie nc i as ,UNAM,México. 

COLON, T . L . (1986 ). "Estudio florístico- e cológico de los hon--

g_<2_~ !12~~~~~-~-C:. ~:5?~ _r:_~_ ~_l _ pélr~uE? n0_C::J-_2 i:i_a l _ 'n e vado d e 

toluca' ,méxico ." Tesis de Licenciatura (en prepa

ración ) ,EN EP Iztacal a,UNl\M,México. 

CON AN T , R. ( 19 7 5) . "A f ield quid e to reptiles and a mp hibi a ns -

of eastern a nd c en t ral amer ica." The Peterson field 

guide Series Houghton Mifflin Co.,Boston,429 p. 

DE. TE. NAL. (1984a ). "C~_!:a_t~pográfica " 

E-14-A-47. 

' Nevado d e Toluca ' 

DE . TE. NAL. (1984b ). "Carta u so del s u e lo." ' Nevado de Toluca ' 
- ----- --- ----- --

E-14 - /\-47 . 

DE . TE. Nl\L. (198 4c). "Carta eda fológica ." 'N e vado d e Toluca' 

E-14-A-47. 

DUELLMAN, E. W. y WELLMAN. (1960). " A sys ternatic study of the 

li z ard of the deppei gro u o (genus Cnemidophorus)

i n rnéxico an d guatema l a. " Mis. Publ.Mus. Zool. u
niv. Mich . (111) : 5 - 80. 

DUELLMAN, E. W. (1970) . "The h y li d froqs of the middle arneri ca~ 

Mus . Na t . lList. Univ. J<an s a s , vol. I and II. ------ - --
DUELLMAN , E. W. y R. G. ZWEIFEL . (1 982 ). " A synops i s of the li 

zard of t he scxlincatus gro up (genus Cn e_!llidQP.ho.ru_§) •: 

Bull . Amer. Mus . Nat. Hist., 123(3) :159-210. 

Gl\RCi l\, E. (196 7). "~P.!::l.!:l .t_º-.~QQ_CU fT!atoloc.fía ". I nstituto de Geo

grafía , UNAM, México, 121 p. 



100 

GARCIA, E. ( 19 7 3) . 11 Mod if i caciones al sistema de clasif icaci6n 

de koppen (para adapta r lo a las condiciones de la 

I_epública mexicana)." Instituto d e Geografía, UNAM, 

México , 2 46 p. 

GAVIílO, G., e t al. ( 19 7 7) • "Técnic as b iol6gocas selectas de la 

J?oratorio y de campo." ED. Limusa , México, 251 p . 

GOLDMAN, A. E . (1951). 11 Biological i nvest igations in méxico." 

Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 115. 

GUILLETTE, L. Jr. y R. E. JONES. (1985). "Ovarian, oviductal -

and placental morphology of the reproductively bi

rnodal lizard, Sceloporus a eneus." J. Morphology -

(184) :85-98. 

GUTIERREZ, N. L. (1974). "Reconocimiento de la fauna herpetol~ 

g ica del parque nacional _'el chico', hidal<]S?_." Te

s is de Licenciatura, Facultad d e Ciencias, UNAM. 

GU ZMAN, H. G. (1958). "El hábitat d e p_§j_J~p_g_,i9~ ~uli ercul_9-_ sin

ge r & smith, agarictlceo a lucinógeno mexicano." Rev . 

s_oc._11e~J!_ist"._ __ Ji_at. 19 (1 4) . 

HALL, P. W. y R. K. SELANDER . (1973). "Hybridation of karyoti

pically dif fere n t iated population in the Sceloporus 

q rammicus c omplex (iguanidae )." Evolution (27): 226-242. 

KELLOG , M. (1932a). "Hyla g roup . 11 U. S. Nat. Mus. Bull. (160) :253. 

KELLOG, M. (1932b). "True frogs genus Bufo. 11 U.S. Nat. Mus. -

Bull. (160) :32-33; 44-48, 

KLAUBER, L. M. (1972). "Ratt l esnake s, t heir habits, life stories , 

and influence on mandkind." Universi ty, of Califor-

nia Press., Vol. I and II. 

KNUDSEN , J. W. (1966). 11 Bio~ica !_ __ t!?_chnigue~-= " Harper and Row, 

New York, U, s. A. 

LYNCH, J. F., D.B. WAKE, y CH. YANG. (1983). "Genic and morph~ 

logical dif f e r e ntiatio n in mexican Pseudoeu_~e~_l:__. -

(caudata :plethodontidae ), with a description of a 

ncw s pcc i .cs ." -~-ºRci a _ (4) ~ 884 -889. 

MAR'I'IN DEL CAMPO, R. , e t al. ( 19 77) . "Herpetología del parque 



101 

nacional lagunas d e c e rnpoa la, rnéxico." Biología de 

Campo, ENEPI ·-UNAM, México. 

MITSUKO, T. M. (1 9 71). "Estudios de suelos derivados de c e ni

zas volcánicas del nevado de tol~ca, _E§x~ co." Tesis 

de Licenciatura, Facultad de Cienc ias , · UNAM, México. 

MIRANDA, F. y X. HERNANDEZ. (1963) . "T ipos d e vegetación de -

rné x ico y su clasificación." Bol. Soc. Bot. Méx. ( 2 8) : 

45- 46; 13 4-135. 

NAVA, R., F. MACIAS , y C. VILLAS. (1 936). "Dia gnostico de la -

situación actual d e l parque nacional 'nevado de tolu 

ca." De partame nto Foresta 1 de Caza y pesca; Secci§_!]_ 

de R_§servas y Parques Nacionales (1) :9-20. 

ORTEGA, C. del P . (1969). "Parq u e nacional nevado d e toluca." 

Cuade rnos d e l Estado d e México, Toluc a, México. 

RZEDOWSKI, J. (1981). "Vegetación d e méxico." ED. Limusa, México. 

S . A. G. (1 974 ). "Inventar i o fores tal de l estado d e méx ico y -

distr::.to federal." _Ll~Y D.G. I. N.F. (29) :18·-2 2. 

SANCHEZ , H. O. (1980) . "Diª-._qnosi s preliminar ~la he rpetofai._¿

~de_tlaxcala, méxico." Tesis d e Licenciatura, Fa-

c ultad d e Cienc ias , UNAM , México. 

SANC HEZ , Il. O. , ~!. ~L (1 98 0). "Estudio h Grpet_ofaunístico de -

de zapotit lán de la s salinas, puebla." Biología de -

Ca mpo , Fucu l tod de Ciencias , UNnM, M6xico . 

SANCHEZ DE TAGLE , G. C. (1 978). "contribución al conocimi ento 

d 0 l u . f,ü qn cl hc rpqtológ_i c<t qcl parque nu.c i o nal '_1ª __ :
malinche ' . " Tesis de Licenciatura, Facultad de Cien

cias , UN AM , México. 

SITES , J . W. (19 82 ). "Morpho logical variation within and among 

three chromosome rac es of Sce loporus g_ramm i cus (sau~ 

ria: iguanidae), in the north-central parts of thi s 

range." Copeia (4 ):920- 94 1. 

SM. ITI-1, H. M. (1942). "The synonymy o f the garter snak e s ('l'ha~ 

0~Eis ) wi t h notes on me xica n-central american species~ 

Zoologica (27) :27. 

SMI TH, H. M. y E. H. TAYLOR. (1945 ). "An annotated checlis t 



and kcy to the s n akcs of méxico ." Bull. U. S. Na t. 

Mus. (187) :1-239. 

SMI'l' ll, H. M. y E . H. Tl\YLOR. (1 948) . "J\n a nnotatc <l chcclist -

and key to the amphibian s of méxico." Bull. U. S. -

N ¡_¡ L • M u : ; . ( 1 <Jtl ) : J - 2 5 5 • 

SMITH , H. M. y E. H. TAYLOR. (1950). "An annotate d checlist -

an d key t o reptiles , exclusiv e of snak e s." Bu.lh -

U. S . Nat. Mus. (199) :1- 256. 

SMITH, H. M. y I. POGLAYEN. (1958). "Note wor t h y h e rptile s 

fr om méxico." Herpetoloqica (14) :13-14. 

102 

SMITH, H. M. y R. B. SMITH. (1976). "Synopsis of the herpeto

faun a of méxico." John Johnson, ED. Vermont, vo l .IV 

SMI'l'l-1, H. M. y P. BARLOWE. (1978). "Amphibians of nor_th arneri

ca." A guide to field identification. Western Pub. -

Co. Inc. Golden Press, New York. 160 p. 

STE13B INS, C. R . (1966). "A field guide to we s tern r e ptiles and 

amphibians." The Peter son Field Guide Series . Hough

t on Mi f[ lin Co ., IJo sLon, LJ.S ./\. 

TAMAYO, L. J. (1962). "GeografÍª--9~neral de méxico." Instituto 

Mexica no d e l nvcs tigaciom~ : ; Eco n6m.i.ca s . Tomo 1 , Méxj_co. 

TAYLOR, E. H. ( 1935) • '"A taxonomy study of the c osmopo li tan -

s c j ncoid l iz arc..l of t hc q c nu s Eumcccs ." Univ. Kunsus 

Sci. Bull. 23 (1): 387-394. fig. 64, 65. 

TAYLOR, E. H. (1938). "Frogs of the Hy la eximia group in méxico 

with descriptions of two new species. " Univ. Kansas 

Sci. Bull. (25) :422-426, fig . 1-10. 

TAYLOR, E. H. (1938). "Concerning me xican salamanders in méxico 

Univ. Kansas Sci. Bull. (25) :283-289; 264-266. 

TAYLOR, E. H. (l.91¡0). "A new P.hyacosideron (caudata) from wes

t e rn méxico." He r pet<?_l_Qg}<;S. (1) :171-17 6 . 

TAYLOR, E. H. ( 194 4) . "The g e nera o f pl e thodont salarna nd e rs in 

mé xi.co ." l !_!:!j_Y-:__~ ª-n ~_9? ___ _0ci: _13u1-_l_:_ (30): 209. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO, (1981). ''Ecolog~~de la e st~ 

ci f>n 0.X[J('r ·i1M'n t-ill zoc1 ui <tp.1n . ((J (~ sr. ri pc: i ó n q('r1f ' rt1 l , ___ -

veg e tación y faun~ ) ." Cuader nos Univer sitar ios, se--



103 

rie Agronomía No. 2, 170 p. 

VELA, L. (19 7 6} . "El Nevado de Toluca." I. N. I. F. Ciencia 

Forestal 4(1) :53-61. 
VILLALPANDO, B. O. (1968). "Aspecto s e cológicos del volcán 

'nevado de toluca'." Tesis de Licenciatura, Facu l

tad de Ciencias, UNAM. México. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Antecedentes
	Área de Estudio
	Resultados
	Manejo de la Clave
	Descripción de Especies
	Discusión y Conclusiones
	Anexos	
	Literatura Citada



