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INTRODUCCIONI 

O~NERALIDADES SOBRE DIETAS Y ALIHENTACION 

La ingestHln y digesti&n d.e alimentos peraiite a los 

organismos recuperar la energfa que pierden durante sus 

. actividades diarias, y proporciona energta para otras . 

actividades de ciclo anual como la· reproducclcSn, . por . ·lo 

~anto, la dieta de cada organismo debe ser. adecuada.de modo 

que ie permita mantener su tasa metab6lica. Una dieta de 

este tipo implica una 'alimentacicSn 6ptima1 HacArthur y 

Pianka (~966j l• definen como aquella que •inimiza el tiempo 

. .'cie captura de las presa,. en. el que se incluye basqueda, 

persecuci4n y manejo del organismo capturado¡ Tullok (1971) 

la define como valor m&ximo de alimento por unidad 

energftica de forrajeo y Estabrook y Dunham (1976) la 

definen como la qu1t maximiza algunas medida,. de valor 

alimenticio por unidad de tiempo. 

Usual.mente lo" an.imales pueden disponer de una amplia 

variedad de io,limentos po.tenciale!J con un determinado vaior 
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nutritivo, mismos qua pueden ser encontrados, capturado~ e 

' ingeri.do s • El dilema del depredador es seleccionar la 

combinacidn de presas. adecuadas entre las alternativas 

posibles¡ de todas ~stas posibilidades "debe escoger-" 

aquellas que al combinarse le proporcionen una alimentacibn 

dptima. Aparentemente esto lo' pueden hacer de dos maneras: 

el o-rganismo se- alimenta de modo que ma>:imiza vl ingreso de 

energ!a pa~a un determinado periodo de forrajeO o el 

organismo restringe su dieta a ~n ingreso de energfa 

determinado y minimiza el tiempo de forrajeo (Cody, 1974)• 

La optimi~aci~n del fo~rajeo concierne por def inici6n a 

los beneficios y costos asociados con_ la ali~enta~idn. Los 

be-neticias que obtiene el depredador son relatiVamente 

fAciles de determinar, ya ~ea en t~rmin~s de peso o_ de 

contenido energ~tico del alimento ingerido {Oriffiths, 

1900). Las medidas de costo son mAs dif1ciles de determinar-: 

:v~rios autores (Griffiths, 1~0; Cody, 1974 1 y Schoener, 

1969b). utilizan como referencia el tiempo de manejo de la 

presa, que abarca desde la localizacidn de una pre5a viable 

hasta su inge~tidn· 

En algunas investigaciones se han aplicado anAlisis de 

.costo contra beneficio al problema de la dieta, examinando 

la tasa de E (ganancia energ!tica) y T (tiempo invertido). 

C1..1at'tdo un depredador con un balance neto E/T encuentra una 

presa "X" que proporciona una ~n~rgla ''e" a.un costo 11 t" le 



conviene ingerirla si (E+e)/(T+t) > EIT, cuando esto no es 

as! significa que la recompensa cal&rica es baja o el 

tiempo de manejo es alto y el depredador podr!a mejor buscar 

otra presa {Cody, 1974). 

La tasa metab&lica es funci6n del tamano y peso 

carpOra.1,, los o~ganismos peque~os tienen requerimientos 

energfticos·totales menores que los organismos grandes, sin 

embargo, la energ!a requerida por unidad de peso corporal en 

la requerida en los 

organismos grandes (MacNab, 1971>· Debido a esto, el tamano 

corporal e" un par.llmetT'o bioH!gico muy im-pol'tan_te que 

influye particularmente en la al·imantacdn y en casi 

cualquie'<' faceta de la e)listencia de un animal, desde las 

tasas de adquisici6n y gasto de energ!a hastá el tama~o de 

part!culas ·alimenticias y la tasa superficie/volumen. Parece 

adem~" jugar un papel importante en la ef i cic.nci a con la que 

pueden ser utiliz¿das varias ~uentes en~rglti~as, es por 

esto qu1> un cambio en el pello corpoi'al trae consecuenci·as 

fi!Siologic'1s y eco16gicas impor.tantes (Pough, 19731 MacNab, 

1971)· 

Existen ·adttmA& otros factortn que influyer1 en la 

optimización de la dieta, como son la11 estrategias de 

forrajeo, en ~as qut> hay que tomar en cuenta l!lemer.tos del 

comportamiento como son la localizact&n y captura de la 
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presa y la distribucidn del tiempo de alimentaci&n en el 

perfodo diario de actividad (Griffiths, 1900), 

La cantidad de en~rgfa que se obtiene de la dieta varia 

dependiendo ·de lo adec•.1ado de fsta para el ·organismo y de 

las estrategias de ~orrajeo que utiliza1 la eficiencia con 

la que el organismo obtiene dicha energta se ve reflejada 

princlpal~ente en la reproducción, asf, una asimilaci6n 

pobre se refleja en tasas reproductivas bajaB (Szarski, 

1962>.• Por otro 1,ad.o la man.,ra como un animal manipule su 

presupuesto de energfa es importante para su sobrevivencia y 

fxito reproductivo (Marker y Nagy, 1984). 

ANTECEDENTES 

- ALOUNOS ASPECTOS GENERALES 

Debido a la p<frdida del arco temporal inferior, las. 

lagartiJ.as y las serpientes quedaron restringidas a h•bitos 

alimenticios que no permiten la masticacidn del aldmento, lo 

cual se ha compensado con el desarrolla. de un cr.tneo 

cin,tico, una condici6n estreptostllica 

mandibular flexible (Ostrom, 1963). 

y un sistema 

Bradly descubrió en 1903 (Iordanski, 1966) que el 

cr4neo de las lagartijas tiene capacidad de movimiento en la 

sutura frontoparietal y en la articulacid~ entre ~l hueso 



parietal y el occipital· El tfrmino cinftico, cuando se 

ret-iere al crAneo de los tetrApodos, se det-ine como el 

movimiento de la mandfbula superior ~compa~ado de Wlementos 

especfficos del dermatocrAneo o como el movimiento de la 

regidn olfativa del neurocr&neo con respecto a la parte 

posterior del crAnea axial. Versluyus en 1910 (lordanski, 

1966) introduJo el t!rmino de crAneo cinftico para denominar 

al ~rAneo con esta c~pacidad de.movimiento. Segdn Iordanski 

(1966), esta condicidn es de origen·primitiva, herencia de 

los anceatros pisciformes, y se ha perdido en lfneas 

evo.lutlva• posteriores •. A P.•sar de que todas las ·tagartiJas 

~rea en tan 1tsta c:e.rac.tcirl sti ca, existen 

fundamentales entra unas familias y otras en la cinftica del 

cr<lneo., asl eomo 1tn · la composic'i6n de varias partes de·l 

segmento maxilar. Estas caracterfsticas del crAneo peNniten 

la ingestidn da ~rand•s masas enteras de aliment~ y 

facilit.an la sijaci4n de pre•a" vivas• 

En tas lagaY'tiJas, a pesar da qu•· la t:a'Sa me.tab6~.ica y 

par tanto el gasto enew-gOtico es de diez a· dieci1>eis veces 

m<ls alto cuando se· encuentran activas, ea deciY' cuand~ la 

temperatura corporal ea elevada, los beneficios que esto les 

rinde son mayores qua si permanacie.ran ocultas e.n luga . ..:es 

frfos con un metabolismo reducido, ya que el permanecer 

actfvas 1•• da mayor opartuni dad paY'a alimentarse, e'l 

proc1tsamienta del alimento es r4pido y 1tl lxito reproductivo. 

es mayor debido a una mejor eficiencia territorial que les 
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permite explotar op~imamente el medio y a 5us posibilidades 

de cortejo y apareamiento (Merker y Nagy, 1984)• 

Szarski (1962) afi~ma que pocas lagartijas modernas son 

herbfvoras argumentando que la materia vegetal es mAs 

diffcil de asimilar ·que la materia animal y las lagartijas 

son poco eficientes para aprovechar la energza contenida en 

la materia vegetal, por lo que es posible que solo utilicen 

una peque~a parte de las calor!as potencialmente presentes. 

Se ha visto que la eficiencia digestiva on .cuanto a 

asimilacitln, de las lagartijas carnfvoras es~a entre el 70% 

y 90%, &xcediendO signi~icativamente a la de las herb!voras 

que varfa entre el 30% y 70% (lverson, 1979), lo que lleva a 

"stas l!ltimas a tener un metabolismo bajo que puede 

retlejarce en una mayor suceptibilidad a ser depredadas• 

Para poder 

herbf'voro., 

explotar eficientemente un nicho ecoltlqico 

teniendo 

reproductivas baJas, 

permitan protegerse 

un metabolismo bajo y tasas 

deben adquirir mec~nism~5 que les 

de la depredacitln• Existen pocas 

lagartijas herbívoras, siendo la mayorfa de i~las donde no 

tienen depredadore~ y en el ca~o de las que son de 

continentes desarrollan mecanismos como sont escamas mAs 

espinosas principalmernte en la cola o desarrollan un mayor 

.tama~o que congeneres carn!voros (Ostrom. 1983 y Szarski, 

1962). 
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Las lagartijas herb:!voras, independier1temente de la 

~amilia a la que pertene~en, presentan modificaciones 

especlfi~as como adaptaci6n al tipo de dieta, una de ellas 

es el tener el colon agrandado y seccionado, lo que no se 

presenta en otras lagartijas. Todos los organismos 

pertenecientes a la subfamilia Iguaninae pose&n de una a 

once v&lvulas transversales en el colon proximal, ya sea 

circular•s o semicirculares, que parecen haber evolucionado 

como simples pliegues a lo largo de la pared c6lica media 

(Iverson, 1962)· El tamatro corp.oral guarda una relaci&n 

•~trecha con el ndmero de v4lvulas existentes, mientras mas 

grande la ·especi_• m.!s complejo el colon• La tunci6n rl!'al de 

estas modificaciones no es muy clara, ·pero es posible que 

p·rovoan un mi croh.t.bi t'at importante para simbi·ont•s que 

ayuden a la degradacidn di!' la mater~a v .. g .. tal, pues se han 

encontrado grandes cantidades de bacterias y nem.!todo5 en el 

colon de lagartijas herbfvoras sanas (Iverson, 1979)· Segdn 

Bowie (1974), la carga de nem.!todos simbiontes es t!pica de 

lagar.tiJ~s herb!voras y no se encuentra en la_• omn!voras ni 

en las carnfv~ras¡ en es~as y princi~almente en las 

insectfvoras como serian algunas especies del g&nero 

Scelopol"us 

existencia 

par•sitos. 

Kenn•dy (1956) y otros autores citan la 

nematodos, pero no ~on simbiontes, son 

Existen entre las lagartijas dos tipos de depredadores, 

~quellos que depredan sobre presas que pe~mane~en activas 



durante el dta y se encuentran disponibles en la superficie 

y los que Jepredan sobre presas oculta5 que no son activas 

durante el d!a o que viven enterradas y requieren ~er 

buscadas (Vitt y CO~P'"'• 1996). Asimismo existen dos 

estrategias de forrajeo, la de depredadores buscadores que 

consumen principalmente presas peque"as invirtiendo mayor 

tiempo y energfa en buscar a la presa, pero no en 

perseguirla, y le de depredadores parseguidor~s que consYmen 

principalmente presas grandes invirtiendo mayor tiempo y 

energ~a en perseguir a la presa pero no en buscarla 

(Schoener, 1969b y Oriffiths, 1960)· 

- .TRABA.J99 SOBRE DIETAS REALIZADOS. EN LAGARTI.:!AS 

s.e han realizado algunas investigaciones acerca de las 

dietas en varias familias de lagartijas que han aportado 

nuevos datos e hip4tesis sobre los hAbitos alimenticios de 

este grupo de reptiles, sin embargo estos estudios no han 

tomado en cuenta vario9 de los factores que influyen en la 

dt~ta de un organi5mo, tales comm la variacian en la 

abundancia ·de recursos durante tas distintas estaciones dlt'l 

a~o y otro~ factores ambientales, ya qu~ pocas dietas han 

sido analizadas con base en colec-tag. mensuales o 

estacionales que permitan seguir las variaciones a lo larga 

del ª"º y aporten da~us acerca de la abundancia de presas y 

cara.ct<>r!sticas del f'orrajeo (Robinson y Cu~nningham, 1976)· 
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La mayorfa de estos estudios se han llevado a cabo con 

ejemplares colectados en una sola t!poca del a~o, por lo que 

la informaci4n que aportan es limita~a· 

Schoener ha realizado varios trabajos con el gt!nero 

Anotis analizando aspectos de sobrelapamiento de habitat, 

competencia y reparto de recur,.os • Tamb.il!n se ha trabajado. 

con los ganaros Uta, CnemidophoYus, PhY~nosoma, Basitiscus y 

otro,., en aspecto"· de an.llisis de diet-.s y aprovecha.;iento 

de .recursos por parte de. autores como Laerm (!974)1 

Echternach (1967)1 Robinson y Cunningham (1970). En el 

_ gt!nero Scetopoyu_s s11 han hecho alguna" investi.gacione." d" 

anAli,.is d" dietas principalmente en. s. occidentatis (Clark_, 

1973; Fitch, 1940 y johnson, 19°6~), S. jayyovi (Ballinger y 

Ballinger, 1979 y Simon, 19~), s. undut~tus (johnson, 1966 

y Toliver y jennings, 1975 ), s. gYaci.osus CBurt, 1928), s. 

toyquatus (Stanton y Cozelmann,1975 y Burquez et at., 1986) 0 

s. otivoceus (K.,nnedy, 1956), S. "'"YYia.,,¡ (Dunh.:lm, 1978), y 

""' ha vi,.to que son predominantemente insectivor~." con 

preferencias por alglln orden, el cual varia· segdn la 

Pough (1973) llev& a cabo.un estudio relacionando el 

tamano y peso corporal con el tipo de dieta en varias 

famili~" de lagartlJa" llegando a la conclu,.i4n de que el 

tamano corporal es un factor importante en el tipo de dieta; 
1 
cuando lo" organismo" "ºn pequenos, de no mas· de 100 gr•, 
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son predominantemente carnfvoros (in~ectfvo~os en su mayor 

parte) y los de mayor tamafl'o, de mas de 3QO gr., sorc 

predominantemente herbfvoros• Afirma que pocas lagartijas 

son est~ictamente carn!v~ras o herb!voras y las clasifica en 

c:•.1a.tro ca.rn!voras¡ omn!vor-as, primar·iall',~nte 

carnfvor-as¡ 

t)erb!voras • 

omntvora:s, primariamente herblvoras y 

Esta separaci4n que hace Pough can respecto al peso 

corporal y la dieta no parece ser del todo correcta para 

todas las especies, Taylor (1939), Stebbins (1954), Mtnde~ 

de la Cruz y VillagrAn (1983), Burquez y SarukhAn (1980) 1 

documentan la 

relativamente 

ingesti4n de 

pequefl'as del 

materia vegetal en lagartijas 

g~!nera sc ... topOl"US• EÍ<i<sten 

adem4as otros ejemplas como el caso de Lepidophyma s~~th~i 

que es una lagartija pequefl'a que se ali~enta casi 

siendo herbivora a exclusivamen~e de fruto~ de Ftcu~ ssp, 

pesar de "º pequef'fa tamafl'a (t1autz y Lopez-Forment, 1978) y 

el ca<so de la9 lagartijas del g~nero VaYanus y en particula~ 

que Bon organismos de gran tama~a 

exclusivamente carnivoros (Grasse, 19~2>· Poster-ior-mente 

Burquez, Flores· y Hern~ndez ( 19:36), real izaron 'un e'Stu<fio 

document·ando la dieta de ScelopoYu.s t.oYqu.at.us t:ol"qu.atus 

tomando en cuenta no s6lo el tamafl'o corporal y el peso con 

r~specto a la dieta, sino tambí~r. las condiciones del m~dio 

y 1~ abundancia de los distinti:>s reci.trsos, enc:.or1trando que 
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esta especi~ ingiere flores en forma oportunista en la ~poca 

en que son abu~dante9. 

Pough (1973) tambi~n propone que el costo de energfa de 

captura es otro factor que influye en la dieta, ya que es 

consecuencia tambi~n del tamarro cor-por-al. El gasto 

energ~tico que d~be real~zar un organismo para la obtenci~n 

de su· alim1.nto debe ser bajo, ya que de lo contrario no se 

recompensari.a el esfuerzo con la ener-gla que se va a 

obtener• 

Un organi~~o grande gasta ma5·energfa para mover todo 

su cuerpo que uno pequeno, la captura de inseétos o . de 

cualquier otro ~nimal, a pesar de proporcionar m~s calortas 

por gramo. de peso, requiere do un mayor costo de energfa de 

captura• Dada que se r·equiere menor inversfan de tiempo y 

energfa para f.orrajear plantas, la herbivarfa es la forma 

m~s ecan6mica par& cubrir las necesidades de animales 

grandes que tienen requerimi&ntos en9rS~tico~ m~~ bej~; por 

unidad de peso corporal (Robinson y Cunningh~m, 1~7$) •. Es.to 

podrfa ser un argumento que apoyara .la explicaci6n de porqu! 

las lagartijas grandes son predominantemente herbfvoras. 

Existen otros autores como Oreene (1992) 1 que 

consideran a la mayor!a de las lagartijas como organismos 

peque~os, diurnos e insectfvoros, si&ndo en su mayor parte 

d• -menos de 20 sin @mbar-go, reconocen algunas 
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excepciones y especializaciones en la ·dieta. ya sea para el 

consumo de algdn tipo de invertebrado, la herbivorla o la 

carnivorfa· n~· ~ualquier manera Gre•na no considera la 

existencia de la omnivor{a entre las lagartijas. 

Con la excepci4n de algunas lagartijas, todos los 

tetrApodos que se alimentan de plantas estAn caracterizados 

por una suspensi4n mandibular monostllica, incluyendo a las 

tortugas. Una gr-an cantid'"d d" las .lagartijas h•rbivoras 

pertenecen a la· familia Iguanidae y aunq•.ae pr-esentan 

caracterfstica diferentes, todas parecen preferir sustancias 

suaves y tejidos carnosos, lo cual podrfa ser la explicaci6n 

d". c'5mo facilitan la utilizaci'5n de materia vegoetal (Ostrom, 

1'963). 

Se han hecho pocos intentos para medir el consumo de 

alimento en lagartijas, Avery en 1'971 public4 un trabajo 

sobre el consumo de alimento en una lagartija d1tl ~ltnero· 

Lacert~. que lo li~va ~ conciuir que ~l cori~umo de alimento 

11n lagarti.Jas se ve t°nf'luid'a por las condiciones clim.lticas 

del mom<;nto, siendo muy bajo o c.asi nulo en dfas nubla.dos y 

frfos y alcanzando su mAximo en d!as soleados; el _consumo de 

alimento en e~tos 4fas era igual a la tasa mAxima a la que 

eran capaces de procesar y asimilar el alimento ingerido. 



- INFLUENCIA DEL MEDIO EN LA CONFORMACION DE LA DIETA 

Los cambios estacionales traen cambio" en las 

condiciones del me~io y en la abundancia proporcional de las 

distinta~ fuentes alimenticias. La precipitaci6n pluvial ·es. 

el prindpal factor que determina la productividad de las 

comunidades de regiones con una marcada estacionalidad de 

secas y lluvias •. Se han encontrado diferencias dr.l!lticas en 

el nl!mero de espec.ies .de insectos, cantidad de. individuos y 

enti;-& ló>!I dos. &pocas del' afto, entre· afl.os 

ml.s. secos y al'Íos ml.s hi!lmedos y entre sitio!I mAs 11ecoli y 

sitios· .mas la misma zona de estudio, 

encontr&ndos~ en ~yor proporci&n en aquellos de mayor 

humedad. A pesar de que la mayor!a de les estudios se han 

real izado en zonas tropi calas y e.n· zonas 4ridas,. ·se han 

hecho alguno,. trabajos en. zonas tomp.lada• (Ortega ·y 

Hernl.ndez, 1'963)· 

Los efectos que tienQ ld Nerieci&h arl la precipi,~ci&n 

pluvial y -por con,.ig...;l·ent,;, fa produ.ctivtdad ·de la comunidad. 

50b.re los organismos que se nutren de in,.ecto• san diversos. 

·En lagartijas insecttvara!I dicha variaci&n afecta el tamafla 

y la frecuencia·. de. las camadas ·(Ballingor, 1977~, ·el 

crecimiento corpora·l <Ballinger, 1977; Ballinger y Cangdan, 

1'960¡ Andre .. ,. 1 1976) .. el tamafla del Area de actividad 

(Simon, 197~), la edad ·y tal la a la madurez· sexual, el 
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tama~o de huevos y el esfuerzo reproductivo (Martin, 1977; 

Kennedy, 1956) • 

La abunda.ncia de insectos tiene una estrecha 

correspondencia con los valores de bioma~a de herbAceas 9 

d4~dose incrementog 

precipitaci&n pluvial 

simultllneos. La influencia de la 

es indirecta y no inmediata, pues e$ 

mediada' a trav~s de la producci&n de las plantas. En el 

estudio realizado en la Reserva de la Bi&sfera de La 

Michilfa, Durango por Ortega: y Hernllndez ~.1983) se vitl que 

la m4xima disponibilidad de.alimento estaba sincronizada con 

el ciclo reproductivo de .la lagartija estudiada (ScelopoYus 

scalayis) y con el ~umento de biomasa de -1as herbAceas~ 

Se sabe de lagartijas oport•inistas que aprovE>chan 

ciertos recursos en el momento en que &stos son mlls 

abundantes y los elementos principales de su dieta se 

encuentran escasos (Taylor, 1~38; Steb~ins, 1954); sir1 

embar~o no .todas las lagartijas que consumen tanto materia 

vegetal como ar1imal se pue'den conside~ar de esta maner-a, 

pue~ hay laqartiJas que son verdaderamente omnfvoras. 

Es ev~dente que se necesitan mAs estudios sobre las 

dietas de las lagartijas tomando en cuenta no sdlo el tamafto 

y peso col""poral sino tambio!n los cambios en l;,. 

disponibilidad de las Puentes alimenticias a lo largo del 
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ano, asf como de los factores que influyen en el tipo de 

dieta. 

_ LA DIETA COMO UN FACTOR INFLUYENTE EN ALGUNOS ASPECTOS DEL 

DESARROLLO Y EVOLUCION DE LOS ORGANISMOS 

La variacibn en -la abundancia de alimento se ve 

refle~ada ~n los a~pectos m&s importantes de la vida de lai 

lagar.tija" como 5on el crecimiento, ·el mantenimi-ento y l_a 

reproducci&n· Andrew5_ (1976) • ob5erv& que la var·iacii!ln -"" la 

abundancia de alimento re,.ulta en variacione5 en las tasas 

de crecimiento eu, lagartijas del g&nero Anoti9• En el· 

estudio realizado por Dunham (19713) _acerca de las tasas- <11! 

crecimiento en Scetopol"us met"Yia.10i se vio que la var,iaci6n 

estacional y anual en la precipitacidn pluvial influye 

predeciblemente sobre la ab•.indancia de artr.,podos 

consecuentemente tambi&n sobre la disponibilidad de presas 

par-..s. los dapredádore~ ~nsect!voros, de _modo_ que lo5 

dec'r"'&mentos en las ta!las de cree: Ími ente 

atribuidos' al meno .. hipoteticam1inte' al decremento en la 

abundancia de alimento o t:ambil!n -a un acortamiento diarió o 

e!ltacional ·de los p"rf odos de actividad debido a ba-ja5 en la 

tempe~atura ambiental. 

Exi!lte otro elemento que influye en la conformaci&n de 

la dieta y corresponde a lo5 elementos de la comunidad. Las 

interacciones entre dos ~species cercanamente reíacionadas; 
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que tienen A~eas de distribuci6n sobrelapadas, pueden ser de 

muy variados tipos y Y\~ necesariamente tien"e que haber 

competencia por recursos, ya que las especies tienden a 

evitarla al m~ximo. Cµando do5 especies potencialmente 

competitivas entran en contacto por alguna razdn, la energia 

alimenticia disponi'?lé para cada 

caso de que la disponibilidad de 

individuo disminuye, y en 

recurso5 sea limitada 

entran en una competencia por el alimento. La interacci6n 

prolongada de estas especies provoca respuestas adaptativas 

que lle~an siempre a eiiminar dicha competencia. Se sabe de 

dos respuestas posibles a esta situaciOn• 

Que en una de las especies se di reducci6n de talla y por 

lo tanto de requerimien.tos energftico<>, volvifndose m.ts 

eficientes en el manejo de presas pequeffas. 

Que una de las especi&s desarro11e mayor eficiencia en 

manejar el tamaffo de presa menos ingerido por el competidor, 

en. CIJYO ca50 el tamano co~po~al pued~ disminuir o aumentar 

dependiendo de la otra especie. 

El tipo de respuesta depende d,.l patr6n de decremento 

del recur5o, ~i el alimento disminuye uniformemente se da la 

primera ~espuesta, 

tamal'fo determinado 

si d~sm~nuye selectivamente sobre un 

de presa se da la seg_unda opci 6n 

.(Sc:hoener, 1969a y 1970a). Asf, el tama~o co~poral puede 

res1..1t,tado de adaµtaciones ecológicas para 

competencia entre e5pecies por los recursos 

alimenticios, sin embargo, no podemos decir que fste 
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es el dnico factor que determina el tama~o corporal, tambi~n 

influyen factores como las interaccione~ agresivas, la 

productividad y disponibilidad alimento diar-i o t 

estacional y anual, la disponibilidad relativa de presas de 

diferentes tama~os, la depredacian~ el aislamiento, la 

reproduccian, la termoregul~cian, la estructura del habitat 

y las posibles limitaciones sobre estructuras y sistemas de 

organos (Schoener, 1969a). 

- .LA DIETA Y ALGUNOS:ASPECT:QS DEL CICLO REPRODUCTIVO 

Antiguamente se cre!a que en las lagartijas.· la 

actividad gon~dica se daba durant& la primavera y principios 

del verano (Licht, ··1972), sin embargo hay vari.o" reportes 

que indican. que lagartijas viv!paras de zonas templadas· 

principalmente, "" reproducen en oto~o. La gametogfne.,.is, 

cortejo, apareamiento y fertilizacian se dan durante el 

oto«o, el desarrollo embrionario se da en el inviern~. y el 

nacimiento de cr!as en la primavera (Flury, 1949; Pearson, 

1954¡' Mount, 19631 Cri"PI 1964., Ooldb<!rg, 1970; Ballinger, 

1973 y Ouillett<! y Casas-Andr9u, 1990)· 

-se sabe por algunos estudios hechos en. varias 

lagartijas tanto de zonas templadas como de zonas 

tropicales, que en muchas especies los cuerpos grasos y <!n 

general ia grasa corporal muestran un ciclo 'estacional 
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(Derickson, 1976a). Estos estudios han llevado a sugerir que 

el almacenamiento de l!pidos en los cuerpas grasos es 

utilizado para mantener la actividad gon~dica y la nutrici&n 

en el invierno (Hahn_ y Tinkle, 1965; Mirmich, 1971; 

Goldberg, 1972; Gaffney y Fitzpatr·ick, t973; Derickson, 

. 1976b y Licht y Gorman, 1970). 

En el caso de lagartijas de ,zonas templadas el 

almacenamiento de l!pidos se da principalmente durante fines 

del verano y principios del oto~o y se ha.visto que en 

general el ciclo de la grasa corporal es tunci4n de .la 

disponibilidad de alimento (De.rickson, 1976a y b). En 1<a 

mayorfa de los casos s6lo 

estos lfpidos es utilizada 

inv.ierno (Hahn y íinkle, 

una 

con 

porci&n no mayor del 50~ de 

fines cal4ricos durante el 

1965; Telford, 1970 y Derickson, 

1974), el resto es utilizada para la reproducci&n. 

Se ha. encontrado una relacidn inversa entre la 

vitelog~nesis y la acumulaci&n de lfpidos en los cue~pos 

grasos, lo que indica qu·e la energfa disponible en ~stos, es 

utilizada por 

primavera (Hahn 

1971)· 

las hembras 

y Tinkle; 

para la vitelog~nesis 

1965; Telto_rd, · 1970 y 

en la 

Minnic~, 

Goldberg (1972) observ6 que los cuerpos grasos en las 

·hembras a 1 canzan su máximo peso justo antes de la 

vite.Logll!nesis, y el decremento se dat durante el crecimiento 
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folicular, io que comprueba la utilizaci4n de esa energ!a 

pa~~ la vitelogfnesis. Este patr4n reproductivo puede ser 

una estrategia comdn en hembras de lagartijas viv!paras. 

Guillette y Casas-Andreu (1981~ sugieren que tal vez parte 

~e los l!pidos son utilizados para el desarrollo emb~ionario 

•n caso de que se de la •~istencia de una placenta 

funcional• 

El· papel de los cuerpos grasos en la actividad 

testi"cular no es muy clara, •n varias especies estudia<1a« 

como' Xan"f;usia vigilis (11i~ler, 1954), Anoli" cal'"olineng1ig 

~Derickson, 1955)• Scelopol'"UfJ Jal'"l'"ovi (Goldb1trg, 1972) y 

(Guilltrtte Y. Casas-Andreu, 1991) 

sugieren que los lfpidos en los machos no son utilizado~ 

para la activideid gonAdica.sino en el cortejo y apareamiento 

y en la nutrici4n durante e'- invierno• 

Se ha sugerido que la actividad reproductiva .en el 

oto«o es una estrategia que permite á·las crtas na~er al 

ini.cio -"d.;: la. estaci4n mAs opT"oductiva de la comunidad, cua.n~o 

el alimento es mAs abúndante (Goldberg, 1971), lo que l!ts 

. per ... ite una asimi.laci4n de· energta y un crec~miento 

~>iimo"• ·E!lte hecho t"'"'biln· e• beneficioso para los adultos 

ya que 0at' ·reproduci rs• en el otoffo • aprovechan la primav .. ra 

y el verano para r•cuperar y almacenar energfa (Guillette y 

Casas-A~dr•u, 1990)· 
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La mayorfa de las hembras presentan un decremento en 

la alimentacidn durante el periodo de ges~aci&n. Este 

comportamiento serfa perjudicial si ocurriera durarrte el 

pico de mayor disponibi~idad de alimento, especialmente en 

habitats de marcada estacionalidad con impol"·tante var-iaci&n 

en la disponibilidad de recursos. En el caso de la 

reproducci6n en el oto~o las hembras estAn grAvidas durante 

el invierno y principios de la primavera que son ~pocas de 

baja productividad y para cuando llega la trstaci4n 

productiva nacen las crfas, de modo que pueden aprovechar 

los rec•..1.rsos y ~ecuperar- energ!a para aprovecharla despu&S• 

Este patr4n estA apoyado por los estudios realizados por 

varios autores (Goldberg, 1972; Guillette y Casas-Andreu, 

1991 y Guillette y Bearce, 1986)· 

Se ha visto que la tasa de desarrollo embrionario 

disminuye en invierno, para incrementarse r~pidamente al 

aumentar la temperatura ambiental en la primavera (Ooldberg, 

1971; Ballinger, 1'973i Ruby, 1977 y Ouillete e~ al, 1981). 

Dado que las crfas nacen a principios d~l pico de 

m~~ima disponibilidad de alimento, ti1?nen la ventaja d" 

poder maximizar el crecimiento antes de q•.&e empiece la 

•staci6n de secas en el invierno, que es un periodo de 

condiciones adversas y asf aumentar la tasa de sobreviv~ncia 

"(Bal 1 i nger, 1973 y Ferguson "t. al•, 1982). Un crecimiento 

rilpid_o tambien l.es per·mite una reproducci&n .temprana en el 
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- DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Scetopo~us duges~ ~nte~medius pertenece al grupo 

poinse~~i del g~nero Sc~lopo~us• Este grupo, con base en los 

datos de su distribucidn, es definitivam~nte de origen 

mexicano, se encuenira en Estados Unidos a lo largo de la 

frontera con M~xico y hacia el sur solo en la regibn del 

Pet~n en Guatemala• Presentan como caracterfstica gene~al 

del grupo el estar con~inados a h~bitats rocosos• Son por lo 

general animales asustadizos y diffciles de colectar• 

Scetopoyus dugesi inte~~edius tul descrita por Dug!s en 

el ano de 1877, la localidad tipo es La Noria, cerca de 

Zamora, hacienda de Don Epifanio 3im~nez, Michoac~n. S~ 4rea 

de distribuci6n va desde Guanajuato hasta el norte y centro 

de MichoacAn (Smith, 1939), (Figura 1)· 

Diagnosis: Es una especie ovovivfpara~ con una 

longitud·mAwima hocico-cloaca de 79 mm. Presenta de 47 a 54 

escamas dorsale9 de~de et' occipucio a la base de la cola; 

tiene de 10 a 15 p~ros femorales; el cuarto dedo de la pata 

corto que la distancia del h~cico a la part~ 

posterior del oido; la pata trasera es el 55% al 61~ del 

.largo hocico-cloaca; las escamas laterales est3n en se~ies 

oblicuas, la media dorsal distintivamente m&s grande que las 

·medio-laterales y con muc~one~ termtnale~ que surgen desde 

,el borde libre de la escama; las escamas de la cabeza no son 
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Figura l: Mapa del area de distrubución de Sceloporus dugesi intermedius. 
(Smith, J.939). 
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rugosas; las trontoparietales usualmente en contacto; la 

parte posterior de la fronta~ reducida; supraoculares· en dos 

series; una serie de puntas obscuros corren hacia abajo en 

la parte dorsal a cada lado de la media dorsal, con una 

ltnea que se extiende oblicua y posterior de cada uno. 

Presentan un collar negro delgado de aproximadamente 3 

escamas de grosor, con_ una linea delgada blanca posterior, 

el borde claro anterior indistinto, este collar no confluye 

en la garganta, la cual presenta unas bandas oblicuas azul

gris&ceas; lo~ lados del abdomen en los machos son azules 

bordeados en la parte in~e~na por una linea negra gruesa, la 

mitad del abdo~en y el pecho color crema. En las hembras se 

llega a presentar una·' coloracien amarilla .a los lados del 

abdomen pero no toda·s lo pres1mtan (Smith, 1939)· 
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DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

El area de estudi9 se encuentra en la parte sur d~ la 

cuenca endorreica del Lago de P~tzcuaro, MichoacAn, cuya 

altitud oscila entr·e ios 2.000 y los 3000 msnm (Figllra 2)· 

El clima de la zona, seg~n la clasificacien de Koeppen, 

'"' C (W2) (w) b (e)g , con temper-atur-a me<lia de 16" e, mAxima 

37"C y mfnima -s• C (Figul'a 3); una pr-ecipítacien media 

anual eritr-e 900 y 1400 mm, con una estaci~n lluviosa bien 

m~rcada, de fine5 d~ mayo a fines de octubre, que alterna 

con una estaci6n seca qu& abarca de noviemb~e a principios 

de mayo (Figura 3), ~n la cual de 30 a 50 d!as ~e pr~sentan 

heladas• Se trata de un clima templado, el mAs hamedo de los 

~ubh4medos 1 con lluvias en verano, pres~ntando cantculas y 

un porcentaje bajo d~ lluvia invernal (Garcfa. 1964¡ Oarcta 

y Reyna, 1969) • 

En esta '-r-ea encontr-a.mos pt"incipalmer.te suelos de, ando. 

caracterfsticos de ~egiones con clima t~mplado de·ori~en 

volcánic.o; en la po~ci~n oriental de la cuenca ~bundan lo~ 

luvisoles que se ca~acterizan por su gran cantidad de 

ar·ci l la y en los 'mAr-ger1es del lago se present~n suelos de 

gley, asiento de la vegetaci~n acu~tica del lago (Toledo et 

al • , 1 ''1'33) • 
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DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

El area de estudip se encuentra en la parte sur de la 

cuenca endorreica del Lago de·Patzcuaro, MichoacAn, 

altitud osc.ila entre ios 2.000 y los 3000 msnm (Figura 2). 

El clima de la zona, segdn la clasificaci6n de Koeppen, 

es· C (W2) (W) b (e)g, con temperatura m~dia de 1~C, máxima 

37•c y mfnima -s• e (Figura 3); una preciPitaci6n media 

anual e~tre 900 y 1400 mm, con una estaci~n lluviosa bien 

marcada, de fines d~ mayo a fines de _octubre, que alterna 

con una estaci6n seca que abarca de noviembre a principios 

do mayo (Figura 3), en la cual de 30 a SO dfas se pr~sentan 

heladas• Se trata de un clima templado, el m~s h~medo de los 

subhtlmedos, con lluvias en verano, presentando canlculas y 

un porcentaje bajo de lluvia invernal (Oarcfa, 1964; Oarcta 

y ~eyr1a, 1969). 

En esta Area encontramos principalmente suelos de ando, 

caracterfsticos de regiones con clima t~mplado de ·origen 

volc~nico; en la parci6n oriental de la cuenca abundan los 

luvisoles que se ca~acterizan por su gran c"ntidad de 

arcilla y er1 los "mArgenes del lago se present~n suelos de 

gley, asiento de la vegetaci~n acu~tica del lago (Toledo ee 

al., 1"133). 
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Figura 3: Climograma de la zona del Lago de Pátzcuáro 

Michoacán para 1986. (Datos del Observatorio 

Nacional). 
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Se distinguen de manera general en la cuenca tres zonas 

bien definidas topo9rAficamente, la ribera l~custre de los 

2000 a los 2100 msnm,. las llanuras riberet'ras de pendiente 

suave de los 2100 a los 2500 msnm y las monta~as de los 2500 

a lo~ 3000 msnm (Fi9ura 2). Debido al proceso de 

desforestaci6n que a·lcanz.a por lo menos el 75%. de la cuenca 

(P·L·A-T. ,' 1971) y la cons.,c»ent.. erosión, s.e .presentan 

grav~s problemas de azolve. 

Se pueden distinguir en t!rminos generales cuatro 

tipos principales de ve92tacidn natural en la cuenca: 

'· - En el lago y sus orillas se desarrolla una vegetaci~n 

acu4tica de hidrófilas emergentes (tulares y carri~ales), 

hidrófilas emergentes de ~ojas flotantes e hidr!lfilas 

sumergidas• 

- En las partes baj~s_ de-. la cu~n.ca doJ'.'de se- ven .lomer-_ios de 
- - ' - . . ; - - ' . 

pendiente suave con af lorami.entos ró.cosO's S@ · t:leg:CSrrol l-a - una 

vegetaci&n.de matorral crasicaule• 

- En la'S laderas medias encontramo~ una vegeta~idn de 

~omunidades secundarias de matorrales y pastizales producto 

.de la acti~idad humana en los bosques Originales. 

- Por encima de los 2500 msnm encontramos ~na vegetacidn de 

bosq~e, tanto de encino como de pino-encino V pino; y en las 
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partes mAs altas de las montal'fas, alrededor de los 3000 

msnm, bosques de oyamel (Toledo et at., 1983). 

En · las laderas bajas y. medias es adonde ahoT'a se 

practica lá agricultura y la ganaderfa y se extr-a<! madera en 

gran can ti dad.· 

Scelopo~us dugesi inte~medius se colect6 al sureste de. 

la cuenca, en las llanuras ribereKas de los alrededores de 

Sanabria, en el munici~io de Tzintzuntzan, Michoac4n, a los 

19º.34• latitud norte y 101• 34.5• longitud oeste, a :S Km• al 

noreste d<! Tzur'umGtaro con una altitud de ·2040.msnm .<Figur-a 

5). · Los or-ganismos se encontraban en las bar-dats de pi .. ~ras 

sobrepuestas que rod .. an los terr .. nos de cultivo de malz- A 

.los lados' d<! ~Stas bardas. se desarrolla una vegetaci6n 

ruderal compuesta prtncipalm&»to poT' herb4 ceas. 
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Figura 5: Mapa de la zona st1resto de la cuftnca del Lago de P6tzcunro, 

Michoacán, donde se indican los sitios do colecta. 
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OBJETIVOS: 

Tomando en cuenta la necesidad de estui:tios sobre las 

dietas en lagartijas en los que se analice tanto la 

variaci6n de su dieta a lo la~go del ano como la relaci&n 

entre e 1 tipo de dieta, el tamano del organismo. y los 

cambios del' medio, se considerd interesante llevar a cabo~el 

trabajo que aquf se presenta. Los objetivos son: 

1) Documentar la dieta de Sceloporus dugesi inter»edius, 

para conocer el patr&n alimenticio· 

2) De ésa dieta: 

a) Conocer la propo~ci&n de materia animal y materia 

vegetal que la integran. 

b) Conocer los diferentes taxa que forman parte de ella 

y evaluar la importancia de cada uno. 

c) Conocer como varia a lo largo del afto. 

d) Correlacio~ar la variacidn an~al con los cambios esta

cionales• 

3) Cor_relaci?nar la dieta con el ciclo reproductivo y el 

crecimiento de las crfas-

4) Determinar si factores como son el tama"o corporal, la 

etapa de ci~lo reproductivo o los cambios del medio est4n 

i~fluyendo en la conformacidn .de la dieta. 
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5) Cuantificar la cantidad de par~sitos estomacales. 

6) Recopilar, por observaciones al momento de capturar a los 

organismos, algunos otros datos del comportamiento de la 

especie. 



METODOLOGIA. 

El estudio realizado se llev& a cabo mediante las 

siguientes tases• 

Trabajo bibliogrAfico: 

Se revis& bib1iogratla especializada referente a los 

asp•ctos ta><ondmi cos del gfnl!ro See.lO!'Ol"US para conocer bien 

las caracterfsticas tanto del grupo potn9e~~t como de la 

especie trabajada; 

Se revi&& bibliograffa sobre las dietas en los 

animales. factores que interact~an para su conformaci&n y 

aspectos sobre los que la dieta tiene influencia a lo largó 

de la vida de un organismo, haciendo particular &ntasis en 

trabajos realizado~ con·laqartiJa5• 

Se re~isar~n trabajos sobre la zona de estudio para 

conocer las caracter~sticas del &rea de trabajo~ 

.Trabajo de campo: 

Se realizaron dos colectas por estaci&n ·a lo largo de 

un .-ffo haciendo un total de e salida$ a intervalos 



aproximadamente de 6 semanas, de enero a diciembre de 1986, 

colectando un total de 109 ejemplares. 

En cada salida se colectaron 5 hembras, 5 machos y los 

5 juveniles solo eY• primavera, verano y ototro ya que en el 

t·nvierno no hay, pues los que nacieron en la primavera 

anterior ya alcanzaron el estado adulto. Dado que se 

hicieron dos salidas por estacidn se obtuvo un total de 10 

organt•mos de cada categorfa para ca~a estaci6n-

Los or-ganismoa capturados eran sacr-ificados 

inmediatamente pal'a evitar que digir-iel'an el alimento, 

pont•ndolos en una bolsa de plA5tico con algod6n_ saturado en 

cloroformo. 

Al final de la colecta del dfa se hacta una breve 

descripcidn de las condiciones del medio, registrando ~ates 

de ~emperatura, n~~osldad y viento, asf como caract.irtsticas 

de lo'& cultivos. cil'cundant•.s y ·e·•tado ó" le veqetacidn 

existente. Tambi•n se l'eqistraban mediante ob•ervaciones en 

el momento de la captura, pa.-ti!=ulal'idade.s ·de cc5ma· se 

encontraban los organismos en cuanto a distr1buci4n en el 

tel'r-eno y el tipo de asoiiacic5n, cuando exis~ta, ya fuera 

entl'e las distintas categorfas de la ~specie o con otros 

or-gáni•mo•• 
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Al t~rmino de la colecta los organismos ya sac~ificados 

eran pesados en una balanza granataria 1 rotulados y medidos; 

Para cada individuo se registr6 en 1~ libreta de campo el 

peso y las siguientes medidas: 

Longitud total - De la punta del hocico a la punta de la 

cola. 

Longitud H-C - De la punta del hocico a la abertura de la 

cloaca. 

Ancho de cabeza ancho de la cabeza a la altura del timpa-

no. 

Tambidn se anotaba el estado de la cola cuando ésta no 

estaba completa 

necesario-

y a.lguna otra particularidad si era 

Al rotularlos se anota en la etiqueta el n6mero de 

colecta, la fecha y la localidad. 

Despu~s se fijaron con formol b•..tfferizado al· 10%.t e-1 

cual se les inyectaba en la base de la cola para que 

pene'tr·ar-a a toda. la cavidad corporal . y· en 

machos se pudieran ·evertir los hemipenes. 

el caso de los 
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·Trabajo de laboratorio• 

Los'organismos fueron lavados para elimina~ el formol 

haci~ndoles una incisi&n_longitudinal en la regi&n ventral y 

poni,ndolo~ en una cubeta con agua corriente du~ante un~ 

hora• A continuacidn'se hizo la disecci&n para extraer el 

estdmago y para hacer medidas de las g&nadas. En el caso de 

las hembras 

embrton•• 

se contd el ndm•ro de follculo•. huevos y 

tomando medidas· de ellos. 

Para 9Xtl'aer el .. st5mago se ,.,.ccion6 a nivel del 

cal'dlas para se)fararlo det ·esdfago y a nivel del plloro· para 

11epararlo del 

con alcohpl ·al 70~ debidamente rotulado anotando el ndmero 

c:tel oJemplar al qua ptn'."tenecf·n, la fecha. y .,l __ seY.O• . El r!!'st<! 

del orgarii•mo se guardd en alcohol al 70~ para su 

Los organismos est4n depositados en el Museo de 

Zoolo~fá ·"Alfonso L· Hel'reraw de la· ·Facultad de Ciencias1 

U·N·A·M· .con lo.s ndmtt_ros 1'1:ZFC 2267 al MZFC 2277, ·en series 

de varios organismos agrupados con base ·en la fecha de 

colecta. 

Para hacer el an~lisis del· alimento se_tom& dnicamente 

el es~dmago para estal' seguros de que el contenido analizado 

correspond!a al alimento ingerido en un dla. Cada est6mago 
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se abrid longitudinalmente para sacar el contenido, el cual 

se ponf a en una caja de Petri guardando la membran~ 

estomacal• Con la ayuda de un microscopio de diseccidn se 

separd el material obtenido en los distintos tax• ~xistentes 

a nivel de orden• Va separado se deJd secar por lo menos 24 

horas a temperatura ambiente para obtener el peso seco de 

cada tr~cci4n por separado, y tambifn el de la pared 

éstomacal, uSando una .balanza analfttca• ·Los contenidos 

estomacales est4n c,onservados .en ·10.• viale• can·· alcoho,l al 

70% Junto con los ejemplares a los que pertenecen·' 

·Trabajo _de gabinete• 

Con los pesos de las diBtintas,.1'raccion .. s, se-.:i::.alcul& 

para'_éada organismo• 

El peso del contenido estomacal (PCE) • median.te la 

- El peso totial _del est4mago (PTE)-9 sumando ·el peso de la . 

inembran·;. esl;omacal .al dato obtenido. del PCE· 

Para poder hacer el· an.lllisis de- la dieta, se obtuvo el 

peso total de c;ada taxdn o gr_upo del contenido estomacal 

mediante·.1a suma d• los· P""º" obtenidos para cada ejemplar 

de la misma categorla• ·hembras, machos, Juveniles y adultos 



38 

(en esta dltima se suma~on hembras y machos)· Este cAlculo 

se hizo para cada colecta y para cada estacidn en cada una 

de las categorfas, lo que nos pe~miti& conocer el patr&n 

general de alimentacidn de la especie, su variaci!n a lo 

largo del a«o, as! como diferencias entre machos, hemb~as Y 

juveniles. Tambiln se hizo global de todo el a~o y todas las 

categarfas para &valuar la proporci&n de cada taM&n en la 

dief;a. 

Los datos se pasaron a porcentaj~s y se graficaron con 

respecto a un 100% en gr4ficas de barra• Esto nos permitib 

ver con m4s claridad cuAles eran los grupos alimerotic.ios 

principales y ocacionales y su variacidn a lo largo Ael 

a~o. se ••CdrOn tambiln las proporciones. d• ocurreñcia de 

los distintos grupos mediante la fdrmula: 

P= ndmero de est&magos con dicho alimento 
bdmero de est&magos analizados 

··poi" l!'Stacidn para cada· ·categor!a. D11-. la misma manera se 

graficaron . los datos de proporcidn d·e ocurrencia .. de 

par4sítos_. 

Se hizo una descripci&n de las condiciones amb~entales 

que pr1tvelecian en cada lpoca del a~o tomando en cuenta la 

temperatura, la precipitacidn pluvial y el estado de la 

vegetacidn de la zona de colecta ast como presencia de 

artrdpodos por apreciacit!n ,visual para tratar de 
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relacionarlo con la composicidn de la dieta en cada 

estacidn· 

A lo.s datos obt .. nidoB par-a la alimentaci&n en cada 

estacidn del atro se · apl.ico el Coeficiente de Similitud 

C 2 W .X 100 
B"'+'""b' 

donde: 

w Suma de .los .datos mAs bajos para cada arden 

a Suma de los da~;os de los ordenes para la dieta A 

b Suma de los datos de los ol"denes para la dieta B 

Con estos. datos se·p~di•~on- compara~ las dieta~ entre 

una es,tacilln -,Y otl"a pal"a cada cat.egorta y ver en que 

estaciones son m~:s sinlilare!I' y en cuales m.ls diferentes~ 
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RESULTADOS 

A: APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA BIOLOGIA DE LA ESPECIE 

Los datos obtenidos de lo~ 100 ejemplares recolectados 

nog llevan a decir que Scet.o;poYus. duge~.'.¡, 1.nteY-med-i.us es una 

especie ovovivfpara de mediano tama"º• los machos presentan 

una longitud prome.dio hocica-cloaca de 66 mm variando de. 49 · 

mm mfnima a 77 mm mAxima, con un peso promedio de 10·83 g• y 

las hembras presenta~ una longitud promedio hocico~cloaca de 

59.9 mm, variando de 40 mm mlnima _a 73 mm mAxima con un· 

peso promedio de 7.74 g• Presenta un ciclo anual altamente 

·acoplado ·a los cambios que se dan en lugares ·con una ·mar-cada 

e!ltac.ionalidad y en donde las dif'1tr11ricias ambientales &ntre 

la estaci&n de lluvias ·y la ~poca de secas son grandes. 

Se vie que estas lagartijas habitan generalmente en 

lugaresdonde &l medio ha sido alterado - por el hombre, 

encÍ>ntrilndose ·en las. bardas .•de l'Ocall sobrepuestas que T'odean 

los terrenos en las &reas l'Ul'ales· En estas bardas 1iambi11n 

_habita ScelopoYus 9im embargo nunca 

encontraron ejemplares de las dos especies bajo la misma 

pi&dra • 

. Encontramos que los mach~s son altamente territoriales y 

se encu&ntran separados a distancias apl'oximadas de 20 

metros uno de otl'o 1 son diflciles de ver y de capturar, pues 

g•neral~ente no se ewponan mucho y con cualquier ~uido se 
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esconden. Las hembras por 1tl contrario, son menos 

asustadi~as y .mAs .visibles.· por lo que capturarlas resulta 

m4s facil, 

activas. 

adn durante el periodo del dta en que son mAs 

Cuando el sol se ponia y descendía .la temperatura, las 

lagartijas se refugiaban entre las piedras, tas cuales 

gu .. rdaban e 1 calor absorbido durante el dfa. Era frecuente 

encontrar varias, hembras juntas bajo_~a misma piedra, pero 

nunca varios machos ·juntos, @stos generalmente "" 
encontraban solitarios y soló en la tpoca de apareamiento, a 

principio,. del ototro, ·era posible encontrar agrupaciones de 

un m~cho con _varias. hembras. 

Cuando las crtas estaban recien nacidas, generalmente 

se encuentraban agrupaciones de •stas con hembras adultas-

A medida que crectan, las crlas se ivan dispersando, sobre 

todo los machos; es probable que e5to se deba a que 

necesitan encontrar e~pacio para establ·ecer su territorio. 

Se ha visto que en Sc:etopol'u.s oc:c:i.dent:atis (Fitch, 

1~40), la poblacit!in se renueva en un 60% cada arro, lo q•Je 

Fitch sugiere es que se dan movimientos de los organismo~ y 

_por eso no se recapturan, y no necesariamente significa que 

estos· cambios poblacionales se deban a mu~rte de los 

-organismos. ,Es posible que algo simila1"" se de en Scelcpoyu~ 

duge~i intermedius en ~sta zona, .va que las observaciories de 
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campo muestran que durante las colectas que se hicieron los 

organismos adultos que generalmente se capturaban no eran d~ 

los m~s g~andes, sino de aquellos ~ue por su tamafto parecen 

haber nacido en la primavera anteribr. 

B• DIETA 

81• Compos1c16n Taxon6mica 

En el sftio de estudio, que se· encuen·t1"a en i:a po.1"ci6n 

sur del area de distribuci6n de la especie, se vi! que la 

dieta de esta laga,..tiJa es· ~1"incipalment~ de !ndole 

insectfvora, constituida casi !'n su totalidad por ar'i:r6p..,tos, 

de los c~ales la mayor parta ~~rtenecen a. la Clase I~sacta. 

En orden decreciente en cuanto a importancia gravim&trica, 

el mayor peso c~rrespond16 a los cole6pteros, ocupando.el 

50% en la dieta global con una proporci6n muy alta, le 

siguieron lepid6pteros, ararlas y. hom6pteros_ .Y luego. el resto 

de 1 os grupos (Cu.adro 1) • 

Para ~acilitar el an.!llisis de los datos,: aquellos 

grupos· que aparecieron con proporcionas muy bajas· y que 

ocupaban un porcentaje de paso mlnimo, Be agruparon dentro 

de una sola categorfa a la qua se llamo OTROS, en e.1- c.uadro 

2 se encuentran desglosados., 
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CLASE INSECTA ' del peso Prop. 

Orden Coleoptera 56~91 0.94 

Orden_Lepidoptera 9.88 0.35 

Orden Homoptera 5.09 0.41 

Orden Hry,ienóptera 3.59 0.69 

Orden Hemiptera 3.67 0.54 

Orden Diptera 1.74 0.13 

Orden Ortoptera 1.50 0.12 

CLASE ARACHNIDA 

Orden Aranaea 5.34 0.51 

MATERIA VEGETAL 3.90 o. 57 

TIERRA· 4,21 o .29 

OTROS 2.05 0.15 

Material No Identificado 2.05 0.45 

euadro 1: Porcentaje de peso y proporción de ocurrencia de 

los elementos que conforman la dieta global de 

Sceloporus dugesi intermedius. 
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CLASE INSECTA 
\ del peso¡ J?i;-op. 

Orden Megaloptera 0.77% 0.03 

Orden Odonata 0.46\ 0.02 

Orden Dermapt:era 0.29t . 0.009 

Orden Ephemeroptera 0.02% 0.009 

CLASE ARACHNIDA 

Orden Opilionida 0.13\ 0 •. 01 

Orden Acarina 0.004% 0.009 

CLASE CRUSTACBA 

Orden Isopoda 0.17'is. 0.01 

PH'íLLUM MOLLUSCA 

Orden Gasteropoda 0.21\ 0.02 

~uadro 2: Porcentaje de peso y proporci6n ·de ocurrencia de 

los elementos que conforman la categoría de 0TPOS 

en la dieta global de .5celoporus dugesi intermedíus. 



Los cole&pteros son el grupo principal de la dieta 

ocupando un alto por-cgont:aje del peso, asf como una 

proporcidn de ocurrencia muy alta durante todo el arto 

(Cuadros 3-6)· Los org~nismos encontrados en este grupo 

pertenecen principalmente a 

Chrysomelidae y Curc~lionidae. 

las familias .carabidae, 

Otros grupos que cobran importancia en la dieta de los 

adultos durante la tpoca de secas que corresponde a fines 

del oto~o, invierno y princ~pios de la primavera, en que los 

cole4pteros no son suficientes, son . las larvas de 

'lepid6pte,...os, los hom4pteros y los himen6pteros de la 

familia Formicidaa, que aumentan tanto en peso como en 

proporci&n (Figuras 6-13). 

En los Juveniles la variaci.Sn en 1.a dieta a lo largo 

del a~o se da en cuanto~ la integ~aci~n paulatin•.dw nuwv~s 

tipos .de alimento a la dieta a _m.,dida que van creciendo· En 

un p~incipio encontT'"amos principalmente cole&pteros pequenos 

e himen.Spteros de la familia Formicidae de no m~s de 3 mm, 

otros grupos como peque"ª" larvas de lepid6pteros, ara~as y 

hemfpteros s~ encuentran con un porcentaje de peso y una 

proporci4n baja y hay grupos que no aparecen. Va para el 

.verano aparecen 

va aumentando9 

· himen.dpteros y 

todos los grupos y la proporci.Sn de todos 

sin embargo, las ara"as, hemlpteros, 

cole6pteros son los grupos de. mayor 

importancia ya q11e sug propo~ci6nes son las m~s altas y 
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algunos tienen un porcentaje de peso tambien bastante alto. 

En el otono ya casi han alcanzado la madurez y la dieta s,. 

asemeja m4s a la de los adultos. Los cole6pteros se 

mantienen con valores altos al igual que las ara~as, 

homópteros y hemtpteros, pero los ~imen6pteros ya han 

disminuido. 

Es importante tomar en cuenta la frecuencia de 

aparici.Sn, ya que 4n grupo puede aparec1tr con _un por:_centaj,. 

de P"SD alto, pero si la frecuencia ... baja signif'ica qu .. n'o 

es un alimento ingerido en forma constante por la mayor1a de 

las organismos de la población, y solo uno o dos organimos 

lo ingirieron 

ocasional• 

;,,n gran 

82• Estacionalidad 

·c"!ntidad, siendo un alimento 

La dieta de 1ts-tas lagartijas varfa cori la lpcica del ano 

dependiendo de la di-sponibilidad de recul"'sas, qÚe par1tce 

estar •111oci<1dc con la- biomasa de herb.Aceas (Ortega y 

Hern4ndez, 1983). Dado que no se hicieron mediciones pal"'a 

conocer la disponibilidad de recursos en el 4rea de estudio, 

no se tienen datos de abundancia de al"'tr.Spodos, sin embargo, 

por' apreciaci.Sn_ visual se vii!I que cuando aumentaba la 

biomasá de hel"'baceas dul"'ante 1tl verano, la diversidad y 

disponibilidad de alimento parecia ser mayor. ·Se encontr6 
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que las lagartijas presentaban una. selectividad muy mar-cada 

hetcia un 5.;lo tipo de ·alimento, los coledpteros (Fi!J-..lras 6-

B). Durante la ~poca de secas, en el invierno y la primaver0 

lo~ recursos parecen s~r escasos y las la~artiJas aume~tan 

un poco la.variedad de alimentos ingeridos y sobretodo .la 

pr~porci~n de ocurr~ncia y el porcentaje del peso ocupado 

por cada grupo, ya que los cole6pteros que encuentran 

podrfan no ser suficientes. Esta variaci&n en la proporción 

de los distintos alimenfos durante las estaciones del ano 

se puede observar en las Figuras 6 a 9· 

La Figura 14 muestra los coeficientes de similitud entre 

la aliP.}entacit5n de la~ di~ti.n·t~s ésta~iones ¡:•aY..'a ·cad.a · •.tnd. de 

la5 categorfas. Se observa que las lagartijas tiene~ una 

alimentacíc5:n similar er1tre veran~ y otc•tro .(Xt.=17-85 GL= 11 

pero entre invierno y primave~a aunque hay 

~imilit~d~ no es 

.s.ignifi cat:iva cica 

en los adultos• 

muy grar1de ya que la difer-encia es 

GL= ·t1 P .<o~OS>.•. particularm1>nte 

Entf-.e las otr:as est.aciones las diferencias son meyores 

(invierno-ver=-.no"Xa. 44.37 GL= 11 P <0-05¡ invierno-otar.o ~ 

23.77 GL= 11 P <0.05¡ prim,.vera-verano Xª= 49-15 GL= 11 

.P <0.05; y primavera-oto~o x•= 35.54 GL= 11 P < 0·05), 

quizas debido a la variactan en la disponibilidad d~ los 

·recurs~s en el ~rea• 
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Lo~ datos que se obtuvieron muestran una similitud muy 

alta por un lado entre la dieta de invierno y primavera, que 

corresponderla a la época se secas y por otro entre verano y 

oto~o que corresponderla a la ~poca de lluvias, dandose una 

marcada diferencia entre la alimentaci~n de la temporada de 

secas y la de lluvias (X~= 35°76 GL':' 11 P < o.o_s). 

e: PARASITOS ESTOMACALES 

En los est&magos de muchos organismos, en su-mayorfa 

adultos, .ie encontraron nem4todos par4si tos de la especie 

_PaYathelandYos 5celopotri Ca·ballero, _ l938, perte..:.ecient.es a 

la t'amilia Oxyuridae. Los organismos con m.!s de un an'o ·cte. 

edad llegan a presentar grandes cantidades de nem4todos, 

encontr4n.do'se en mayor. proporci&n en 'el int .. stino y muy 

pocos en el est5mago• La~ crfas. du~ante los primeros meses 

_.de vida, no pre•entan estos par&sitos, pero al ir creciendo 

comienzan a· p; .. rasitarse, aumentando tanto la cantidad como 

el tama~o de los parAsitos. La proporci&~ de ocµrr.,ncia de 

*stos s~ puede ob~er~ar en la Figura 1s. 
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22 * INVIERNO 20 * PRIHAVERP. 
:ALIMENTO 

%. Peso Prop· ¡¡ ** " Peso Prop· 1( ** 

:Hymenoptera 3°64 0.72 3.4 6·96 0.7 Q.4 
:coleopter-a 29°77 0.95 3.22 3~-93 o.95 2.a 
:Hemiptera 6·66 o.63 0.77 4.32 0-5 0.95 
: L.epidoptera 23·02 0.45 0·72 22-62 0.55 1·4 
:Arane-a 4.55 0.59 0-6$ o.e 0.25 0.25 
: Homop ter-a S·26 0.54 0°72 4.45 0.3 0.4 
:Diptera 0.39 o.1a 0.::22 6°75 0.2 0.7 
:ortopter-a 0·63 0.04 0.04 1.22 o.is 0.2 
:otros 0.22 0.04 0.04 2·24 0:15 0.15 
:Tierra 9.99 0.45 --------: 5.23 0.2 -------: 
:Materia vege! 5·24 0.01 --------: 1.97 o.s ------~-: :M. no identi: 8°64 0.72 -------: 3.52 0.55 --------: . . 

21 * VERANO 20 * OTONO 
:ALIMENTO 

lt :c. p·l!SD Prop• ** " Peso Prop. :><'. ** . . . . 
:Hvmetnop'tera 1 ·24 0.52 0-9 2.49 0;7 2-25 
:coleoptera 79°88 1 4.71 65-42 0.9 3-6 
tHemipt:era 0.37 o. 33 o.3s 5·09 o.6 0.7 
:L•pidoptera 4·65 0.19 0-29 5.79 0·3 0.3 
IAranea 6-68 0.57 .1.04. 3.94 0.45 2.e 
:Homoptera 1°56 0.23 0-23 4.77 ·0·5 1.2 
:t>iptera 0.04 0.04 0.04 o o o 
:ortopt11ra 1·14 0.14 0-14 0·12 o.os 0.05 
:otro• o o o . 1·33 0.15 0.25 .. 
:Tivrra 1·32 0.09 -------: 5 0.25 -------: 
:Mat. Veg. 3·04 0-52 ------: 5.97 0-35 --------: 
lM· no Id.,nt o.6 0.14 ------: o.1a 0.35 --------: 
• nt1mero de lagartijas 
** nW.ero promedio de organismos del alimento. 

Cuadro 3: Porcentaje de peso,· proporcidn de ocurrencia y 

nt!rnero promedio de organismos de cada tipo de 

al.imanto, encontrados en l.os adul.tos de~

porus dugesi intermedius. 



11 * INVIERNO 9 ... PRIMAVERA 
:ALIMENTO 

:Hymenoptera 
:coleoptera 
:Hemiptera 
!Lepidoptera 
:Arane.a 
:Homoptera 
:n1pter-a 
!Ortopter-a 
:otros 
:Tierra 
:Mat· Veg 
:M. no Ident .. 

:ALIMENTO 

' ' :Hymenoptera 
:cole.opter~ 
:Hemiptéra 
!Lepidoptera 
:Aranea 
:Hamopte>T"'a 
:01ptera 
:ortoptera 
: Otr.os 
:Tierra 
:Mat• Veg. 
!M· no Ident.: 

% Peso 

1-59 
26-45 
a.51 

30-24 
2-41 
S-61 
O-S6 
1-03 
o-36 
a.02 
4-36 
7-07 

11 .. 

1' Peso 

1-86 
79-91 
0.33 
1.07 
3·36 
l·= 
0-06 
1-36 

o 
0-03 
d.74 
0.75 

* número de lagartijas 

Pr-op. 

0-63 
1 

o.a1 
0.63 
0.54 
o.63 
0.27 
0°09 
0-09 
0.45 
o.9 

o.a1 

VERANO 

Prop• 

0.54 
1 

0.09 
0.27 
0.72 
0·18 
0.09 
o.is 

o 
0.09 
o.63 
0-18 

X ** 

1 .9 
2-63 
i .o 
1-09 
o.63 
o.e1 
0-27 
0.09 
0-09 

-------: ------: ------: 

X ** 

0.01 
5-36 
0.09 
0.27 
l ·36 
0.18 
0.09 
0.18 

o 
-------: 
--------: -------: 

**número promedio de orqanismos del alimento 

~ Peso 

7.93 
43.53 

4-96 
23-89 

0.5 
4.1 

3.39 
1·14 
2.t 

3.12 
2.25 
3.19 

10 .. 

1' Peso 

1-58 
63-71 

4.33 
7.73 
3.45 

o 
o 

l ·63 
a.74 
4°88 
0.25 

Prop• 

o.66 
1 

0.55 
0-77 
0.33 
0.33 
0.22 
0°22 
0.22 
0.33 
0.66 
0.4<1 

OTO NO 

Prop• 

Cuadro. 4: Porcentaje de peso, proporci6n de ocurrencia y 

ntlmero promedio de organismos de c~da tipo de 

alimento, encontrados en los machos de~

~ duqesi intermedius. 

x ** 

3.55 
3.33 
1-55 
1-77 
o.33 
0.44 
0.22 
0.22 
0.22 

--------: --------: --------: 

x ** 

0.2 
1-2 
o 
o 

0.3 
--------: --------: --------: 
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11 * INVIERNO 11 * PRIMAVERA 
:ALIMENTO 

%peso Prop• X ** 7.peso Prop. )( ** 

:Hymenoptera 6.99 o.a1 4.9 4·69 0.72 1.45 
:colecptera 32.44 o.9 3.01 30.58 0.9 2-36 
:Hemiptera 3.73 0.45 0.54 2.63 0.45 o.as 
:Lepidoptera 11.60 0.27 0·36 19.26 o.36 1.09 
:Aranea 7.95 0.63 0-72 1·56 o.1a O.ta 
:Homoptera 7.70 0.45 0·63 5.35 0.27 0·36 
:oiptera o.os 0.09 0.10 1~-64 o.ta 1.09 
!Ortoptera o.oo o o 1.<1 0.09 0.19 
:otros o.oo o o ' 2.59 0.09 0.09 ' :Tier'ra ,. 11.94 0.45 --------! 10.7 0.09 --------
:Mat. Veg. ' 6.65 0.9 --------: 1.23 0.36 -------- ' :M. no Ident.: 11.11 0-63 --------: 4.36 0-63 .-------~: 

10 * VERANO 10 * OTONO 
:ALIMENTO 

" p""º Pr'OP• X ** % Peso 

!Hymenoptera 0.37 0.5 0.1 . 3-64 o.a 
:coleoptera 77.46 l O.t 67.63 0.9 
:Hemiptera 1.63 0°6 0.4 6.03 o.a 
!Lepidoptera 9.62 o.i 0·3 3.3 0-1 
:Aranea 4.34 0.4 0.7 4.34 0·8 
:Homoptera t.56 0·3 0.3 6-11 Q,6 
:OipteNI o o o o o 
:orto-ptera 0.93 0.1 0.1 0.20 0.1 
:otro's o o o 0-96 o.i 
:Tierra 3.12 0.1 --------: 0.26 0-1 
:Mat. Veg• ' 0.67 0.4 --------: 7.'37 o.s 
:M• no tden-t.: o.;:;9 0.1 --------: o.os 0.3 

* número de lagartijas. 
** número promedio de organismos del alimento·. 

Cuadro 5: Porcentaje de peso, proporcidn de ocurrencia y 

nttmero promedio de organismos de cada tipo.de 

·alimento, encontrados en las hembras de ~

porus dugesi intermedius. 

j¡" ** 

3.1 
4-6 
0.9 
0-1 
5.4 
1.3 
o 

0.1 
0.2 ---------------: --------: 



:ALIMENTO 

:Hymenopter;a 
:coleoptera 
:Hemiptera 
:Lepidoptera 
:Ar-anea 
:Homopter-a 
:otpte.,.a 
:ortoptera 
:otros 
:Tierra_ 
:Mat.V~g· 
:M. ·no Ident. 

:ALIMENTO . ¡--------
:Hymenoptera 
:coleoptera 
:Hemiptera 
:Lepidoptera 
:Ar-anea 
:Homoptera 
:Dipt~ra 
!Ortopti!ra 
:·otros 
:-Tierra 
:Mat. Veg. 
:M- no Ident .. : . .---,.-----
lALIMENTO' 

:Hymenoptera 
:Coleoptera 
:Hemiptera 
: Lep_idopter·¿it 
:Aranea 
!Homoptera 
!Df¡:1te'ra 
! Ortopter·a 
:otr·os 
:Tierra 
:Mat. veg. 
:M· no Ident.: 
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5 * PRIMAVERA 

40.46 
30-48 

.1.42 
10-26 
3.99 

o 
0.95 

o 
o 
o 

10 * 
% Peso 

11.13 
33.54 

3.02 
o.7e 

11.54 
10.35 
6.34 
7.33 
5.3 
6-6 

1.09 
2·96 

Prop. 

1 
1 

0·2 
0·2 
0.4 

o 
0·6 

o 
o 
o 

0.2 
0·4 

VERANO 

Prop. 

0·9 
1 

0.7 
0.3 
O•S 
0·4 
0·5 
0·2 
0·4 
().3 
·0.3 
0.4 

X ** 

2·4 
0·2 
0·6 
0.4 

o 
0·2 

o 
o 

-------! --------: -----: 

X ** 

--------: --------: --------: . 
__ t_O __ * ___ O_T_O-_N-0------~: 

% Peso 

0.97 
23,71 

6049 
3.54 

15.08 
17.74 

o 
6.16 

13&66 
4.0<1 
5.55 
3.02 

prop., 

0-6 
o.e 
o.e 
0.3· 
0·7 
o.e 

o 
0.3 
0.4 
0.4 
0.9 
(> .. 6 

x_._** 

--------: --------: --------: 

Cuadro 6: ~orcentaje de peso, p~oporción de ocurrencia y 
nGmero promedio 1e organismos de cada tipo de 
alimento, encontrados en los juveniies de Sce-
lopor'us dugesi intermediU:L --
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Figura l~:Coeficientes de similitud entre la alimen~ac~ón de 

las diferentes estaciones del año, pára cada unade 
!ás categorías •. 
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O: REPRODUCCJON Y CRECIMIENTO 

Como se puede observar en la Figura 16. l~s machos 

empiezan a tener actividad 90~4dica a fines de la primavera. 

que es cuando los te~tfculos comienzan a. crecer alcanzando 

el tama~o mAximo a principios del otof'fo. Es probable que sea 

en es~a momento cuando la cdpula tiene lugar. sih embargo 

esto no se observ~. Posteriormente los testfculos vuelven a 

~educirse durante el invierno. 

En las hembras <Figura 17), los follculos 

comien2an el proceso de vitelogfnesis @n la primavera y van 

aumentando de tama~D durante esta estaci6n y·ia sigui~nte, ~ 

expens.as de la -energf a acumulada en los cuerpos gr-a-so_s • que 

durante e5ta <Jpoca disminuyen d~ tamaf'fo (Figura 1S). Para el 

otono los follculoS han alcanzado un gran tamano y comiénza~ 

a salir del ovario• Es probable que se de la cdpula y esto 

estimule la salida d~ los fnliculos del ovario para ser 

fecundados• Lo5 · hu.evos se distribuyen a lo largo dl?l 

oviducto en donde permanece~ hasta su total desarrollo, ya 

que se trata de una e~peci~ .avovivfpara. Durante el invierno 

los huevos siguen creciendo: y a finales de la estacidn se 

1comienzan a ver los dimintJtos embrioñes .• 

·muy rApid~ménte, pues para cuando llega 

que se de$arrollan 

la. primavera ya 

est~n casi to~almente fo~mados- En la primave~a durante las 

dltima5 semana~ del desar~ollo embrionario se da en forma 

simuit~nea el in~cio de la vite·log~nesis de los huevos de la 
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siguiente temporada, los que se hacen visibles en el ovario 

a pesa~ de estar todavta muy pequenos de no m~s de 1 mm de 

di~metro (Figura 17)• Las crfas comienzaron a nacer a 

mediados de 

nacimientos 

la primavera., pudiéndose prolongar- los 

ha~ta principios del verano. Las crfas crecen 

muy r.lpido y para la sigoiente temporada reproductiva ya han 

alcanzado el estado adulto, se vió que los machos 

presentaban un tama~o de testlcutos ~imilar al de los machos 

nacidos en atros anter-iores y en las hembras los 'follcülos 

habian· comenzado ya la vitelog~n~sis, sin embargo el tamano 

corporal era menor al de los adultos nacidos en a~os 

anteriores (Figura 19). 
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DISCUSION• 

El anAlisis de la dieta se presenta conforme al orden 

en que se llevaron a cabo las colectas~ analizando cada una 

de las estaciones. El anAlisis global de la dieta se hara en 

la conclusion. 

INVIERNO 

El invierno es la estaci&n m~s fria del a~o, en las 

noches la temperatura llega a descender hasta -5.5• e y 

durante el dia aumenta bastante, alcanzando hasta 22ºC, le 

que hace que la variacidn diaria sea muy grande. Les dlas 

son cortos permaneciendo despejado y soleado todo el .tiempo 

lo que hace que durante el d!a la temperatura aumente 

~astante. Es tambt•n la estaci~n da m~;:ima sequt~, pues la 

precipitacidn pluvial apenas llega a lós 6 mm, le que se· 

parecia en el suelo c~~nte,de humedad. 

Durante esta temporada la vegetaci~n ruderal que se· 

desarrolla a ambos lados de las bardas de piedras 

sobrepuesta~· dende habitan las lagartijas, est~ 

completamente seca, gdlo se mantienen verdes las plantas 

perennes como ~on los nopales y 4rboles peque~os que c~ecen 

junto a la las bardas, en el suelo sdlo quedan las va~as 

5ecas de la~ plantas del a~o ante~io~, gran parte herb~ceas 
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o arbustos de la familia de las compuestas, que a~n tienen 

los aquenio~ maduros en las cabezuelas sec~5, ademAs de 

gramfneas, ciper~ceas y algunas leguminosas. En las milpas 

se ha terminado de cosechar y el suelo se encuentra en 

reposo. A mediados de esta ~poca se comienzan a hacer 

quemas a las orillas de los terrenos de 

eliminar- la maleza seca. 

c1.1ltivo para 

Los artrdpodos son muy escasos, a e~cepci&n de los 

ortdpteros que en algunas zonas se llegan d encontrar en 

grandes cantidades. Los cole.,ptero,., himenepteros (familia 

Farmicidae), he'mf'pteros y aranas. ~e llegan a encontrar b.ajo 

·.1as piedras pero .no en gr-andt!'I! canttdad~9· 

Las crt.as que nacieron en la primavera ya han alcanzado 

el estado adulto aunque tod~vfa se ven m&s peque~as que las 

que tienen mds de un a~o. ya que solo alcanzan una longitud 

.pram .. did- hocico-clo'1.ca de 44.S "mm a 

adultos que sobrepasan los 60 mm. (ver Figura 19) 1 sin 

embargo ya forman parte de la poblacien reproductiva, pues 

en los machos, lo5 t~stfculos son del mismo tamafto tanto ~n 

adultos. como en subadultos y en las hembras los folfculo~ ya 

han comenzado'ia vitelog~nes\s. Al inicio de esta ~poca las 

hembras presentan hu~vos en el oviducto, los cuales no han 

alcanzado adn el tamafto m~ximo; durante esta estaci~n y la 

siguente, los cuerpas grasos tienen una disminucidn, lo que 

seg~n los trabajos de Hahn y Ti~kle (1965) 1 _ Licht y Oorman 
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(1970), Telford (1970), Ooldberg (1971 y 1972), Minnich 

(1971), 

Oerickson 

Ballinger (1973), Oaffney y Fitzparick (1973)' 

(1976b), Ruby (1977) y Ouillette y Casas-Andreu 

(1981), han llevado a concluir que esta energfa es utilizada 

para la formacidn del vitelo de los huevos y llevar a cabo 

el desarrollo d~ los embriones, los cuales comienzan .a ser 

visibles a mediados del invierno, sin embargo, durante esta 

lpoca el desarrollo es lento. como lo afirman los t~abajos 

sobr~ tasas de desarrollo embrionario realizados por 

Goldberg (1971), Ballinger· (1973), ··Ruby _(1977), y ·Ouillette 

et al. (1991)· 

Es durante ~~-· tpoca cua~dn las lagartijas presentari 

mayor diversidad en su ail.imentacidn, aparecen casi todos los 

taxa que se registraron como alimento sin particular 

predominancia de alguno en cuanto al porcentaje de peso, 

aunque sf se nota que los cole6pteros y las larvas· de 

:iepidd_pteros . "aparecen con valores de p·orcentaj e ·Un poca 

m.Jls elevados que el resto de los grupos, de lÓs dem.!ls ·casi 

todos presentan una proporcidn media, ·los olnicos qlte 

aparecen con una p:oporcidn alta son los cole6pteros. Esto 

dada la escasez d~ recursos en invierno sugier" qu" 

(Ballinger, 1973¡ F"rguson &t at., 1992 y Ortega y 

Hern.Jlndez, 1983) y en particular de cole&pt.,ros, que parO!cO!ri 

ser ~l alimento principal de la . especie, 109 organismos, 

ingieren las 

di scriminac i d.n. 

pr11sas que pueden •ncontrar sin mucha 
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PRIMAVERA 

En la primavera la temperatura ya no desciende tanto 

en las noches~ s~lo llega a los 16.s•c y en el dla alcanza 

los 24ªC, de modo que los cambios entre el dfa y la noche ya 

no son tan bruscos. A fines de abril o princi~ios de mayo se 

presentan las primeras lluvias que empiezan a dar humedad al 

suelo· 

Al principio de la primavera casi no hay vegetaci6n 

exc~pto las plantas perennes ya mencionadas; los restos de 

hi~rbas y arbustos de la temporada anterior estAn totalmente 

secos y en alguna5 zonas ~ueron eliminados en gran parte por 

las quemas ~ealizadas. Hacia mediados de la estaci&n 

primeras lluvias permiten la germinacidn de algunas semillas 

comenzando a verse pl~ntulas a los lados ~e las bardas y en 

general en todos los terrenos. 

Los campos d~ cultivo tienen la ti~rra seca y es en 

este momento cuando se empiezan a arar. 

La abundancia de a~t~~podos sigue siendo baja, 

principalmente a principios de la estacidn en que a~n se 

encuentra muy seca la tierra, pero a medida que pasa el 

tiempo van aumentando las lluvias y la abu~dancia de 

artr~podos empieza a incrementarse junto con el aumento en 
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la biomasa de herb~ceas, al igual que sucede en lo reportado 

por Ortega y HernAndez (1983). 

Durante la primera mitad de la p~imavera las hembras 

tienen la cavidad abdominal ocupada en su mayor parte po~ 

lo~ embriones, de modo que el espacio en el que el estdmago 

se puede distender al ingerir alimento estd limitado. En 

general el volumen do alimento en las hembras h" dismi11uido 

por la gestaci6n de las cr!as lo ~ue apoya ~l patrOn de 

comportamiento propuesto por Goldberg. (1972) 1 G~illette y 

Casas-Andreu (1981) y Guillette y Bearce (1986)· 

En la primavera el desarrollo de los embriones tie11e un 

incr&mento y estos crecen rápidament~ a eMpensas de la 

er1er'.lfa acumulada en los cuerpos grasüs, lo que apoya lo 

afirmado por Goldberg (1971) 1 Ballinger (1973), Ruby (1977), 

Guillette y Casas-Andreu (1981) y Guillette e~ at. (1961)· 

La5 crfas comienzan a nacer a fines de la primavera siendo 

de tamaWo muy pequeno, 

longitud hocico-cloaca, 

pue~ apenas ·alcanzan los 25 mm de 

sin embargo aumentan de tama«o con 

gran rapidez (Figura 1~), esto concuerda con los resultados· 

obtenidos para varias especies de lagartijas ~studiadas 

(Ballinger, 1973 y Ferguson et al., 1982) en los que se vid 

que las crfa• aprovechan el pico de mayor productividad de 

la comunidad maxjmizando el crecimiento, de modo que para 

cuando comienzan las condicion~s adversas de fines del otono 
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e invierno ya han alcanzado un 

sobrevivencia es mayor. 

tamal'ío tal q1.1e la tasa de 

A pr4ncipios de )a primavera~ aunque sigue siend~ muy 

amplia la diversidad d~ ins~ctbs que ingieren, ya ·mues~ran 

una tendencia hacia .la p~eferencia de cole~pteros, los 

cuales presentan una- proporcidn alta de 0.95 y han 

aumentado en el porcentaje del peso, sin embargo, Zas larvas 

d~ lepid6pteros siguen ocupando un alto porcentaje del peso. 

Esta. es la dpoca en qu~ se encuentra mayor dif~~encia 

entre la dieta de hembras y machos• La diferencia se da no 

en cuanto a la composici!n sino en cuanto al. tamafto de las 

pt""esas, ~sto se debe a que las hembras, al llevar los 

embriones en desarrollo y tener por lo tanto limitado el 

espacio de la cavidad abdam~nal en el que se· distiende el 

esté!mago, ·se ven obligadas a ingerir presas pequenas, de 

acuerdo ·con los datos obt@nidos. no mayor•s de 6 mm como son 

cole~pteros de las familias Curculionidae y Chrysomelidae e 

htmendpteros de la familia Formicidae; en cambio los machos 

al no tener este probl@ma siguen ingiriendo presas grandes. 

Despu~s de que nacen las crfas, las hembras vuelven a 

ingerir presas grandes (coledpter-os de la familia 

Carabidae), lo que permite que las presas pequetras 

(coledpteros de la familia Cu~culionidae e himen&pteros de 

la familiA Formicidae) est~n disponible~ para los reci~n 
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nacfdos, haciendo de esta forma eficiente el ~eparto de 

recur5os alimenticios• 

Para la segunda mitad de la estaci6n, y aparentemente 

relacionado con un aumento de rec•.truos, resultado de las 

primeras lluvias y las· pri~eras plAntulas, en los-contenidos 

estomacales se da un aumento del voldmen de cole&pteros 

ingeridos, los cual.es alcanzan un 5011'. del peso, las larvas 

de lepid6pteros disminuyen considerablemente tanto en el 

porcentaJe del peso como en la prop~rcidn de ocurrencia • El 

resto de los grupos pe~manecen con peso y proporcidnes 

bajas. 

La dieta de las crlas, que nacen a fines de la estaci&n 

est4 constituida principalmente por. himen6pteros de la 

f~mili~ Formicldae y por pequel'los cole6pteros de la familia 

representan el 70% del peso, con 

proporci&nes m4ximas de 1·00, el ~0% restante lo conforman 

los hemfpteros, pequl!l'las larvas de · 1 epid6pteros, .. a rafias, 

dfpteros y materia veget~l. El porcttntaje de materia no 

identi~icada es alto debido a que las presas ingeridas sori 

pequeftas y fr4giles y se fragmentan muy fAcilmente no 

permitiendo su identificacidn· 
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VERANO 

El verano es caluroso y la temperatura permanece alta 

todo el dfa, variando 9e 16°C la mlnima por· la. tarde y la 

noche a 2s•c la m&xima durante las ma~anas. Es la estaci6n 

de llÜvias, aunque llÜeve mucho no permanece nublado todo el 

dla, generalmente las ma~anas son despejadas y calurosas y 

comienza a nublarse y a llover hacia el medio dfa cuando la 

temperatura desciende bruscamente al soplar el viento; 

durante las tard.es y las noches 1 lueve casi continuamente. 

Este aumento en la precipitacidn ocasiona que a los lados de 

las barda!I s_e formen charca.- temporaletS. Los suelos de toda 

el Area ,se encuentran permanentemente ,h6medo'S• 

E~ en esta dpoca cuando la biomasa de la vegetaci6n 

aumenta considerablemente pue' no sdlo todas las plantas 

reverdecen sino que se da un crecimiento masivo de todas las 

pla.n~as ::.nu.::les y de lo'3 c•.1ltivo~-

El aumento en la biorriasa v~getal va acompatfado de un 

aumento en la biomasa de artrdpodos los que· se vu~lven mtiy 

abundantes, es por e9to que podemo5 considerar E!l verano 

com~ la !poca de mayor abundancia de recursos• 

A fines de la primavera y principio~ del verano 

nacen las crfas y en las hembras adultas los.tol!culos de la 

sigui.ente temporada atlrr no em1-iiezan a crecer- .. No es sino 
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hasta mediados del verano que la viteloglnesis para la 

siguiente temporada reprodu~tiva empieza a tener lugar, los 

follculos comienzan a crecer en el ovario~ a~imismo se van 

formando los cuerpos grasos. Las hembras subadultas que 

nacieron en la pr~mavera ya tienen follculos, •unque son de 

menor tama~o que los de las hembras de mAs de un ~no de 

edad• Aunque no se tienen datos de marcaje y recaptura para 

establecer la edad, la diferencia de tamafto entre adultos y 

juveniles es notable,_ los juveniles tienen una longittid 

prrimedio hocico-cloaca de 44·8 mm mientras los adultos 

llegan a. los 61.5 mm• 

El periodo de a~tividad diaria es corto debido al 

descenso de la temperatura que se inicia hacia el medio dfa 

y a que llueve durante las tardes, sin embargo, dada la 

ab•-andancia de recursos, no requieren de mucho tiempo parll 

cubrir sus requerimiento~ energdticos. 

. En. 1tsta dpoca l.•s lagartijas 

selectivas, los grandes coledpteros 

familia .Carabidae, que alcanzan una 

Se vuelven al~~mente 

principalmente dé la 

longitud de 15 mm, son 

ol principal •lamento de la dieta, alcanzando el 80% del 

peso del 

1.001 el 

cont1tnido estomacal y una proporcidn mAxima de 

otro 20" 1tst4 constituido por los dem.!ls · taxa 

encontrados, principalm•nte larvas de lepiddpteros y arar.as 

pero todos con proporcidnes muy bajas. Las hembras, al no 

tener la cavidad abdominal ocupada por embriones vuelven a 



76 

inge~ir presAs grandes al igual que los machos, tal como 

queda indicado por nuest~a informacidn de campb• 

La diferencia entre la alimentaci4n de hembras y 

machos 9e da •dlo en cuanto a los grupos secunda~ios. que 

equivalen al 20%· En las hembras 10% corresponde a larvas 

de lepid&pteros y en ·los machos este 10% corresponde a 

aratras. 

La materia vegetal a pesar de ser muy abundante en el 

medio es casi nula en los contenidos estomacal~s y la poca 

que aparece es posibl<! que halla sido ingerida por 

accidente, al capturar a las presa5 que. ~e encuentran 

paradas en las plantas. 

La~ crfas a6n son pequertas, pues apenas alcanzan una 

longitúd hocico-cloaca promedio de .37.a mm (Figura 19), su 

ali~ento principal tambi~n son los cole&pteros pero de 

peque~as dimensiones, de no m.\:s de 3 mm, principalmente de 

la familia Cur-c•Jlionlda.e, aunque ya. se cmpie=:an a l!?nc:ontrar 

alguno:- mc!s gr·andes, ~stos ocupan un 35% del peso con una 

propor-c·idn mAxima de 1.00, otro 35% lo constituyen 

hi~enodpteros de la familia Formicidae, araffas y homdptero~ 

en partes iguales, los dos primeros con proporcidnes altas y 

el •lltimo con una pr-oporci6n media. El 30~ del peso re11.tantll!' 

lo CC!nstituyen los demAs grupos, ninguno de los cuales 

alcanza el 10% y todos con proporcidnes muy bajas. 
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OTOl'l"O 

En .,1 otof\"o la t"mp.,rat.ura "mpieza a disminuir y .,1 

perfodo de luz diaria se acorta. Las lluvias se van 

distanciando y las charcas d" los lados de las bardS.s se 

comienzan a . secar, el cielo per-manece nublado s6lo se 

desp•ja a ratos durante las matranas. Par-a ·fines de la 

estacidn ha dejado de llover y las charcas so han secado por 

completo sin embargo .,1 suelo conserva todavfa algo de 

humedad· 

Muchas plantas terminan la 1'1 or .. ci !n y empi pzan 

·a secarse, los pastos se tornan amarillentos. Las milpas ya 

han madur'ado comenzando la fopoca de cosecha• 

El decremento en la biomasa de herb~ceas se da 

bruscamente a principios de la estacidn, sin embargo la 

abundancia de artrdpodos no disminuye. tan dr.!istica111ente, 

durante la ·primera mitad de la estacidn P"rman .. ce casi igual 

que en v .. ~ano, descendiendo despu•s gradualmente. 

La• hembras a~n tienen espacio. en la cavidad abdominal 

como para ingerir pr•sas grandes, aunque ya no tanto -como en 

el verafto, pue• los . 1'olf culos que est¡n en proceso de 

viteloglnes~s ya han alcanzado un tamaf\"o considerable y los 

ovarios .•st~n muy grandes. los Juveniles ya no son tan 
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En el otofto la tempera~ura empieza a disminuir y el 

periodo de luz diaria se acorta. Las lluvias s~ van 

distanciando y las charcas de los lados de las bardas se 

comienzan a secar, el cielo permanece nublndo s6lo se 

desp.,.ja a ratos durante las matranas • Para fines de la 

estacidn ha dejado de llover y las charcas 

compfeto sin embargo el 

humedad· 

suelo con5erva 

se han secado por 

todavfa algo de 

Muchas planta" terminan la . f'l orac i &n y emp_iPzan 

a secarse, los pastos se tornan amarillentos• Las milpas ya 

han madurado comenzando la ~poca de cosecha• 

El .dec.rement.ó en la biomasa de h,.rb4ceas se· da 

bruscamente a principios d,. la estacidn, sin embargo la 

abundancia de artrdpodos no di!lminuye tan drAsticamente, 

durant• la primera mitad de la eatacidn permanece casi igual· 

que en verano, descendiendo despufs gradualmente. 

Las hembras a~n tienen ,.spacio. en la cavidad abdominal 

coma para ingerir pre•aB grand~s. aunque ya no tanto ·como en 

el veran~, pues los . foltculos que estAn en proceso de 

_vitelogfnesl• ya han alcanzado un tamafto considerable y los 

ovario• est4n muy grande&• Los juveniles ya no son tan 
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peque~os, las hembras v~ han alcanzado una longitud prome~io 

hocico-cloaca de 44.8 mm y presentan folfculo~ un poco m~s 

peq1.1etros que los de las hemhr-as de m.!s de un afro., las q1.1e 

tienen una longitud prom~dio hocico-cloaca de 61·5 mm y los 

machos juveniles, que han alcanzado los 54.7 mm de longitud 

pr-ome~io hocico-cloaca~ aunque comparativamente de menor 

tal la. que 1 os machos de m~s de un arro, qt.te alcanzan los 68.a 

mm de longitud, tiene ya los testf culos del mismo tama~o, lo 

que indica que han llegado al estado adYlto y pasaran a 

formar parte de la poblacic5-n r-eproductivamente activa en la 

siguiente temporada de reproduccidn· Es a pr;ncipios del 

ototro cuando en los machos se alear.za el tamat'io inc!ximo de 

los testtculos y es posible que sea en esta ~poca cuando se 

da la cdpula, sin emba~~o esto no se observa. Para ·fines 

del otoffo los fol!culos est~n muy grandes y comienzan a 

pasar al oviducto, el cual se ha agrandado para recibirlos-

Las hambras subadYltas tienen los fol!culos un poco ~as 

peque~os que los de las hembras adultas pero 

creciendo. 

estos ~stAr, 

Durante la primera mitad de la estaci6n los 

coledptP.ros siguen ocupando 1rntre el 75% y· el 80% del peso, 

pero ·a medida que avanza la estacidn van disminuyendo hasta 

alacanzar el 65%, aunql1e la proporcidn se mantiene alta 

C0·9). Van tambi~n apareciendo otros grupos en la dieta, 

como son los hemlpteros, hom6pter·os, himen~pteros y ara~as, 

con p~oporcidnes hasta de o.a rP~o ninguno de los grupos es 
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predominante. Los Juveniles no parecen tener mucha 

preferencia por algdn tipo de_alimento en particular, no hay 

predominancia de ning~n grupo ni en peso ni en proporci6n~ 

ingieren coledpteros, hemfpteros, y hombpteros 

principalmente, los que constituyen el 65X• del peso con 

propor·ci6nes hasta de o.e ' el resto lo constituyen los 

dem~s grupos con propo~ci&nes muy bajas- Esta talta de 

pre~erencia hacia alg~n taxon es mA~ acentuado a principios 

de la estacldn y probablemente se debe a que ~abn est<ln muy 

peque"os e ingieren sdlo los pequer.os artrdpodos que 

encuentran, sin buscar alguno en particular. Hacia fines de 

la estaci6n se empieza a ver una preferencia hacia los 

coledpteros y los homdpteros que alcanzan el 75~ con una 

proporcidn m~xima. 
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Como se puede ~bserva~, segun los datos obtenidos, 

Scelopoyus dugesi inteYmedius &s una especie insectivora, en 

la que se encontrO qu~ casi el total del contenid~ estomacal 

de los ejemplares estudiados, estaba constituida por 

artr~podog principalmente de la Cla-z.c Insecta y la 

proporcidn de materia vegetal encontrada fue muy baja, en 

t~rminos globales correspondi6 solo al 4·04%. Por otro lado, 

dado el tipo de materia vegetal encontrada (pedacitos de 

hojas, corteza, r~mitas y flo~es) se podrfa decir que es 

ingerida accidentalmente. En la ~poca en que la vegetaci&n 

se encontraba seca, lo que se encontr~ en los esi:&magos 

fueron ramitas secas y pedacitos de madera, y en la lpoca de 

flor-aci d n se llegaron a encontrar p~dacitos de flores y 

hojas, pero nunca como p~rte primcrdi~l d~ la dieta. 

El alimento principal de la especie a lo largo d~l ar.o 

son los coledptero5, los que aparecen siempre como presa. 

En la 4poca de mayor abundancia, los 

coljdpteros llegan a alcan2ar el 80~ del peso del contenido 

estomacal, mientras que en el invierno, que es la ~poca de 

m~xima sequfa y mayor escase~ de recursos, los colebpteros 

descienden hasta constituir sdlo el 30'% 1 sin embar-go, la 

propQ~cidn siempre se mantiene muy alta no meno~ de Q.9 a6n 
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en las ~pocas de mayor escasez de recursos- En las ~pocas en 

que los coledpteros son escasos, las larvas de lepid~pteros, 

los himendpteros principalmente de la familia Formicidae y 

los hemfpteros, pasan a ser importantes en la dieta, 

aumentando tanto en porcentaje del peso como en proporcidn 

de ocurrencia, sin embargo nunca alcanzan la proporcidn 

m~xima. Las araftas cobran importancia en la dieta durante el 

ver3no pero en el resto del atro aparecen en baja proporci&n. 

La &~pecie es ovovivfpara y muestra una éstrategia 

reproductiva del tipo de la que mencionan Flury (1949), 

Pearson (1954), Mount (1963), Crisp (1964), Goldberg (1970), 

Ballinger (1973) y Guillette y Casas-Andreu (1980)·, en donde 

la actividad reproductiva se dá en el oto~o y las crtas 

nacen en la primavera, justamente cuando va aumentando la 

disponibilidad de recursos y por io tanto la cantidad de 

alimento disponible1 las crf as reci~n nacidas no presentan 

una preferencia particular por ningdn grupo, mAs bien la 

selectividad se da en cuanto a tamatro ·de presa, pues debido 

a su pequ~~as dimensiones salo ingieren ~resas muy pequenas, 

de a lo sumo 4 mm. Sin embargo desde el ~rincipio los 

cole6pteros forman una parte importante de la dieta siendo 

p1•incipalmente coledpteros curculionido5 de unos 2 mm de 

longitud• En este periodo son de igual importancia los 

himen.,pteros de la familia F6rmicida~ debido principalmente 

al tamatro'· 



A medida que van creciendo se van haciendo mAs 

selectivos pr·efiriendo cada vez m~s a los coleóptero~, y lo5 

himendpteros van decreciendo en importancia hasta ser sblo 

importantes en 

escasos• 

las ~p~cas en que los coleópteros son 

Durante el verano, que e5 el pico de mAxima 

disponibilidad de alimento la~ crfas aumentan r~pidamente de 

tamar.o maximizando el crecimiento mediante el 

aprovechamiento amplio de recursos ya que ingieren varios 

grupos de insectos que son importantes tanto en porcentaje 

de peso como en proporci~n, de modo que para el otO~o ya han 

alcanzado la madurez sexual, participando asf en la siguente 

temporada reproductiva, esto concuerda con las observa~iones 

de Ballinger (1973), en ScelopoYus jaYYOV~ en los que un 60% 

de la poblacidn alcanza el estado reproductivo.en la primera 

estacidn reproductiva despu~s del nacimiento, a los 5 meses 

de edad· 

El reparto de recursos entre las categor!as de edad-

.tama«o-sexo de la especie es una caracterf stic~ que les 

proporciona ventajas. El hecho de que durante la ~poca en 

que se desarrollan los embriones, que es un perlado de 

escasez de recurso~, las hembras y los machos utilicen 

preoas de diferente tamafto podrfa ayudar a q~e la energ!a 

disponible en ~l medio sea m~s ~mpliamente aprovechada. Si 

los dos tama~o de presa se darla 
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posiblemente una competencia por los recursos, en el caso de 

que la energfa disponible e~ el medio estuviera limitada, 

sin embargo. de esta manera esto no sucede. Esta estrategia 

la present~n varias especies• Schoener (1968b) ha aportado 

datos sobre la reparticidn de recursos principalmente en 

lagartijas del gt!'nero Ano lis, siendo muy probable que 

tambien ~e presente en otras especias. Al igual que en otras 

especies citadas por Ooldberg (1971), Ballinger (1973), Ruby 

(1977), 01.1illette "t: al. (1'981), las hembras de. esta especie 

presentan· una disminucien en el volumen total de alimento 

ingerido durante el periodo de gestaci6n. 

Asimismo el hecho de que al nacer las crfas las hembras 

dejen de alimentarse de presas peque"ª" ~ vuelvan a ingerir 

presas grandes es una caracter!stica favorable para las 

estrategias reproductivas y de desarrollo de la especie, ya 

que de esta manera las crfas ~tilizan ciertos recursos que 

los adulto~ n~ aprovechan~ no hay competencia por recursos y 

las crfas pueden aumentar m~s ra~idamente de t~mano, 

eliminando una mayor susceptibilidad a la depredaci~n debido 

al tama"o reducido, y alcanzando el estado adulto en muy 

poco tiempo. 

Por ot~o lado, en el momento en que se da el cambio de 

tama"o de presas en las hembras para consumir presas del 

mismo tama"o que lo~ machos, comienza a darse el aumento en 

la disponibilidad de recursos, de modo que no hay problemas 



de competencia, 1os dos pueden encontrar sufici~nte alimento 

y acumular ene~gfa en los cuerpos grasos para la temporada 

de escasez, que es cuando se da la mayor activida gon~dica. 

Podemos afirmar que los cambios del medio influyen 

fuertemente en la conformaci4n de la dieta debido a la forma 

en que afectan la abundancia y disponibilidad de recur~os 

alimenticios; Ortega y Hernandez (1983) en el estudio hecho 

en La Michilta, Durango, analizaron mAs detenidamente la 

influencia de estos cambios en la abundancia de recursos. En 

la dieta de Scel.op.oyus dugesi int:t!',...ntedius sn pue.de ver como 

la dismlnucidn e.n la disponibilidad de cole4pt<'ros "" 

determinadas estaciones del aWo, lleva a los organismos a 

tener que alimentarse de otros artrdpodos para cubrir sus 

requerimientos energtt.ticos. 

Determinar como el tamaWo corpo.ral influye en la 

contormacidn de la dieta parece no ser posible• El tamano 

corporal d~ la especiw, la situa seg~n los e~tudios de Pough 

(1973) dentro de la categorfa de las carntvoras insecttvoras 

ya que, a~n los machos muy grandes no llegan a alcanzar los 

20 gramos, lo cual est~ muy por debajo.del punto en donde 

Pough sugiere que se da el cambio de dieta. Por otro lado se 

tienen las evidencias de Va~anus komo~oensis (Grass@, 1982) 

y Lepydophyma smithii (Maut~ y Lopoez-~orment, 1978), que 

son los. extremos contrarios a lo que plantea Pouqh. La 

rela.cidn entre el tamal'io corporal y el ti·po de dieta, no 
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parece ser ~uy directa, g.eria m&ts factible pensar que el 

tipo de dieta est~ determinado por la interacci&n de varios 

factores, como podrian ser la abundancia y disponibilidad de 

recursos en el .!rea y su variaci&n d1..lrante el arfo, las 

estrategias de forraJ•o de la especie, la coexistencia con 

otras especies que aprovechen el mismo recurso, el tamafto 

corporal, el ciclo reproductivo y la histdria evolutiva de 

la especie, pero no se puede pensar que un solo factor sea 

el que esta determinando la dieta. 

Este anAlisis nos lleva a concluir que la especie es 

insectfvora con preferencia por los cole&pteros y podemo~ 

descartar la omnlvorfa como caracter!stica de su dieta. El 

patrdn ·de alimentaci&n varia a lo largo d!!l alfo, pudiendose 

apreciar una diferencia significativa entre la alimentacidn 

de la dpoca de secas correspondiente al invirno y la 

primavera y la dpoca de lluvias correspondiente al verano y 

el ototro (Xª= 35-76 p< 0·05) Podr!a decirse que pres~ntan un 

cierto grado de oportunismo ya que eri la dpoca de s~~as en 

qu~ ~u alimento principal aparentem~nte 9e ecuentra ~sca~o 

aprov~chan otros alimentos, pero siempre insectos o a lo 

sumo otros artrdpodos, sin embargo, dado que los colebpteros 

aparecen con ~rya proporcidn mayor que los d~mas grupos y 

esta se mantien• muy alta, no cabe clasificarlas como 
/~__;!· 

oportunist,s, ya que en realidad lo que parecen hacer es 

complementar la dieta con otros insectos en las dpocas en 

que los col•dpteros ~on •scasos. 
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Creo que hubiera sido muy interesante hab~r contado con 

datos cuantitativos sobre la variaci6n e~ el ciclo anual, de 

los artrdpados existen~es en la zona, pues hubiera dado la 

posibilidad d~ conocer con mayor certeza si ta variacidn 

estacional en las proporciones y en las cantidad~s de los 

ordenes que conforman la dieta e~ dir@ctam~nt~ proporcional 

a la variacidn en la abundancia y la disponibilidad de estos 

mismos grupos en el medio. 

Serla muy interesante que se 

acerca del valor nutritivo de 

llevaran a cabo estudiOs 

diferentes tax.:: 

encontrados como alimento de la egpecie para.saber si esta 

marcada preferen_cia por los cole&pteros se debe a que poseen 

un alto valor energltico, as! mismo serta interesant~ hacer. 

lo~ r~qu~rimientos ~nPrg~ticos de la 

especie en cada estacidn para -ver si hay variacibn 

relac~nnada con las actividades ciclicas anYales como son 

el cortejo, apareamiento. gestaci~n y mantenimiento en el 

caso de los adulto5 y crecimiento en el caso de l'os 

juveniles- Convendrla hace~ estudios de la abundancia de 

artrdpodos en la zona de estudio y 5U Ya~i~ci~n estacional~ 

para tener una idea m~s completa por un l~do de cuales de 

los recursos eHistentes est~n siendo utilizados, por otr-o 

lado saber si los recursos m~s utilizados, en este caso los 

coledpteros, son los que abundan m~s en la zona. Quiz~s 

e~tos estudios podrf~n ayudar·~ conocer con.mayor •~guridad 
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cuales 9on los factores que est<!n influyendo en la 

conformacidn de la dieta de esta·especie. 
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