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RESUMEN 

El presente es un estudio del ciclo reproductor y de 

los hábitos alimenticios de ~u-s. 'Va1"~ 'Va1"~ 

en Al varado, Veracruz; en el periodo comprendido de Marzo de 

1986 a Febrero de 1987. 

Los ciclos gonádicos se determinaron en base a determi

naciones macroscópicos y se estimo su relación con algunos 

factores ambientales. 

La población mostró un ciclo de actividad reproductiva 

continuo. Con !ndices de mayor actividad en ambos sexos; en 

machos concuerda con la época más cálida y las hembras duran

te la época de mayor precipitación pluvial y la primera mitad 

de la seca, esto se presenta como una estrategia para aprove

char las condiciones ambientales más idoneas que favoreceran 

un adecuado desarrollo de la descendencia. 

El tamaflo de la camada promedio fué de 3. 39:!:0. 57 huevos. 

No hay una correlación entre el n"ámero de huevos y la longi

tud hocico cloaca de la hembra. 

La talla mínima de madurez sexual para méL~hos e:-; 'i7. •r 

mm. y de las hembras 4 3. 8 mm . 

Hay una marcada correlación inversa entre el ciclo graso 

y la actividad gonádica en ambos sexos. 
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Los organismos se presentan como una especie oportunista 

que consume insectos funda.mentalmente. 

mayor importancia en la dieta fueron: 

Coleóptera Adulto; OrthOptera Adulto, 

Adulto, Larva y Hem1ptera Adulto. 

Los Ordenes presa de 

Himenoptera Adulto; 

Ninfa; LepidOptera, 
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INTRODUCCION 
La riqueza biOtica de nuestro pats es el resultado de la 

existencia de una variedad de ambientes como lo son los 

templados, tropical es, semi tropicales, semi&ridas, frtos, 

&ridas, etc .. Como resultado de esta diversidad ambiental 

Mexico cuenta con una amplia riqueza herpetofauntstica repre-

sentada por 1512 especies y subespecies, agrupadas en 195 

generos y 40 familias, (Smith y Smith, 1976). 

Los estudios de la herpetofauna a lo largo del tiempo se 

ha incrementado proporcinando conocimientos sobre la 

distribuciOn, taxonomta, h&bitat y sobre algunos aspectos 

etolOgicos y fisiolOgicos de estos organismos. A pesar de 

esto at1n son pocas las especies de las cuales se tiene cono

cimiento de su historia natural en relaciOn a la gran diver

sidad espec!f ica que se encuentra en México. 

La investigaciOn de los aspectos reproductivos en los 

reptiles son de gran importancia, ya que permiten esclarecer 

ciertas caractertsticas propias de las especies¡ como es la 

epoca en la que se reproducen, talla o edad de madurez 

sexual, 

etc .. 

tiempo de desarrollo embrionario, potencial biOtico, 

En especies de lagartijas de la misma comunidad y por lo 

tanto sujetas a las mismas condiciones ambientales se ha 

detectado que cada especie desarrolla su propia estrategia 
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reproductiva y que no precisamente concuerda en tiempo con el 

resto (Vltt, 1982) de ah! la necesidad de estudiar las 

tacticas desarrolladas por cada especie y/o poblac!On para el 

conocimiento de los factores determinantes de ello. 

De 1 ml smo mocio, las lagarttJas en su mayorta son ccnsu-

midoras cie insectos por lo que potencialmente compiten con 

una gran variedad de vertebrados por el alimento: con los 

mamíferos por ejemplo cor. ratones, zariglieyas, armad! 11 os, 

etc., con todas las aves insectívoras y con otras especies de 

lagartijas. A su lagartijas son depredadas 

por-_t e j 0nes, coyotes . m1L~ciélagos, halcones, gavilanes y por 

culebras iOr1ega, ~9F:' .• 
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ANTECEDENTES 
La anatom!a testicular es similar entre lacertilios -

estos se presentan de forma oval donde el !zquierdo suele 

ser mas grande que el derecho (Hiller, 1848; Weichter, 1983). 

Dentro de los test!culos se encuentra la estirpe 

esperm4tica, que va a dar origen a los espermatozoides, los 

cuales son drenados al epid!dimo que presenta su mayor grosor 

en la epoca de espermatogenesis (Hayhew y Wright, 1970; 

Hew11n, 1976). 

Los ovarios, en la mayor parte de los reptiles, se com-

pone principalmente de los fol!culos, los que conforme 

maduran aumentan de tamano por la depositaciOn de gra.nulos de 

vitelo (prote!nas, fosfol!pidos y grasas neutras) que van a 

servir de alimento a los eml:>riones. 

cuando el fol!culo ha alcanzado su m4ximo desarrollo, 

este se rompe y libera al Ovulo a la cavidad corporal para 

inmediatamente ser captado por el oviducto donde es fecunda

do. El cuerpo l~teo se forma inmediatamente despues de la 

ovulaciOn, las capas celulares que cUbr!an el Ovulo se hiper

trofian y forman una masa opaca y compacta de color amari

llento (Hi l ler, 1948; <3old.l>erg, 1970). 

Varios autores han utilizado como excelente indicador de 

la actividad reproductiva en las gonadas, las siguientes 
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caracter!sticas: 

a) . Variaciones en la coloración de las gonadas. El 

test!culo en ~~presenta una coloraciOn gris 

obcuro en el Invierno cuando la actividad transformadora de 

espermatogon1as es muy lenta. Mientras que para la Primavera 

toma un color blanco que pasa a un brillante lo cual concuerda 

con la presencia de esperma en el testtculo (Mil ler, 19"!8). 

b). Variación en el peso y/o tamano de las gonadas 

(Factor Macroscópico). Son numerosos los autores que han 

comprobado que la talla maxima y/o peso gonadal resultan ser 

un buen indicador de la actividad reproductiva (Miller, 19"!8; 

Maytiew, 196"!; Casas y Valenzuela, 198'l; Mendez y Villagran, 

1983; Goc:U:nez, 1985). 

Al aumentar la actividad reproductiva de los machos los 

test!culos aumentan de tamano y peso como consecuencia de una 

proliferaciOn de las celulas que van a conformar los 

espermatozoides, cuando los organismos se encuentran en 

reposo reproductivo tienden a reducir sus 

(Wi lhoft y Quay, 1961). 

dimensiones 

Miller (1948) registra la m!nima masa de los ovarios 

cuando los organismos han ovulado, despues del parto o duran

te la gestaciOn y la m4xima masa cuando se esta desarro-

1 lando el foltculo y poco antes de la ovulación. 

El oviducto cuadruplica su masa coincidiendo con el 
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desarrollo del Ovulo definitivo en el ovario (Newlin, 1976). 

En los machos el epid!dimo durante la reproducciOn se 

observa mas contorneado y de mayor grosor (L1cht, 1967). 

En la mayor parte de las especies de lagartijas de zonas 

templadas as! como de zonas xerOfitas se ha observado una 

estacionalidad en el aumento o descenso de la talla y peso de 

1 as g onadas. 

Gu1llette y Casas (1980) resumen varios trabajos enmar-

cando las diferencias en la ubicaciOn temporal de los eventos 

reproductivos de especies de ambientes templados. As! es 

como una gran parte de especies lleva a cabo la actividad 

gon~dica en Primavera a inicio del Verano, en otras especies 

la completa vitelogenesis ocurre en el Otono, antes de la 

hibernac10n y aquellas especies en los cuales la inicia antes 

de la hibernac10n y la concluye en Primavera antes del 

cortejo y apareamiento. En otro caso, el macho exhibe 

completo desarrollo testicular en el Otono cuando se aparea 

con las hembras, que en ese momento posee ovarios quiescen

tes, por lo tanto tiene la hembra que almacenar el esperma y 

fertilizar a los huevos en Primavera que es cuando ovula. 

As! mismo hay especies en las que los eventos 

reproductivos se llevan a cabo en los meses de Otono y el 

desarrollo embrionario se lleva a cabo en el Invierno y Pri-

mavera, mientras que el parto se lleva a cabo en esta dlt1ma 
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(Godtnez, 1985). 

El desfasamiento en los ciclos entre ambos sexos se pue

de deber a que el sistema reproductor de cada uno responde a 

diferentes est tmul os ambiental es (Gu!l l et te y Casas, 1980). 

Entre los factores que intervienen en el ciclo reproduc-

tiv.o y sus variaciones, se dan los factores externos o 

ambientales, como lo son la temperatura, el fotopertodo y la 

precipitaciOn pluvial. De los internos el más importante es 

el control hormonal y la acumulación de ltpidos. 

Los lacertilios de ambientes tropicales donde los 

factores son mas o menos estables a lo largo del ano como es 

el caso de los Bosques lluviosos de Borneo, en cuatro espe-

cies de geeKos las hembras producen huevos todo el ano con 

tndices de intensidad reproductiva (Inger y pequenos 

Greenberg, 1966); el mismo caso se da en Ameivas de Costa 

Rica, donde la estabilidad ambiental favorece la conttnua 

reproducc10n (Smi th, 1968). 

En ambientes tropicales donde se da una marcada época 

h'O.meda y una seca, ademas de una corta estacionalidad en 

temperaturas a lo largo del ano, la precipitación pluvial 

asume presumiblemente gran importancia en determinar cuando 

se inicia la etapa de reproducciOn, ya que aparentemente 

causa efecto en la disponibilidad de recursos (Janzen y 

Schoenner, 1966). En hembras con reproducciOn continua 



la mayor frecuencia de puestas es influenciada por los patro

nes de precipitaciOn pluvial como es el caso de cuatro espe

cies den~ del Caribe (Licht y Gorman, 1970), en ~ 

90U't,us. de Puerto .Rico (Ruibal et al., 1972), ~ r~

~ en Australia (wilhoft, 1963). En especies marcada

mente estacionales como ~ ~r(MK. de Panam4 (Sexton et 

al., 1963); ~e Hexico· en~&~ e ~ ~. 

(Casas y Valenzuela, 1984) al 11ual que en te11dos AmazOnicos 

(Ha(nusson, 1987) y otros i(U4nidos (Jackson y Teldford, 

1974; Vitt y Lacher, 1981), el desarrollo ron4dico se 

presenta en la ,ep.oca seca y, la oviposiciOn de huevos ocurre 

durante la estación h'llmeda. En a11unas especies de lurares 

tropicales eom la marcada ciclicidad , lluvias y sequta, la 

correlaciOn con los tndices de precipitaciOn es nerativa ya 

que se presenta la m4xima actividad reproductiva en los meses 

secos como es el caso reportado por Vitt y Goldberr (1983) en 

2 especies de i(u4nidos simp&tricos; en 6 especies de 

A1'M9"l;I.& de elevadas y bajas altitudes (Gorman y Licht, -

1974). 

Barbault (1976) encontro que tres especies simp4tricas 

eXhibtan diierente tiempo de reproduccion;~ ~~ 

se reproduce a iines de la estacion de lluvias y~. ~

...-'l.& en la epoca seca, mientras que~ ~ se 

reproduce en la h11meda. Ifu4nidos como P~us. 9CIJl1:A..re&tA-'1.-& 

(Vitt y Lacher, 1981) simp4trico de 'tr~u& 't4M"quet,us. y -
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P~ ~ (Vitt y Goldberg, 1963), la primera 

especie produce huevos durante el inicio de la temporada llu

viosa y las otras lo hacen en la epoca seca, mientras que un 

Teiido habitante de la misma localidad tiene reproducciOn 

continua (Vitt, 1962). Lo anterior da una idea de la varia

bilidad de t4cticas reproductivas en especies tropicales de 

una misma comunidad. 

Para los machos no hay evidencias de una relaciOn del 

ciclo gon4d1co con la epoca de lluvias: se propone que el 

factor determinante debe ser la Temperatura y/o Fotoper!odo 

(Sexton, et al., 1963¡ se:z:ton y Turner, 1971¡ Gorman y Licllt, 

19Hi Mar1on, 1962). 

La part1c1pac10n de los cuerpos grasos, es en el desa

rrollo de los gametos de las hembras ya que los descensos en 

los niveles de grasa abdominal concuerda con el per!odo de 

desarrollo folicular, por causa de su depos1tac10n en forma 

de vitelo en estos, ello a sido documentado principalmente en 

especies de ambientes templados 

Teldford, 1970¡ Goldberg, 1972¡ 

Casas, 1961¡ Mendez y Villagran, 

(Hahn y TinKle, 1965¡ 

Hewltn, 1976¡ Guillette y 

1963), as! como en algunas 

tropicales, como es el caso de los ~ del Caribe, en que 

la correlaciOn inversa es marcada en ambos sexos (Licht y 

Gorman, 

Teldford, 

1970) as! como en otros igu&nidos (Jackson y 

1974¡ Vitt y Lacher, 1961¡ Vitt y Goldberg, 1963). 

Mientras que en otras especies no hay una correlaciOn (Ruibal 
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et al. , 1972¡ Kaenusson, 1987). 

Es sabido que en aves los requerimientos energeticos son 

bajos para la producciOn de esperma (Blem, 1976). El argumen

to por autores como Licht y Gorman (1970) y Guillette y Casas 

(1981) es que la energta de los cuerpos grasos es invertida 

en el cortejo y defensa del territorio por parte de los 

machos. 

Loa escazos trabajos completos sobre ciclos reproducti

vos de lacertilios en Mexico se avocan a las especies de 

zonas Templadas y XerOfitas de la parte central de nuestro 

pa.ts (Guillette, 1981, 1983¡ Guillette y Casas, 1980, 1981, 

1987;Gutierrez et al., 1982; Mendez y Villairran, 1983; God.t

nez, 1985; Mendez et al., 1988) y alirunas en el Horte de la 

Repdblica Mexicana (Guillette y Bearce, 1983; Ortega y Bar

bault, 1984). 

Se ha comprobado que la reproducc10n suele ser afectada 

por la alimentaciOn (cantidad y calidad). La proirenie se ver4 

afectada por la forma en que se invierta la enerirta obtenida 

del alimento en el proceso reproductivo \PianKa, 1980). En 

una poblacion de ~U& a. tMJOr~ (Mendez y Villa

gran, 1983) encontraron que el ciclo gon4dico de los machos se 

relacionaba con la alimentaciOn; as! como en ~ egema la 

reproducciOn coincide con la epoca de mayor abundancia de 

alimento sin que se presente variaciOn en el fotoper!odo o 

temperatura (Bellairs, 1975), en~ eouit.u& la alimenta-
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ciOn suplementaria incrementa el almacenamiento de crasa pero 

no la reproducciOn (Rose, 1982). 

A menudo la alimentaciOn de un depredador depende tanto 

de la a1'undancia como de la frecuencia relativa de las presas 

disponibles. cuando estas var1an de un medio a otro o de una 

estaciOn a otra, el regimen alimenticio del depredador tam- . 

bien varia (Barbault, 1978). 

Es proba1'le que en la mayoria de los casos el depredador 

no selecciona a su presa salvo en los casos de especie-presa 

toxica que el depredador aprende a buscar consumiendo indife

rentemente las presas de un mismo tipo que se presenta en 

donde el orcanismo caza (Ortega, 1981). 

Pianka (1966) y Schoenner (1969) han reconocido dos tipos 

extremos de forrajeo, uno en donde una lagartija puede buscar 

sus presas en movimiento constante (Forrajeo Intensivo) y el 

otro cuando espera pasivamente, a que se acerque la presa y 

entonces la acomete repentinamente (Forrajeo Pasivo), este 

~ltimo metodo requiere de una alta densidad de presas, una 

elevada movilidad de las mismas y/o demanda baja de energ1a 

del depredador (Pianka, 1966 y Schoenner, 1969). 

Si la informaciOn sobre aspectos reproductivos de lacer

til ios mexicanos es insuficiente, es todav1a a~ menor el 

n12mero de especies de las que se conoce sus h&bitos alimen

ticios (Barbault et al., 1978; Haury, 1981a; Hendez y 
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Villagrl!n, 1983¡ Gutiérrez y Sénchez, 1986¡ Amaya, 1987). 

Dentro del grupo Variabilis se reconocen nueve formas: 

~ y las subespecies; &oe1~us. ~-i.~·Us 1:,e~~. &. 

""• ~~ti&, S.. '\i . S11YVUYv 1 & . ftYaf'·m<9-r-&tA.v-c;. y S.. '\i. ~,;.;&t;.i/1/,,-s. 

(Smith, 1937; Sites y Di:irnn, 1982). 

lagar-

tija de las mAs surerl.as del género y se distribuye en ; ;)s 

trop1cos, se le encuentra en playas oceanicas a altitudes 

moderadamente altas. Se repc.rta que presenta ov1paridad y 

viv!paridad (F1tch, 1970); Al v arez del Toro (1982) reg1stra 

e n Gh.~ a.p a s que las hembras presentan cuatro huevos , mientras 

que Fitch (1970) registró sets huevos en organismos de Nica-

ragua que habi t ar: a ~os 279 m. s. n. m. y en incti·~ridU()S d.:? Vera

~ruz a. 597 ro. s . i~'· rr1. :~~onteniendc embr1c-nes cercano::: a su total 

desarrollo en Febrero de l9?C. 

La Un:vers1·'.lad de Kansa2 muestreo hembras gr·1's1das. en 

Veracruz de;:,, ~vo-9-'vl.,\..s. de lag que no espec1í1car: localidad. 

ni la altitud en que íuercn colectadas, en Enero , Febrero, 

Abril J Mayo, Octubre, noviembre y Diciembre encontrandose 

que en Febrero habia un 1ooz de hembras grAvidas (Tama.no de 

la muestra N = 1), en Abr i l el 67/. (N = 3¡ en May:> m = 3), y 

en Diciembre 100/. (!i = 5) (Fi tch, 1970) . Cabe hacer notar que 

el tama.!10 de la muestra es pequetl.o, ademas podrtan tratarse 

de especimenes de &. 



14 

nativas de veracruz. 

Ram!rez y Guillette (1987) utilizando espec!menes de 
1 

Museos con diferente ano de colecta, localidad y abarcando 

altitudes de o a 500 m. s.n.m. encontro que los machos de 

zonas bajas alcanzan su m4ximo volumen testicular en abril. 

Las hembras tienen una puesta mostrando una 1114xima viteloge-

nesis en abril y la ovulaciOn en Mayo, el tamano de la puesta 

es de 3.8~0.2 huevos. 

&. v. '\HM"'~ Weigmann, 1834. Los machos alcanzan -

los 74 11111. de longitud hocico-cloaca, presenta una franja 

clara dorsolateral que rara vez se extiende sobre la cola, 

con un grosor de una o dos hileras de escamas; el n11mero de 

escamas dorsales en n11mero de 50 a 60 y escamas ventrales en 

promedio 57; poros femorales de 12 a 14 por pata; lame las 

subdigitales en el cuarto dedo de ambas patas traseras arriba 

de 43, los machos presentan parches rosas con marcen azul y 

amarillo a ambos lados del abdomen (Fitch, 1937). 

Se distribuyen en el Sur de Tamaulipas, de Sur Oeste al 

Este de Queretaro, Este de Puebla, Sur y Centro Sur de Vera-

cruz (R!o Blanco) hasta el Este de Oaxaca; al extremo Oeste 

de Guatemala alcanza la costa del Pacifico solo en Chiapas 

(Fitch, 1937¡ Sites y Dixon, 1982). 

Este lacertilio se presenta como el vertebrado terrestre 

m4s abundante en la zona de estudio y se encuentra ocupando 
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el mayor nrunero de sustratos (Altamirano y De Sucre, 1965). 

El estudio de la subespecie de&. ~. ver~ en Al

varado, Veracruz suge de la aislada e insuíiciente informa

ción que se tiene sobre la reproducc10n y H~1tos alimenti

cios de poblaciones habitantes de playas ocea.nicas. 



OBJETIVOS 
Determinar el ciclo reproductivo de machos y hembras de 

~~ 'V'ao1'"'~ 'V'<M"~ es un pertodo anual, en 

base a cambios macroscOpicos de las sonadas. 

~eterminar las relaciones entre ciclo gon4d1co de ambos 

sexos con factores internos como son cuerpos grasos y -

la al1mentaciOn. 

Determinar las relaciones del ciclo gon4dico con los 

factores ambientales como la temperatura y la precipita

ciOn pluvial. 

Determinar los h4b1tos alimenticios de la especie dentro 

del mismo ciclo anual. 

16 
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AREA DE ESTUDIO 

UBICACIOH 
Alvarado Veracruz pertenece a la provincia f is1ogr&fica 

de la llanura costera del Golfo de Hexico, la formaciOn de 

esta llanura se inicio en el Cret&cico y aún actualmente 

continúa su proceso ascendente (Jimenez, 1979). 

La zona se ubica entre los 18°46'23" y 18°46'42" lat!tud 

R. y a 95º44'23" y 95º44'44" de longitud Oeste. Se encuentra 

pract1camente al nivel del mar ya que va de los O a los 7 

m. s. n. m.. 

El área de estudio comprende 12 hectareas que se sitúan 

a 2 Kms. al H. E. del Puerto de Alvarado Veracruz, en la de-

sembocadura del R!o Papaloapan en el Golfo de Hexico, en 

donde se localiza la poblaciOn de &. ~. var~ que se 

estudio (fig. 1). 

GEOLOGIA 
El suelo es regosol cútrico de textura media, formado de 

rocas sedimentarias y volcano sedimentarias que datan del 

Pleistoceno y Reciente, con gravas, arenas, limos y arcillas 

es decir material de origen marino y costero aluvial (Jimenez 

1979.) 
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CLIHATOLOGIA 
El clima es Aw2 , c&lido con lluvias en Verano siendo el 

mas h11medo de 1 os subhl111ledos (Garcta, 1987) con 1500 a 200 

11111. de precip1taciOn pluvial anual y un porcentaje de lluvia 

invernal entre 5 y 10. 2 am. . Se presenta una marcada -

temporada h'dmeda y una seca, la ~poca de aequta que abarca . 

de ·Enero a Hayo, siendo Febrero el mes 1114s seco y frto y 

Septiembre el mes con mayor precipitaciOn (fig. z ) . La 

temperatura oscila entre los 32. 1°c y 20. 4ºC, 

nual es de 26. 1°c (Garcta, 1971). 

la promedio a-

VEmACIOH 
La vegetaciOn original del lugar era de Selva Baja 

Subperennifolia y Media Subcaducifolia pero en au gran mayorta 

na sldo devastada, por lo que ahora se encuentran grandes 

potreros y pastizales ast como algunos acahuales de diversos 

grados de desarrollo. La vegetación prevaleciente es caracte

rtstica de dunas costeras por lo que se encuentran especies 

halOfitas arbustivas espinosas como ~ ~ (mala 

mujer) y ~ (nopal) como especies dominantes, ademas de 

numerosas leguminosas espinosas que conforman el estrato mas 

bajo de esta vegetaciOn (Manjarrez, 1987). La perturbaciOn 

ha sido tal que se encuentran agrupaciones de pino Australia

no Ce&uer'i.M& ~~. 



:::: 1111 ., •••• 
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HU t DI 1111 ltl 
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Fig. 1 Ubicaci6n de la zona de estudio. 
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METODOLOGIA 
Se realizaron muestreos mensuales a lo largo del ciclo 

anual, que comprendió de Marzo de 1986 a Febrero de 1987, en 

lo calidad denominada "Las escolleras" perteneciente al 

Hun1c1p10 de Alvarado Veracruz, la duración de las colectas 

fueron de 3 a 4 d!as y se 

semana de cada mes. 

llevaron a cabo en la tercera 

TRABAJO DE CAHPO 
Se capturaron un total de 133 hembras y 

adultos. La captura se reaizó manualmente o con golpe de 

liga de hule de diferentes tamanos. 

A cada organismo se le asignó un nó.mer·:• •:ie satálogo, el 

cual se anoto en una etiqueta que se colocó en una pata 

trasera, se le registro la hora de colecta, sexo, fecha, loca-

l idad, m1crohábitat y observaciones climát1cac ademas de 

algunos aspectos etológicos de la especie (P1san1 y Villa, 

1974)' 

Los organismos fueron sacrificados con una sobredosis de 

cloroformo y enseguida se procedio a determinar: 

a) Peso total del organismo (PTO) 

bl Long! tud Hocico-Cloaca (LHC) 

Lo anterior se determinó haciendo uso de una balanza 

granatar1a (0. 1 g. ) para 1 os pesos y un calibrador Vernier 



22 

para longitudes lineales (O. 1 l!lll.). 

Se registraron los valores de temperatura ambiental, 

utilizando un termometro Taylor de -10 a 5o0 c. Los valores -

de precipitaciOn pluvial se recabaron en la estaciOn metereo

lOgica del Puerto de Veracruz. 

Para fijar a los espec!menes se les aplicO una inyecciOn 

de formol al 10% en la regiOn cloaca! y abdominal. Los ejem-

plares se encuentran depositados en el Museo de Zoolog!a de 

la E. H. E. P. Iztacala, UHAH. 

TRABAJO DE LABORATORIO 
A los 8 dtas de ser colectados los organismos se 

procediO detectarlos para mantener controlado el error por 

hidrataciOn y variaciOn de medidas en las gOnadas por acciOn 

del fijador (Vitt et al., 1985) para determinar: 

a) Peso de ambos test!culos junto con el epidtdimo. 

b) Hedtdas del largo y ancho de ambos testtculos. 

c) Peso de ambos ovarios. 

d) Cuenta y mediciOn de cada tipo de foltculo ovarico. 

e) Registro del peso y medidas de largo y ancho de los 

huevos oviductales cuando estuvieron presentes. 

f) Registro del peso de los cuerpos grasos en ambos 

sexos. 

Las dimensiones lineales para testtcu1os se hicieron con 
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un calibrador Vernier (O. 1 a:m.), los pesos se determinaron en 

una balanza analttica (0. 0001 g.) y las medidas de los 

foltculos se tomaron con un ocular micrométrico (O. 001 IIID). 

Para las hembras se determinaron cuatro clases de 

actividad reproductiva en base a el tipo de desarrollo de los 

gametos (Vi t t, 1986) . 

Clase I. - No activos reproductivamente: foltculos 

ov4ricos color blanco o transparente y stn 

presencia de huevos oviductales. 

Clase II. - Activo reproductivamente: al menos un folt-

culo ov4rico desarrollado, esto es presenta 

un color amarillo claro a un amarillo inteQ 

so y de mayor tamano. 

Clase III. - Activo reproductivamente: presencia de 

huevos oviductales (ovtgeras). 

Clase IV. - Activo reproductivamente: presencia de -

huevos oviductales y foltculo ovAricos 

desarrollados (ovtgeras). 

Los machos que presentaron testtcu10s agrandados junto 

con un epid!d1mo muy cont0rneado se les considero como 

activos reproductivamente y en aquella m!nima talla en la que 

se detecto el epld!dlmo muy contorneado se considero como la 

mtnima talla de madurez sexual. 

Las medidas y pesos se utilizaron para determinar por 
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espec1men los siguientes Indices: 

A. - Para machos se elaboraron dos !ndtces gonadosomáticos, 

en uno se ut1ltz0 el peso testicular y en el segundo el volu

men testicular. 

a) I a S - P (Indice aonadosom4t1co con el Peso) 

Peso gonadal X 100 

PTO 

b) I a s - V (Indice Gonadosomático con el Vol.) 

Vol. Testicular X 100 

PTO 

El Vol. se determino con la formula para volumen de un 

elipsoide: V 4/3 'TT ª2. b 

Donde: 'iT 3. 1416 

; 1/2 del diAmetro menor 

b 1/2 del d1Ametro mayor 

e) Se estimo el diámetro promed10 testicular· DPT 

Largo + ancho 



a) IGS (Indice GonadoSomát1co) 

Peso gonadal X 100 

PTO 

l>) D1&netro folicular de los foltculos más grandes. 

( DF ) 

C) I S C (Indice Somático de la Camada) 

c. Para ambos sexos: 

Peso de los Huevos X 100 

PTO 

a) ISCG (Indice Somático de Cpos. Grasos) 

Peso de Cpos. Grasos X 100 

PTO 
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Los valores individuales de cada espec1men fueron regis

trados y para cada mes se determino el valor medio y el error 

est4ndar para cada sexo. Las diferencias estadísticas se 

estimaron usando un Análisis de Varianza (ANDEVA) seguido de 

una Prueba de Duncan (Brunning y Kintz, 1977). 

Tambien. se determino la correlaciOn de los factores: 

a) I G S con la Temperatura Ambiental media mensual 

para ambos sexos. 
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b) I G S con la PrecipitaciOn Pluvial media mensual 

en ambos sexos . 

C) 

C) 

I G S 

L H C 

con el ciclo graso en ambos sexos. 

de la hembra con el tamano de la camada. 

La relacion existente entre los factores se obtuvo con 

el coeficiente de correlaciOn de Pearson (Brunnlng y ~1ntz, 

1977) . 

De los meses de Marzo, Junio, Agosto, Diciembre y 

debido a que Febrero considerados como representativos, 

corresponden a la ~poca seca y humeda del muestreo; se selec

cionaron los testtculos de aquellos organismos que presentaron 

la mayor y menor talla testicular para realizarles la deshi-

drataciOn, inclusiOn en parafina y seccionado a 8 micras de 

grosor para tenirlas con hematoxilina de Harris y Eoslna -

(Gretcnen, 1979) para llevar a cabo la ident1ficaciOn hlsto-

lOglca de acuerdo al criterio de Licht (1967) y as! determi

nar la condiciOn reproductiva de los machos. 

ALIHENTACION 

Para el estudio de hábitos alimenticios se consideraron 

dos categortas de depredador, una representada por los machos 

y otra por las hembras. 

A cada estomago se le estimo el v o lumen del contenido 
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estomacal mediante el m~todo de desplazamiento vol~trico 

utilizando una probeta de 10 ml. (0. l ml). Los datos se 

utilizaron para analizar las variaciones mensuales en el 

volumen estomacal promedio en ambos sexos. 

El contenido estomacal se coloco en una caja petri y con 

ayuda de un microscopio estereoscOpico se separaron los ele

mentos que se identificaron hasta la categor!a taxonOmica de 

Familia y el estadio de desarrollo (Adulto, Larva, Hinfa, -

etc.) para as! conformar la •Familia-Presa• (Gutil!rrez y 

Sllnchez, 1986); con ayuda de claves especializadas (Jacques 

1947; Borror y lflhite, 1970; Borror et al., 1981¡ Arnett y 

Jacques, 1981; Peterson, 1960). 

Para cada Orden se determino el nümero de organismos y 

volumen que desplazaba (O. 1 ml) utilizando el m~todo de 

desplazamiento voluml!trico. Tambi~n se determino el volumen 

relativo utilizando la fOrmula: 

Vi. abs. X 100 
v. rel. = Vn. abs. 

Donde: Vi = Vol. de cada Orden 

Vn = Vol. de todos los Ordenes 

Esto se hizo para conocer el n12mero total de Ordenes 

inceridos en cada mes y la variaciOn a lo largo del ano. 

Se utilizo el Valor de Importancia (Acosta, 1982) que 

considera los tres par&netros esenciales en los estudios de 



alimentaciOn, as! es c..,:rw determina 
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la im~ortancia de 

determinado elemento en la dieta del oreanismo. 

1. - Abundancia Relativa, definida como la proporciOn de 

cada categorta de presa con respecto al total. 

2. - Volumen Porcentual, que es el porcentaje en volumen 

que representa cada elemento con respecto al total. 

3. - Frecuencia de Ocurrencia, estimada como el nl1nlero de 

estomaeos en los que aparece un determinado elemento. 

V. I. 

V. I. 

Donde: V'íj 

H' iJ 

F' ij 

: V'ij + H'ij + F'ij 

Vij / lViJ 

Hij / .lHiJ 

FiJ / HJ 

: Valor de Importancia 

V1J : Vol. del 1 elemento alim. (a) en el J depredador 

.1.Vij : Vol. total del contenido estomacal 

HiJ : Hum. de elementos del i elemento alim. (a) en el J 

.l RiJ 

Fij 

depredador 

: Hum. total de elementos de la muestra 

: Hum. de contenidos estomacales donde se presenta el 

1 elemento alim. del J depredador 

= Hum. total de contenidos estomacales del J depre

dador 

Los valores del Valor de Importancia vartan de O a 3 se 



consideraron como importantes en la dieta, 
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aquellos que pre-

sentaron val ores arriba del (O. 1) se consideraron corno 

fundamentales en la dieta de los organismos . 

Se correlacionó el Indice Gonadosomático de cada sexo 

con la abundancia de alimento, para determinar su relación. 

Se estimó la Diversidad de la dieta de ambos sexos y 

para ello se utilizó el Indice de Diversidad de Sha.nnon-

'Wienner (Smith, 1980) éste se obtuvo 

variación a lo largo del estudio . 

por mes para observar su 

H' log!O p1 

Donde: H' Indice de Diversidad 

pi ni/N 

Entonces: tll Nuru. de individuos de cacta Fannlia 

Num. de individuos las 

F'ami l ia-Pres;0; 

Se e11ge ~ste n~;ce p0r ser 

Es un. tu~~ tndice para e-tectt1ar 

c1 Menos sens.it1vo que otro~. índice s 3 la frecue:1c1a de 

especies presa dominantes, por ejempl ·) la ingestión 

casual de algunas presas (Maury, 19B1b) . 
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RESULTADOS 

CICLO REPRODUCTIVO 
Fueron doce los meses muestreados de los cuales se 

obtuvieron datos de unicamente once, ya que durante el mes de 

Noviembre las condiciones ambientales n o permitieron la 

actividad de los organismos y por lo tanto evitó su captura. 

HACHOS: La actividad reproductiva mostrada p or el IGS en los 

machos se muestra en la figura (3 ) , refleja cambios signifi-

catJ.vos a lo largo del ario ( F= 9. 74; df= 10, 118; P< O. 05) . 

En el mes de Marzo presenta un valor bajo el cual sufre un 

incremento significativo que abarca a los meses de Abril a 

Jul 10, sobresaliendo 

dltimo mes de muestreo 

Junio. A partir de Agosto hasta el 

(Febrero) experimenta un decremento el 

cual no muestra ser signifnificativamente diferente entre 

estos meses. 

Un comportamiento similar se puede observar e n el IGS-V 

(fig . 4 ),con exc epción de Agosto en el que sufre un descenso 

drastico en sus valores y la tendencia al incremento que se 

presenta en Septiembre, con un posterior descenso en los meses 

siguientes. El comportamiento que se da en el volumen y 

d14metro promedio testicular (DPT) como se observan en la 

fig. (5 y 6) es muy similar al que se presenta el IGS-V. 

De los organismos analizados, la mtnima LHC en la que se 
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detectó el epidídimo notablemente contorneado y que presento 

valores similares de IOS e incluso superiores a los de 

organismos de mayor talla correspondió a individuos arriba de 

los 47. 7 IIIIl. (rango 47. 7 - 70 IIlll.). 

El análisis histológico de los testículos muestra que 

a lo largo del aho, los organismos se encuentran en estadio 

5 (espermátides y espermatozoides abundantes , el epid!dimo 

hipertrofiado y lleno de espermatozoides). Se pudo observar 

una notable reducción en el número de capas celulares de la 

estirpe espermática, que conforman la pared de los tnbulos 

seminíferos, durante los meses de Marzo y de Agosto a Febrero, 

meses en los que se presentaron menores pesos y vol111nenes 

test t cul are s. 

HEMBRAS: La prueba de ANDEVA evidencia no haber una variación 

significativa en los va.lores medios a lo largo del muestreo 

( F~ 1. 2 ¡ df = i o. 13 3¡ P< o. 05) en el ros, corno se puede 

observar en ld rtg. 7 se presentan los meses de Marzo, 

Abrl l y D1cie>r.Jl·ire que t 1enden a ser menore-s en sus valores 

roed.tos . 

Los val cr·es de IG.:~ {Jig 'r muestr :~:;. s 1rru l 2:~· ~; t.H!;por t. a -

ru1ento al presentado por el DF (fig. 

valores de Mar·zo, Abri 1 y Diciembre en e;,1,tbO!ó t !'a t am;_ ent os 

corY~t::sponden Cül;i. 1 a presencia dE I1embra.s :.:on huevo~ ov iduc 

tales (clas2 III) , así como de hembrils q·ue n<.> presentaron 
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act1v1dac'l (clase Il l·) cual ocasiona los bajos diámetros y 

peso ovil.rico \iig. 9 ) ' 

En los meses de Mayo a Octubre, Enero y Febrero el IGS y 

DF' (~ig. 7 y 8 ) muestran mayores valores por la presencia -

de fol!culos desarrollaó.os (clase 11) como la presencia de 

folículos vi telog~n1cos en hembras grávidas (fig . 9 ) . -

Como se puede apreciar en la fig. ( 9 la. presencia de 

hembras grávidas, se d10 en todos los meses, el menor 

porcentaje se presento en Abril, Hayo y Febrero 7 - 181. 

mientras que para los demAs meses osciló entre el 25 al 671. 

y s1 a estos valores aunamos la presencia de hembras clase 

II el porcentaje 'je hembras activas reprodur:~1vamente va del 

601. al 100% por mes. 

A_ l gur: os espt:~ctu1ene::: ~~"<;:::tenctan ctc..·,s p·,r.·.=:s1~:i_s.. ya qiJe 

i:a de 

S;n dtg'Dn<_!.::: i1·~:m.1Jri:l.~3 Cftle p:ce:'.~entaJ::;an 

;~r 1--~: r . ~~n el 

.:olateral, 

t .. a :t1eni!)ra cori m!n.ima tal -~ en 1 a que Sf~ encontró 

ac~.1vt\' ... a'1 repro<1uct1va (clase :C I ¡ 

(rango 43. 8 - 58. 6 um). 
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La poblaciOn mostro ser ovtpara en la que el tamano de 

la puesta, se determino por el nl1Inero de huevos presentes en 

el oviducto, y esta fué en promedio 3. 39:!:0. 57 huevos N= 41 

(rango 2 - 5). También se determino por conteo de foltculos 

vitelogénicos en el que el valor medio fué 3. 49:!:1. 68 fol!cu-

los N= 100 (rango 1 - 7). La comparac1oñ entre ambos tnd1ca 

que la atresia de foltculos vitelogénicos es del 23%. 

No existe una correlaciOn significativa, entre el nrunero 

de huevos oviductales y la longitud hocicocloaca de la hembra 

Cr= o. 26, df=41, P< o. 05; fig. 10), y lo mismo se observa con 

el número de fol !culos vi telogeñicos (r= o. 33, 

O. 05) figura (10). 

df = 100, p< 

Como se observa en la figura 11 hay un cierto incremento 

en el nrunero de huevos producido por algunas hembras, del mes 

de Junio a Octubre que concuerda con la temporada de mayor 

prec1p1tac10n pluvial, ya que se presentan cuatro,mientras que 

para los otros meses lo comrtn, es tres huevos. 

El promedio de longitud de huevo es 12. 39!1. 31 No 133 

(rango 9 - 15. 7 mm.) para el ancho 7. 13:!:Q. 94 (rango 7. 8 - 9. 1 

mm.) y el peso medio presente fué O. 25:!:0. 04 (rango O. 19 

o. 37 g.). 

Los valores de ISC presenta dos grupos (fig. 12) • uno 

corresponde a los meses con mayor precipitaciOn pluvial: de 
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Junto a Octubre, con valores significativamente mayores ( t= 

3. 58, df= 36, p< o. 05) que los presentado por los meses de 

sequta: Marzo, Diciembre, Enero y Febrero con excepciOn de 

Abril y Hayo que muestran un tamano de muestra pequeno. 

La detecciOn de crtas se realizo durante todo el 

muestreo, la talla que presentaron vario de los 18. 8 - 22 mm. 

de LHC la cual debe representar el tamatlo de eclosiOn ya que 

a estos es f4cil de observarles la cicatr!z umbilical. 
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GICLO DE CUERPOS GRASOS 
HACHOS: El ISCG de los machos se muestra en la fig. (13) el 

cual presenta cambios significativos a traves del periodo de 

estudio F= 2. 48¡ df= 10, 116¡ P< 0.05). El ciclo graso 

inicia con altos valores para Karzo,con un slll>ito descenso en 

Abril y Hayo; para los siguientes meses de Junio a Julio 

experimenta un aumento, mientras que para Agosto presenta un 

incremento m&ximo el cual decae dr&sticamente para el 

si1uiente mes, a partir de OctUl>re a Febrero los valores no 

presentan diferencias significativas, ast lo evidencia la 

Prueba de Duncan. 

La correlación entre el ISCG y el IGS-P presentan una 

relacion inversa entre ellos ( r = - o. 50; P< 0.05; H= 118) 

la correlaciOn muestra ser s!gnifnificativa para todo el 

periodo de estudio, 

meses del muestreo, 

pero al considerar los seis primeros 

en los que se da la mayor actividad 

reproductiva por parte de los machos la correlaciOn tiende a 

ser mayor ( r = - 0.71¡ P< O. 05¡ H= 69). Al hacer la 

correlaciOn del IGS-V y los valores del ciclo graso la rela

ción tiende a ser superior (r = - 0.9; P< 0.05) para los 

primeros seis meses del estudio, este comportamiento se da 

cuando los valores de Volumen testicular (IGS-V) aumentan y 

los del ISCG tiende a descender y visceversa. 
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HEMBRAS: El ISCG de las heml>ras que se muestra en la figura 

14 sufre variaciones significativas a lo largo del 

pertodo de muestreo ( F= 8. 01; df= 10, 133; P< o. 05). De los 

valores que se presentaron en Marzo y Abril experimenta un 

descenso significativo en Hayo, que se extiende con simi-

lares estimaciones hasta el mes de Octubre,mientras que 

para los meses de Diciembre y Enero se da un incremento el 

cual decae para el último mes, alcanzando un tndice semejante 

a los meses anteriores en que se dieron bajos valores. 

La correlaciOn negativa del IGS y el ISCG de las hembras 

mostro una relaciOn significativa ( r = - o. 63; P< 0.05; H= 

133); es evidente que los valores superiores de IGS corres

ponden con los menores en el ISCG. 

RELACIOH COH FACTORES AMBIENTALES 
Relacionando el IGS de los machos con la temperatura 

ambiental muestra ser ligeramenta significativa ( r = o. 55¡ 

P< O. 05; H= 118) los mayores niveles de actividad repro-

ductiva concuerdan con las mayores temperaturas. Por otro 

lado su correlaciOn con los niveles de precipitaciOn pluvial 

( r = o. 23¡ P< o. 05) mostro ser baja. 

Para las hembras el ras correlacionado con la 

temperatura ambiental no muestra relaciOn alguna ( r = 0.004¡ 
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P< O. 05; N= 133). Por otro lado con los niveles de 

prip1tac10n pluvial muestra ser baja ( r =O. 31; P< O. 05). 
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HABITOS ALIMENTICIOS 
ALIMEHTACION Y FORRAJEO. 

utilizan todo tipo de sustrato para su alimentación, ya que 

se les puede observar obteniendo sus presas sobre tocones, 

sobre troncos en potreros, rocas, nopaleras, entre ramas de 

arbustos y Arboles, en la base de los arbustos, en el suelo y 

sobre el pasto y otra vegetacio~ rastrera. 

Para la obtención de su alimento utiliza la estrategia 

de acecho O "sentarse y esperar". Se les puede observar 

que permanecen inmóviles sobre el sustrato en que se 

encuentré, y tan pronto como se les acerca o pasa una presa 

éste sceloporino arremete rápidamente para atraparlo, sin 

necesidad de desplazarse mucho, en ocasiones dan un pequeno 

salto o cambia de rama para alcanzar a la presa. 

Es común que en el primer intento logre capturar a la 

presa, sujetándola por la cabeza al tiempo que le da un apre

tón y una vez que la tiene bien sujeta, se la acomoda para 

poder ingerirla por la parte anterior, ésta pasa casi completa 

hasta el estomago. 

Los organismos utilizan para su alimentaciOn las prime

ras horas de la manana (7 a 11 hrs.) y antes de que anocbesca 

(16 a 18 hrs.) en estos periodos la temperatura éilllbiental 

oscila de los 19 a 30°C,mientras que para el medio d!a depen-
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diendo de la época del ano las temperaturas suelen variar de 

los 31 a los 37°c y es imposible observarlas durante éste pe

riodo. 

DIETA: La dieta alimenticia en los machos se muestra en la 

tabla la la cual se compone principalmente en base a su 

volumen por la clase Insecta 80. 65X , Materia Vegetal 5. 79X y· 

en menor grado los otros elementos presa. 

Dentro de la clase Insecta se presentan 9 Ordenes taxo-

nOmicos; ast tenemos que al considerar el Valor de Importa-

ncia, aquellos Ordenes que presentaron los m4s altos valores 

correspondiO a: Hymenotera,ColeOtera y siguiédole en menor 

grado los OrthOptera, LepidOptera y Hemtptera l tabla 2a). 

Las Familias-Presa de los Ordenes m4s importantes de la 

dieta con su correspondiente Valor de lmportacia se presentan 

en el Anexo 11. 

Del Orden Hymenoptera consumiO 8 familias-presa; a los 

Formicidos A. le correspondiO el mayor v. I. 

debajo los Vespidos A. y Chalcididos A. 

siguiéndole por 

Para el Orden Coleptera que presento 11 familias-presa, 

los Curculionidos A., Chrysomelidos A. y Scarabeidos A. pre-

sentaron el mas alto valor y en menor grado los Chrysomelidos 

L .• 
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De los Orthopteros con 4 familias-presa a los Acrididos 

A. les correspondió el mayor V. I.. 

Dentro del Orden Hem!ptera se presentaron 8 familias-

presa de las cuales Reduviidos A. les correspondio el más 

alto valor quedando por debajo de éste, los Pentámidos A., 

Phyrrhocoridos A. y Cydnidos A. 

·-y El volumen medio del contenido estomacal de los machos 

(fig. 15 ) mostro variaciones significativas en el periodo de 

su estudio (F= 5. 11 i df= 10, 118¡ P< O. 05), los valores 

m!nimos, se presentaron en Marzo y Febrero ademas de mostrar 

dos picos evidentes, el primero de Abril y Hayo debido a un 

predominio en la biomasa de los Ordenes HimenOptera 

principalmente (fig. 16 ) , seguido de Materia Vegetal y en 

menor grado los ColeOptera y LepidOptera. El descenso en 

Junio se debe al decremento drástico en la biomasa de los 

grupos que conformaron la dieta los meses anteriores, ya que 

básica.mente se presentaron los mismos a exepciOn de los 

Lepidopteros, que incrementaron en proporción volumétrica 

(f!g. 15 ) • por otro lado en este mes las dieta muestra ser 

mas variada, as! lo muestra la Úiversidad (fig. 19a ) ya que 

sufre un incremento con respgcto a los tres meses anteriores. 

El ascenso en el volumen que se presenta de Julio a Septiem

bre muestra ser signifnificativo (fig 15 l ya que en los 

contenidos se da un predominio de la biomasa por parte de 

OrthOpt era A. y en su estado Ninfal, además de LepidOpteros 



53 

A., estos grupos no se presentaron en elevado n11Inero, en los 

estómagos pero sí muestran grandes tama~os por lo que con uno 

o dos organismos se ocupa todo el espacio estomacal de los 

individuos. 

El segundo y mayor pico en el volumen promedio que 

comprendio a los meses de Octubre, Diciembre y Enero que 

corresponde al final de la época humeda e inicio de la seca, 

concuerda con la presencia de Orthopteros A., Larvas de Lepi

dópteros y Hemípteros A. principalmente, que como ya se ha

bla mencionado anteriormente presentan una elevada biomasa 

por organismo. En Enero el alto volumen, puede también estar 

influenciado por la presencia de una cría de lagartija 

~us. ~ que se encontró en el estomago de un -

macho, y como se puede observar en la f ig. ( 15 ) representa 

el 26. 9% del volttmen total para el mes. En Febrero se da la 

caída del volumen promedio, alcanzando un valor similar al de 

Marzo. La dieta en Febrero estuvo constituida principal-

mente por Coleópteros, Himenópteros y Materia Vegetal. 

Con respecto a la diversidad que se presenta en los 

contenidos estomacales de los machos (fig. 19a ) los valores 

m!nimos presentes de Marzo a Mayo, los cuales corresponden al 

periodo de sequía, meses en los que hay un bajo número de 

familias-presa y un predominio numérico de organismos de la 

familia Formicidae. Por otro lado de Junio a Diciembre, lapso 

en el que se presenta alta precipitación pluvial, los valores 
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'1e diversida:t son los mas altos del muestreo ademas de que se 

mantienen más o menos sin gran variación. lo cual indica que 

las familias-presa, son variadas sin que se de un predominio 

en no.mero de ninguna, en la dieta mientras que el descenso 

que se presenta en Enero y Febrero se debe a un decline tanto 

en el nñmero de familias-presa as! como en el nnmero de 

individuos de cada una, 

de sequ!a. 

estos meses corresponden a la ~poca 

La dieta alimenticia de las hembras se muestra en la ta-

bla ( !b Ja cual se compone por su importancia volwn~trica 

por la clase Insecta (10 ordenes¡ 74. 07% 

órdenes) 11. 43i'. y Materia Vegetal 4. 461. . 

Arachnida (2 

De la clase Insecta en base al Valor de Importancia 

(tabla 2bJ los órdenes mas relevantes en la dieta correspon-

dio a Hlmenoptera, Coleóptera, y en menor importancia los 

Hemtpte~os, OrthOpteros y Lepidópteros. 

:,as f<'am, ia•; -Presa de los órdenes ml!s importantes en la 

l :u nem..."ras se presentan en el anexo II con su 

E.>: e; or<!0n Hlrnenóptera se consumieron 10 familias-

presa, e: muestra ser superior en Form1c1dos A. 

S1igu1t"-ndole muy p:or debajo los Halictidos A. y Vespidos l\. 

De ios ~;o\eópteros que presentaron 9 familias-presa 
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l o s Scarabeidos A. y Cur·c u l 1onid o s A. presentaron el mayor 

valor sigu i éndole les Chrysomeli1j os L y A 

De el órden He rnip tera se c onsumier on 9 familias-pre sa 

(fig. 17 ) , l o s Pyrrhócoridos A , present aron el mayor v. I . y 

por debaj o 1 os Reduv1 idos A. y Cydnidos A .. 

orthóptera que present e- 9 famlllas - presa, los Acrididos 

A.' Acridid o s H. mostraron 

dieta siguiéndole Gr ylll dos A. 

Ninfal y Adulto. 

ta ma.s alta import anc ia en Ja 

y Tettigonido s en su estado 

Lo s Lepidópteros en su estad o l arval fuer on los d~ mayor 

importancla er: la dl e~d . 

La relación en t r·.:~ e t lf<.> lumen med i o del contenido 

est 0ma.-;a l l ,. ¡ , .... ·~ ' ' •'.1 

sign•f1cat1va . 

E-: 

<f ig 

i. G; F , 

L.:.:;. var · . .:: ~- · J. 

·f i g :: 1 .~\ i ~r;; · r 1: d.n i. d. \.:' r 1 

i:°ir~1P.Ci~ ·: r~t, :t e 

-· ~::. 

.-.;. ,:-··-

f!: s t.(;.. J.lf' :::-; ~; '•' t ~ 
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valores de diversidad mAs baJOS del muestreo y con un 

predominio numerico de Formlcidos, mientras que para los 

meses de Junio a Agosto muestra no haber un predornlnlo tan 

marcado de algt1n Orden en la dieta de las hembras. La diver

sidad para estos meses (fig. 19b) a excepción de Junio cuando 

se inicia el ascenso es alta. En Septiembre y Octubre se 

vuelve a presentar un dominio volumetrico de los Orthópteros 

en su estado Ninfal, ast como de Hemtpteros A., en el mes de 

Octubre la diversidad desciende como reflejo de un decremento 

de n'Olnero de familias e Individuos de estas, además del alto 

número de Formicidos y Pyrrhócoridos. 

De Diciembre a Febrero que corresponde al inicio de la 

estaciOn seca la importancia de la dieta decae en los 

Coleópteros, Orthópteros e Himenopteros. En estos meses hay 

variaciOn en la diversidad trófica ya que en Diciembre se 

eleva en relación a Octubre y Enero, alcanzando un valor 

similar al presentado en Julio y Agosto, mientras que en 

Febrero por el dominio de individuos de Forrn1cidos y 

Curculionidos, experimenta un decremento en la diversidad. Hay 

que recalcar que la diversidad muestra sus valores menores en 

los meses secos (Marzo y Ma::¡v). 

Cabe hacer notar que el t1po de alH:<ento que se -

presenta en for~~ representativa a largo del arto, son 1 os 

Aracnidos y con un mayor porcentaJe en los meses de sequ!a 

como. lo fue en Abril, Mayo y Febrero (fJ~. i8 ; . 
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La relacló!\ ;1el YOlumen promedio del contenido estomacal 

y el Indice gonadosomAtico de las hembras no presenta 

relación alguna. 
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DISCUSION 
Como lo muestran los resultados de los indices gonadoso

máticos el DTP y Volumen testicular los machos presentan 

cierta estacionalidad en las dimensiones de la gOnada, con un 

marcado pico en la segunda mitad de la epoca seca e inicio de 

la húmeda (Abril a Julio). Este comportamiento se asemeJa al 

de especies de zonas templadas, con estacionalidad reproductiva 

pero no es como tal, ya que s! este fuera el caso las hembras 

ov!geras que se presentan por todo el ano tendrtan que alma-

cenar esperma por ocho meses, que son los de bajos niveles, 

pero como lo muestra la histologta de los testtculos presen

tan esperma por todo el ano, por lo que son capaces de fecun-

dar a las hembras, stn embargo la reducciOn en la actividad 

gonadal es evidente. Este tipo de comportamiento en los 

machos con un máximo pico se ha detectado en varias espe-

cies tropicales como es el caso de geeKonidos 

en ~ (Licht y Gorman, 1970¡ Ruibal et al, 

(Vi tt, 

1972) 

1986)' 

en los 

que el máximo nivel se presenta durante la temporada húmeda. 

Mientras que en los IguAnidos lir~us. ~qua;t,u.& y f>~

~ ~ (Vitt y Goldberg, 1983) al igual que ~

~us. ~. '\l'ar~ el máximo pico se presenta en la segunda 

mitad de la epoca seca e inicio de la hñmeda; en Teiidos 

Amazónicos (Hagnusson, 1987) el mayor nivel se presenta en la 

temporada seca,mientras que en tres especies de ~ de 

Panamá(Sexton et al., 1971) y en~ ~'i-& (Sex-

ton y Turner, 1971) la máxima talla se presenta en la segunda 
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mitad de la sequta y se cont1nna hasta casi el final de la 

hmneda. La e:i::plicac1ón que presenta Vitt (1986) en base a su 

estudio con geKónidos, es que probablemente los incrementos 

en la talla se deban la hidratación de los testtculos por una 

mayor disponibilidad de agua durante la estación de mayor 

precipitación pluvial y por la obtención del agua por medio 

de los insectos ingeridos. Pero ésta explicación no concue-

rda con los otros casos en que los incrementos en peso y 

volumen se presentan en la temporada seca, como en el caso de 

s.."'·~~. La explicación en base a lo detectado en 

las observaciones histológicas es que la reducción en talla 

se debe a un descenso en el nñmero de capas celulares de los 

tubulos semintferos, sin que ésto signifique atrofia testi-

cular, como lo evidencia la presencia de esperma maduro tanto 

en tllbulos semin!feros como en el epid!dimo. Posiblemente -

los incrementos y descensos en talla gonádica nnicamente indi 

caria una variación en los niveles de producción de esperma. 

Las hembras presentan actividad reproductiva durante 

todo el afio con un marcado descenso en la intensidad para la 

segunda mitad de la época seca y mayores indices de actividad 

durante la hruneda, éste comportamiento es similar a.l pre-

sentado por otras especies con reproducción continua que 

habitan ambientes tropicales con marcada estacionalidad en 

una época seca y otra hnmeda como es el caso de 
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Gorman, 1970)¡ ~ ~'i-s (Sexton y Turner, 1971) 

A. aotVt,us. (Ru1bal et al, 1972); A. ~y~ 1'us--

oM,a (Somna y Brooks, 1976). 

Tambien se ha encontrado que en otras especies tropi-

cales con ciclo reproductivo estacional, también aprovechan el 

periodo de mayor precipitacion pluvial para la depositaciOn 

de los huevos; como Igu4.nidos (Jackson y Teldford, 1974; Vitt 

y Lacher, 1981; Casas y Valenzuela, 1984), Scincidos (Barbaul t, 

1976) y Teiidos (Hagnusson, 1987). 

La correlación en la actividad reproductiva y los 

valores de precipitaciOn pluvial muestran ser bajos debido a 

que el desarrollo gon&dico se lleva a cabo en alta proporción 

en la época seca, principalmente en la primera mitad ya que 

para la segunda, la sequia es un poco mas severa (Marzo a 

Mayo). Es notable que la presencia de hembras en actividad 

clase IV (fig. 9 ) se inicia con la estaciOn h11meda ademas de 

que se da un incremento en el nrunero de huevos producidos por 

algunas hembras (fig. 11 ) . 

El aumento en la actividad como en el tamano de la 

camada, debe responder a una compleja interacción entre 

factores ambientales y la estrategia adaptativa de la 

población para el aprovechamiento de la época favorable, en la 

que la humedad proporcionara junto con la temperatura, el 

desarrollo mas adecuado de los huevos y crtas (Stamps y 

Tanaka 1981), ademas el aprovechamiento del incremento en el 
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recurso alimenticio necesario para el desarrollo de la proge

nie (Janzen y Schoenner, 1968; Sexton et al., 1971); as! como 

la sobrevivencia de las crtas al hacer uso de la prolifera

ciOn de vegetaciOn que les servir& de resguardo para evadir a 

sus depredadores. 

La relaciOn inversa entre el desarrollo gonadal y las 

reservas grasas muestra que éstas ultimas estan siendo inver

tidas en la formaciOn de los gametos femeninos, est& relaciOn 

ha sido observada en algunas especies tropicales (Licht y 

Gorman, 1970; Jacl<son y Teldford, 1974; Vitt y Lacher, 1981; 

Vitt y Goldberg, 1983) y en varios lacertilios de a..ml:lientes 

templados (Hahn y Tinl<le, 1965; Teldford, 1970; Goldberg, 

1972; Hewlin, 1976; Guillette y casas, 1981) por mencionar 

algunos. 

El relativamente pequefio tamano de la puesta (lo común 3 

o 4 huevos) es similar a la que se presenta en otras especies 

ovtparas tropicales, como el caso del sceloporino &. ~ de 

Florida (Jacl<son y Teldford, 1974), y en Teiidos (Smith, 1968) 

La elevada temperatura ambiental y el largo periodo de 

actividad reproductiva harta factible la producción de tres 

puestas al ano o qu1zas m&s lo cual sólo seria posible de 

determinar con un trabajo de campo, como el de marcaje y 

recaptura, pero la presencia de fol!culos desarrollados en 

hembras conteniendo huevo evidencia unicamente dos puestas 

por ano en algunos individuos. 
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La no existencia de una correlac10n significativa entre 

el nt1mero de huevos y la LHC de la hembra muestra que la 

fecundidad es la misma para organismos pequenos y grandes, 

taml>l~n hay que considerar que la L H C es un indicador 

relativo de la edad de los individuos. 

Con respecto al ldice Somático de la Camada muestra ser 

mayor durante los meses de m4s precipitación pluvial debido a 

que en estos se incrementa el nttmero de huevos que puede 

producir una heml>ra. Este comportamiento en el incremento en 

el nt1mero de huevos lo discute Ruibal et al. (1972) que 

argumenta que en especies que presentan un ciclo reproductivo 

no marcadamente ctclico, se encuentra que la proporción entre 

organismos con un huevo oviductal o dos es de 12: 1 o 8: 1 

como serta, el caso de A. -t.r~ (Licht y Gorman, 1970) y 

A. ~ (Ruibal et al. 1972) respectivamente, mientras que 

en especies con un ciclo reproductivo continuo, pero con un 

mayor tendencia a un descenso en la actividad gon4dica en una 

época del ano, las relaciones tienden a ser en proporciones 

de 3: 1 6 2: 1 como en A. ~~. A. ~. A. 91'"'~ y A. 

~. Este cAlculo, lo realiza Ruibal et al. (1972) con 

los datos de Licht y Gorman (1970). 

La d1str1buc10n de los huevos en los oviductos debe ser 

concordante a lo descrito por cuellar (1970), quien menciona 

que, cuando se presentan m4s de un ovocito desarrollado por 

ovario, estos asumen un arreglo tal que optimiza al m4ximo el 
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espacio celOmico. En tal caso, algunos de los ovocitos 

ováricos cambian su posición celOmica,d1rigiéndose hacia la 

derecha o izquierda y al ovular es descargado en el oviducto 

colateral. 

La marcada correlaciOn inversa entre el almacenamiento 

de grasa y la actividad reproductiva de los machos suguiere 

que la utilizaciOn de los cuerpos grasos se asocian a la 

defensa del territorio, desarrollo de estructuras asociadas a 

la reproducción y al comportamiento sociosexual, como lo 

mencionan Licht y Gorman ( 1970) y Gu11 let te y Casas ( 1981). 

El factor ambiental que aparentemente tiene mayor efecto 

en el ciclo gonádico de los machos es la temperatura 

ambiental ya que el pico en actividad espermatogénica con

cuerda con los mayores niveles de temperatura, comportamiento 

que :t1a sido observado en muchos lacertilios (Sexton et al., 

1963¡ Sexton y Turner 1971; Li cht, 1971) como algunos 

ejemplos. 

Con respecto a la relaciOn del ciclo gonAdico y los 

factores analizados, el de mayor efecto en el ciclo reproduc

tivo de las hembras muestra ser la precipitación pluvial, ya 

que esta muy relacionado con la mayor actividad gonádica. 

Otra relación definida es con el ciclo de cuerpos grasos como 

ha sido reportado por Licht y Gorman (1970), Jackson y Teld

ford (1974), Vitt y Lacher (1981), Vitt y Goldberg (1983), ya 
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que los menores valores de desarrollo foltcular coincide con 

las mayores reservas grasas y viceversa. 

En relación con el volumen medio del contenido 

estomacal no parece tener una relación directa con la activi

dad gónadal pero es eminente que la energta asimilada en la 

alimentación debe ser invertida en el proceso vitelogénico, 

vta cuerpos grasos, que suministrar& los nutrientes al em-

br!ón para su desarrollo. 

Algo que se debe hacer notar es que el pertodo de mayor 

precip1tac1ón pluvial, en el que las hembras presentan una 

mayor act!Vldad gon&dlca, en la dieta se presentan organismos 

(Orthópteros, Lepidopteros, Hem1pteros y Coleópteros) que 

aparentemente repr~sentan un papel importante en la 

reproducción 

En cuanto a las observaciones hechas por Ramtrez y 

Gu!llette (1967) no concuerdan con las emanadas en ~ste 

estudio, en lo que se refiere a los machos, ya que ellos 

registran una recrudescencia Otono Invierno del testtculo con 

un pico en volumen testicular en Abril, mientras que en los 

individuos de Alvarado el pi~o corresponde a 4 meses (Abril a 

Julio) y con comprobada actividad reproductiva por todo el 

ano. Con respecto a las hembras ellos detectan un alto 

porcentaje de hembras sin actividad vitelogénica (del 40 al 

70Y.) a lo largo de todo el ano y organismos con actividad 
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reproductiva de Diciembre a Julio con un máximo de vite-

logenesis en Abril y el inicio de la ovulaciOn en Mayo. No 

obstante en la poblaciOn de Alvarado se presenta un alto 

porcentaje de hembras con actividad vitelogt!nica a lo largo 

de todos los meses del ano, as! como un máximo de activad 

vitelogenica y tamano de la puesta en la temporada de lluvias 

y primera mitad de la temporada seca (Junio a Febrero), por 

otro lado algunas hembras evidencian dos puestas (probable-

mente tengan mAs) y ellos solo detectan una puesta. Estas 

diferencias se puede deber a que ellos utilizaron organismos 

de varias localidades o quizas las muestras esten sesgadas a 

una localidad por lo que refleJarian la táctica reproductiva 

de esa poblaciOn. 

La comunidad de ~us "'· var~ en Al varado, 

Veracruz se alimenta de insectos principalmente ya que repre-

senta arriba del 70Y. en la dieta de estos organismos y el 

resto lo complementa con el consumo de otros Arthropodos 

(Arácnidos y crustáceos). La dieta insect!vora concuerda con 

la de otros sceloporinos estudiados (Vitt y Ohmart, 1974; 

Rose, 1976¡ Barbaul t y Maury, 1981¡ Gutierrez y sanchez, 

1986, etc.}. 

El consumo de insectos se viO dirigido a los estados 

adultos predominantemente siguit!ndole las larvas y ninfas muy 

por debajo, la presencia de arácnidos se hace más evidente en 

la dieta de las hembras a lo largo del ano pero en mayor 
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proporción en la epoca seca, quizas por que este sexo se ve 

mas localizado entre arbustos donde se encuentran los 

aracnidos, 

abiertas. 

mientras que los machos utilizan partes mas 

La presencia de una crta de ~us. ~ en el 

estomago de un macho se puede atribuir, a que la crta no hizo 

probablemente caso de las advertencias de territorialidad por 

parte del macho, lo cual ocasiono que fuera ingerida, aunque 

esto concuerda con la epoca de baja disponibilidad de 

alimento 

intestino 

(Febrero) no 

se encontraba 

es atribuible a ello, ya que 

lleno de materia organica. 

el 

La 

detección de una sola pata trasera, de un organismo de la 

misma especies en el estomago de una hembra podrta deberse al 

resultado de una pelea. 

La diversidad y por otro lado disponibilidad de familias 

-presa de mayor tamano (OrthOptera, LepidOptera y Hemtptera) 

en la dieta de ambos sexos concuerda con la estacionalidad de 

las lluvias. 

Las familias-presa que utilizan la población de Alvarado 

se asemeja mucho a la que registra Hirth (1963) para 

~~y~ q.u.&<:k'~,ha.bitantes tambien 

de dunas playeras en Puerto Rico. La dieta para el iguanido 

se conforma en importancia volumétrica en la época seca por 

las familias con su respectivo porcentaje : Formicidae (25), 
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Acrtdidae (15. 5), Vespidae (12. 5), Tenebrionidae (12. 4), 

Scarabeidae (5. 4), Aracnidos (3. 5) y Blatttdae (4) entre los 

mas importantes y en la estacion de lluvias intensas, utiliza 

mucho a los Formicidos, ColeOpteros y Acrtdidos principalmen

te dem4s de D!pteros y otros HimenOpteros. En los organismos 

juveniles adem.as de utilizar los mismos elementos que los 

adultos también se alimenta de Chrysomelidos, LepidOpteros y 

Anfipodos (Crustáceo) y Carabeidos que son familias también 

disponibles para los individuos de Alvarado. 

&. ~. 'll&f'~ practica el "acecho" estrategia en la -

cual el depredador consume presas mOviles, también implica 

que la densidad de la presa debe ser alta o los requerimien-

tos energéticos del depredador son bajos (Pianl<.a, 

Schoenner, 1969) . 

1966; 

Se les puede catalogar de "oportunista" (Barbaul t et 

al., 1976; Yun-Ping y Barbaul t, 1966) ésto es atribuible. 1) 

a su amplia gama alimenticia ya que en hembras se presentaron 

55 familias-presa y en machos 46 ademas de otros ArthrOpodos. 

2) a la captura en masa por algunos individuos de presas 

raras ocasionalmente accesibles como, es el caso de la inges

tión por un macho en Agosto de 37 Himenópteros de la familia 

Chalcididae que no se volvieron a presentar en ningt\n otro 

estomago en todo el ano, 

ingirió 5 Calliphoridae A. 

otro caso es el de una hembra que 

(D!ptera) que tampoco se presento 

en ningt\n otro estomago. 3) por la variaciOn estacional de la 
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composición del régi me n alimenticio probable reflejo de los 

diversos tipos de insectos y otros Arthrópodos susceptibles 

de ser capturados. Esto se denota por la presencia de Coleóp-

teros , HimenOpteros y ArA c n1dos d~rante la epoca seca m1en-

tras que en la hruneda lo fueron Orthópteros, Lepidópteros y 

Hem!pteros que son los mas disponibles por el incremento de 

la vegetación necesaria para la sobrevivencia de estos grupos 

de insectos. Para una mejor interpretación de estos resulta-

dos sera necesario disponer de información precisa sobre la 

ct1sponlbll1dad real de los recursos para la población. 
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CONCLUSIONES 

1. La población de ~us. 'Val"~ var~ en 

Alvarado Yeracruz presenta un ciclo reproductivo con

tinuo. 

2. Los machos son reproductivamente activos todo el ano 

con un pico de ma.xima actividad gonadica, de Abril a 

Julio. 

3. Las hembras presentan el mayor indice de actividad -

gonádica y producción de huevos durante la temporada 

de mayor precipitación pluvial. 

4. El tamano de la camada en promedio es 3. 39.:!:o. 57 hue

vos, el mintmo de 2 y maximo de 5. 

5. No hay relación entre el tamano de la puesta y la 

longitud hocico cloaca de la hembra. 

6. El factor mas correlacionado con la variación 

gonadica de los machos es la temperatura, concordan

do el maximo pico de actividad testicular en la epo

ca calida. 

7. El factor mas relacionado con la variación ovárica -

es la precipitación pluvial. 

8. Ambos sexos muestran alta correlación entre la acti

vidad reproductiva y el ciclo graso. 

9. Los organismos se presentan como oportunistas, en 

donde la dieta de ambos sexos se compone de insectos 
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principalmente y es complementada con otros Arthro-

podos. 

10. Los principales Ordenes de insectos en la dieta de 

los machos fueron: Hymenoptera, ColeOptera, OrthOp-

tera, Lepidoptera y Hemiptera. 

11. Los principales Ordenes de insectos en la dieta de -

las hembras fueron los HimenOpteros, ColeOpteros,He

mtpteros,OrthOpteros y Lepidópteros. 
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Mar. 
Abr. 
Hay. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sept. 
Oct. 
Dic. 
Ene. 
Feb. 

A N E X O 

IGS-P 

o. 323!0. 19 (O. 21 - o. 57) 
1. 070!0. 25 (0. 77 - 1. 37) 
1. 240!0. 17 (0. 95 - 1. 65) 
1. 210!0. 16 ( 1. 02 - 1. 58) 
1. 040!0. 17 (0. 90 - 1. 43) 
o. 910!0. 31 (0. 45 - 1. 33) 
o. 850!0. 28 (O. 91 - t. 16) 
o. 754!0. 17 (0. 21 - o. 97) 
o. 841 !o. 33 (O. 40 - t. 83J 
0.781+0.12(0.62 - 1.02) 
o.610!0.27(0.51 - t.03) 

I 
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ISCG 

0.0764!0.081 (0 - 0.250) 
o. 0004!0. 001 (0 - o. 003) 
O. 0003!0. 0004 (O - O. 001) 
o. 0003•0. 0017 (0 - o. 007) 
o. 0009!0. 0011 (0 - o. 002) 
O. 9980!0. 1898 (O - O. 800) 
o.0010+:0.0011(0 - o. 002¡ 
0.0100!0. 0062(0. 003 - o. 020) 
o. 0090!0. 0130(0. 001 - o. 0381 
o. 0080! o. 0060 (o. 002 - o. 021) 
o. 0032!0. 002 (0. 006 - o. 007) 

( A ) HACHOS 

Mar. 
Abr. 
Hay. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sept. 
Oct. 
Dic. 
Ene. 
Feb. 

( B ) 

IGS ISCG 

1. 43! 2. 31 (O. 08 - 1. 81) 1. 03!1. 01 (0 - 2. 19) 
o. 59! o. 73 (O. 40 - 1. 25) 1. 23!0. 88 (0. 05 - 2. 95) 
3. 03! 3. 24 (0. 09 - 3. 89) o. 33!0. 29 (O 1. 00) 
3. 82! 4. 46 (0. 44 - 14. 14) o. 20!0. 14 (O - o. 55) 
3. 49! 3. 58 (O. 51 - 11. 09) o. 31 ! o. 44 (O - 1. 63) 
2. 93! 3. 76 (0. 30 - 9. 96) o. 12-+:o. 11 (0 - o. 37) 
2. 56~ 2. 15 (0. 42 - 5. 13) o. 07'!°0. 04 (0 - o. 15) 
3. 50! 5. 74 (O. 57 - 15. 0) o. 15!0. 17 (0 - o. 39) 
o. 31 ": o. 18 (O. 20 - o. 60) O. H!o. 66 (0. 01 - 1. 21) 
3. 77! 4. 1 7 (O. 30 - 13. O) o. 78!o. 57 (0. 20 - 1. 57) 
4. 58! 3. 94 (0. 43 - 12. 4) o. 38°!:0. 42 (0 - 1. 1'l) 

HEMBRAS 

Valores de las determinaciones macroscópicos de los 
Hachos (A) y Hembras (B). Los valores se presentan 
en el orden: Media! Error estándar (Rango). 
IGS-P = Indice Gonado Somático Peso, IGS = Indice 
Gon4do Somático, ISCG = Indice Som~tico de Cuerpos -
Grasos. 
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ANEXO II 

Familias-Presa con su correspondiente V. I. de los 
principales Ordenes ingeridos por los machos. 

COLEPTERA v. I. HEHIPTERA v. I. 

CURCUL ION I DAE A. . 66 REDUVI IDAE A. 1. 03 

CHRYSOMEL IDAE A. . 62 PENTATOHIDAE A. . 61 

SCARABEIDAE A. . 60 PYRRHOCOR IDAE A. . 52 

CHRYSOMELIDAE L. . 38 CYDNIDAE A . . 47 

COCCINELIDAE A. . 15 LYGAECIDAE A. . 17 

TENEBRIONIDAE A. . 13 PHYHATIDAE A. . 08 

SCARABEIDAE L. . 1 o COREIDAE A. . 07 

ELATERIDAE A. . 09 CORIMELAENIDAE A. . 04 

RUTEL INAE A. . 08 TOTAL 3. o 

CARABEIDAE A. . 07 

LAMPYRIDAE A. . 05 

TOTAL 3. o 



HYHENOPTERA 

FORMICIDAE A. 

VESPIDAE A. 

CHALCIDIDAE A. 

HALICTIDAE A. 

TI PHI IDAE A. 

CHRYSIDAE A. 

ICHNEUMONIDAE 

SPHECIDAE A. 

TOTAL 

LEP IDOPTERA 

LEPIDOPTERA L. 

LEPIDOPTERA A. 

TOTAL 

v. I. 

2. 06 

. 46 

. 18 

. 15 

. 07 

. 04 

A. . 02 

. 02 

2. 99 

v. I. 

1. 7 3 

1. 26 
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ORTHOPTERA v. I. 

ACRIDIDAE A. 2. 22 

ACRIDIDAE N . . 46 

GRILLIDAE A. . 26 

GRILLIDAE N . . 06 

TOTAL 3. o 
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Familias-Presa con su correspondiente V. I. de los 

principales Ordenes ingeridos por las he~~ras. 

COLEOPTERA v. I. HEMIPTERA V. i. 

SCARABEIDAE A. . 85 PYRRHOCORIDAE A. 1. 1 'l 

CURCULIOHIDAE A. . 73 REDUVI I DAE A. . 85 

CHRYSOMELIDAE L. . 39 CYDHIDAE A. . 62 

CHRYSOMELIDAE A. . 37 PIESMIDAE A. . 1 'l 

ELATERIDAE A. . 30 PENTATIOMIDAE A. . 12 

COCCINELIDAE A. . t 1 HIRIDAE A. . 03 

CARABEIDAE A. . 08 ACANTHOSOMIDAE A. . 03 

LAMPYRIDAE A. . 06 BRACOHIDAE A. . 03 

SCARABEIDAE L. . 05 PYRRHOCORIDAE L. . 03 

TOTAL 2. 99 TOTAL 2. 99 
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HIHENOPTERA V.I. ORTHOPTERA v. I. 

FORHICIDAE A. 2.06 ACR ID IDAE A. . 90 

HALICTIDAE A. . 33 ACRIDIDAE H. . 72 

VESPIDAE A. . 25 GRYLLIDAE A. . 43 

TI PHI IDAE A. . 09 TETT IGOH I IDAE H. . 24 

SPHECIDAE A. . 08 TETTIGONI IDAE A. . 23 

FORHICIDAE L. . 06 COPIPHORINAE A. . 15 

POHPILIDAE A. . 05 BLATIDAE N. . 14 

EVAHIDAE A. . 04 HANTIDAE A . . 12 

CYNIPIDAE A. . 03 HANTIDAE N. . 06 

PROCTOTROPIDAE A. . 01 TOTAL 2.99 

TOTAL 3 . o 

LEPIOOPTERA V. I. 

LEPIDOPTERA L. 1. 8 

LEPIDOPTERA A. 1.2 

TOTAL 3. O 



A N E X O III 

Listado de las familias consumidas de cada Orden para 

cada sexo. 

MACHOS 

COLEPTERA 
BRUCHIDAE 

CHRYSOHELIDAE 

COCC INEL IDAE 

CURCUL I OH IDAE 

ELATERIDAE 

LAMPYRIDAE 

RUTELIHAE 

SCARABEIDAE 

STAPHIL IHIDAE 

TEHEBRIONIDAE 

DIPTERA 
HYDIDAE 

PSILIDAE 

SYRPHIDAE 

HEMIPTERA 
COREIDAE 

CORIHELAENIDAE 

CYDNIDAE 

PENTATOM IDAE 
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PHYMATIDAE 

PYRRHOCORIDAE 

REDlNIIDAE 

HIHEHOPTERA 
CHALCIDIDAE 

CHRYSIDAE 

FORHICIDAE 

HALICTIDAE 

ICHHEUHOHIDAE 

SPHECIDAE 

TI PHI IDAE 

VESPIDAE 

HOHOPTERA 
APHIDIDAE 

CICADELLIDAE 

KEMBRAC IDAE 

ISO PODA 
OHISCOIDEA 

LEPIOOPTERA 
LEPIDOPTERA w 

NEUROPTERA 
ASCHALAPIDAE 
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CJ2 

ORTHOPTERA 

ACRIDIDAE 

GRYLLIDAE 

ARAN EA E 
ARANAE • 

LACERTILIA .. 
TEIIDAE 



HE:MBRAS 

COLEOPTERA 
BRUCHIDAE 

CARABEIDAE 

COCCINELIDAE 

CURCULIOHIDAE 

CHRY SOHEL IDAE 

ELATERIDAE 

LAHPYRIDAE 

SCARABEIDAE 

TEHEBRIOHIDAE 

DIPTERA 
ABILIDAE 

CALLIPHORIDAE 

LONCHAEIDAE 

SYRPHIDAE 

EHBR IOPTERA 
EHBRIORIDAE 

HEHIPTERA 
BRACOHIDAE 
CYDRIDAE 

HIRIDAE 

PERTATOHIDAE 

PIESHIDAE 

93 



PYRRHOCORIDAE 

REDUVIIDAE 

HIMEHOPTERA 
CYHIPIDAE 

EVAHIIDAE 

FORHICIDAE 

HALI CT IDAE 

POMPILIDAE 

PROCTOTROPIDAE 

SPHECIDAE 

TIPHIIDAE 

VESPIDAE 

HOHOPTERA 
APHIDIDAE 

CICADELLIDAE 

HEHBRACIDAE 

ISO PODA 
ONISCOIDEA 

LEPIDOPTERA 
LEPIDOPTERA • 

O DO NATA 
LIBELLULIDAE 

ORTHOPTERA 
ACRIDIDAE 

94 



95 

BLATTIDAE 

COPIPHORIDAE 

GRYLLIDAE 

HAHTIDAE 

TETTIGONIDAE 

ARAHEAE 
ARANEAE * 

OPILIONIDAE 
OPILIONIDAE • 

LACERTILIA •• 
IGUANIDAE 

• Identificación a nivel de Orden 
•• Identificac10 n a n1vel de Suborden 


	Portada
	Índice
	Resumen
	Introducción
	Antecedentes
	Objetivos
	Área de Estudio
	Metodología
	Resultados
	Ciclo de Cuerpos Grasos
	Hábitos Alimenticios
	Discusión
	Conclusiones
	Literatura Citada
	Anexos



