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Crotalus .olossus nigrescens 
Teuhtlacozauhqui (Hern.) 
Señora de las serpientes (Hern.); no mbre que se da 
a la mAs terrible de las serpie ntes de cascabeles, 
(e l a v. ) . 

Crntalus lolossus nigrescens
Teuhtlacozauhqui (Hern.)
Señ
a la más terrible de las serpientes de tascabe
(Cl

ora de las serpientes (Hern.); nombre que se

av.).
les
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RESUMEN 

El pres e nte estudi o establ ec e la di str ibución de la 

herpet of auna en un grad i ente altitudina l y de vegetación y se 

i ! e vva ca;:,c ""ntre lo ~ D,')blados ,i 'e Zacll31tipan, Zoql.ll zoqu l;-a n .¡ 
San Juan Meztitl6n al NI del estade de Hidal go , dura nte el 

perlado de febrer o de 1984 a febrero de 1985. 

Se registran 59 e s pe oies herpet o fa un lsticas. 17 de anflbi o~ 

compren1i das en 6 fam ilias y 8 géneros y 42 re ptIles qu e 

corres ponden a 8 familias 

r egistros para el est a do . 

y 29 géne:'os. De ellas . d os sor. nue'/os 

23 se regi st r an por primera vez para la 

sierra de Zacualtip6n y 11 para la barra nca de Mezt i : lán . 

Del total de taxa dist l' ibuidüs en el. u 'ans8rt o . 

r egIst r aron para e l bosque de pino-encino. e l mismo nú~ero en el 

bosque de enc ino. el bosque de J uni perus al berga 11 espec ie s y 8 

habjtan e ! ~a t orr al xerófilo , en el cas o de los poblados se 

~ncont raron 2 taxa e n Za cualti p6n , 9 en Zoq ulzoqtti pa n y 2 en 3an 

,J'J0. n Mezt i t.16 n, 

:;:;1" dete¡-min0 l a presencia de dos reg lones alt : tuú in" I·3s. 1:, 

alta presenta e l mayor nOmero de especi es , Se obse rvaron · r~? 

patrones de dlstr i buc ló n de acuerdo a la veg~tación: uno de tipo 

t emp lado. otro de t ipo c61i do-seco y por Ol t i m0 de aque llos taxa 

que s e dis tr ibuyen en ambas z onas . La herpeto f auna más 

caracter1s ti ca e s la que habi t a el bosque de pino-enCIno. en 

ct:3.nl o a l hos que de Ju r.iperus . apa.rentemente é!'Jt e j'; <~~, a ,., ' paDe! 

de barre r a ecológica a la dispersi ó n de an fib ios y reptiles de la 

=ona alta a la baj a. ho ocurrIendo asien sent ! do inverso , Por 

otra parte la , d is pon i bili d3.d d~ l os cue rpos de agua a fect a 'a 

distribución d e 1 0 9 anfib ios. mi e nt ras que e n l os re pti les es l a 

heterogenpid , ~ de l hábi ta t y los f a ctores f 1si cos . 
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RESUMEN

El presente estudio establece la distribucion de la
herpetofauna en un gradiente altitudinal y de vegetacion y se
llevo a cabo entre los ooblados de Zacualtipan_ Zoo izoouipan v
San Juan Mectitlan al HE del estado de Hidalgo. durante el
periodo de febrero de 1984 a febrero de 1985.

Se registran 59 especies herpetofaunistioas_ 17 de anfibios
comprendidas en d familias y 8 generos y 42 reptiles que
corresponden a B familias y 29 generos. De ellas. dos son nuevos
registros para el estado. 23 se registran por primera ves para la
sierra de Zacualtipan y ll para la barranca de Meztit1an_

Del total de taxa distribuidos en el transectt_ ld s~
registraron para el bosque de pino-encino. el mismo numero en el
bosque de encino. el bosque de Juniperus alberga 11 especies y 8
habitan el matorral xerófilo. en el caso de los prblados ee
encontraron 2 tasa en Zacua1t1pan_ 9 en Zcquizoquipan v 2 en San
Juan Me:titlan_

Se determinc la presencia de dos reg;ones alt:tud:nales_ 1_
alta presenta el mavor número de especies_ Se observaron *ise
patrones de distribucion de acuerdo a la vegetación; uno de tipo
templado. otro de tipo calido-seco y por último de aquellos tasa
que se distribuyen en ambas sonas. Ea herpetofauna mas
caracteristica es la que habita el bosque de pino~encino_ en
cuanto al bosque de Jnn1perus_ aparentemente este i¬ega ¬` panel
de barrera ecologica a la dispersion de anfibios y reptiles de la
:ona alta a la baja. no ocurriendo asi_en sentido inverso. Por
otra parte la .disponibilidad de los cuerpos de agua afecta le
distribucion de los anfibios_ mientras que en los reptiles es la
heterooeneie¬d del habitat y los factores fisicos_
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L~ r iqueza especIf ica fue may or en e! intervalo a ltitudlnal 

de l os 1870 a 2220 msnm (zona alt a ) . que corre spo nde a la 

vegetaci ó n templ a d y la me nor en e l interv a lo de 1270 a 18 70 

ms nm que alberga l a vege ta c i ó n d e t ipo c~ lido-sec0. este 

par6metro s e ve influe ncI a d o pOI la a l te ración de las ac tividad es 

hurnc:J.nas y a las e levadas preCIpit a cione s pl uvial e s del mes de 

sept i embre e n toda la r egión . 

La abundancia muestra un dec r emento por la s mIsmas causas . 

u l teriormen t e pYes~n :a un pe:- í c·do de y 

estab i li za c i ó n. d o nd e el pob lado de Zoqu i =oqulpan exhibe l a mayor 

a bundancia. 

La dens i dad más al ta ocurre e n oc · ubre debl ~o a l Incremento 

de l as pobl aci o nes de anuros en la zona aita . 

Zoquizoquipan. los va lores mí nimos o c urr1 eron en septlenilire y 

enero pr ovocados por e l descenso d e l a temperat ura. 

La d i ve rsidad mues tra e l mi s mo pa t r ón . con un valor mí n1mo 

en octubre. res u l t ado d e una mayo:' d e ns-idad d e a ~lf ibF) S ;:JGl " 

post eri orme nte a umen t ar a mediados del oto~o . 

En g e nerr3. 1 los l a cer t ilios ut il Izan y e >:pl o t an en ~a:, ' o ~ 

por c e ntaje 150%) Y fr ec uen CIa alguno d e los 20 m l cro~6 bi tat = 

d etec tados. producto d e una may or h eterog e neidad espac ial "'~ la 
zona alta y en lugares a l t e rados por la s ac tivldades h'J!'ll·:tn .'!s . 

dest ac an taxa como Scelc'poru s gramm icus mjcl ~o lep j d 0t'JS 

Sc-=' / QPc1r'JS S. sp 1 n c'sus. El ml c r ohá b i tat más ~t : li=s~: ~2 " 2 ,:br ,~ 

r o ca l
', pe l-o el qu~ tuvo la mayor f rec uen cI a de l~d ivi ~~os (~ 

al g un a es peci e f ue "h uec o en t ler:' ,9. hÚI'!".ed;.l " . ~-.: ~ . :;. :~ e '1 Dt~ ~ rr. ''? n:: e t> - . . 

anur o s que s e yepr oducen ~n l a t empol~ ada d~ lluv: ,~~. 

2 

La riqueza especifica fue mayor en el intervalo
de los l8?Ú a I*-J -J IU :.-

vegetaczon templada y la menor en el intervalo de

tudinalL; 1.- ff' ¡.1-

msnm lzona altal. que corresponde a la
a 1870|--I I-J o Cl

msnm que alberga la vegetacíon de tipo calido-seco. este
parametro se ve influenciado por la alteracifin de las actividades

humanas y a las elevadas precipitaciones pluviales
septiembre cn toda la region.

[-1.1' ,,.- mes de

La abundancia muestra un cecremento ser las mismas causas.
ulteriormente presenta un oe
estabilisacion. donde el poblado de
abundancia.

La densidad mas alta ocurre en
de las poblaciones de anuros en la
Zoquizoquipan. los valores minimos
enero provocados por el descenso de

¡-
n Iodo de recuperacion y
Zoquizoquipan exhibe la mayor

octubre debido al incremento
:ona alta. ;¬in¢ícalm=nte en
ocurrieron en sept1embre v

la temperatura.

La diversidad muestra el mismo patron. con un valor minimo
en octubre. resultado de una mayor densadad de anfibios onza
posteriormente aumentar a mediados del otoño.

'En general los lacertilios uti;i:an v explotan en ma c:
porcentaje fãüãl y frecuencia alguno de los HU micronabitat:
detectados. producto de una mayor heterogeneidad espacial en la
sona alta y en lugares alterados poi las actividades hwmanas.
destacan tasa como Sceloporus grammioee miciolepidafua 3
Scsfoporvs H. spiflosus. El microhahitat mas ut:1i:id: es '::k:>
roca". pero el que tuvo la mayor frecuencia de ;ndiv:äucs de
alguna especie fue “hueco en tierra humeda“. ;1;n:1oalm=nte P-_
anuros cae se reoroducen en la temporada de lluvzis.

2



INTRODUCCION 

Deb ido a su posic i ó n geogr áfica . en Mé x ico confluyen dos 

grand es regi o nes b i ogeográf icas . la Neár tica y l a Neotropica!, 

este hecho aunad e a la acci dent a d a to po g r af ía permite la 

existencia de una gran variedad de climas (y ~icrocllmas) y 

ecosistemas ( Aguila r . 198 1) l o c¡u e se t raduce en una enorme 

rique ::a -=n su herpe t o f;auna (Smith:y Smit h . 1976a',b; 19791 . 

A pesar de ta l abunda nc Id de espec ies herpetofaunis ticas, 

los es tud i os sobre pa trones de dist r ibuci ó n de pobla cione s y 

comuni dade s en gradi ent es latitudinales mu ey . 1978 ) . 

al t itudlna les . to pográfi cos . ve g eta c i o na l es o c limáticos (y s us 

cor relacIonesl s on l im i tados. debido en pa r t e a la i nade cuada 

;:ompl' en!?10n de los detalle s f isiográficos del paí s rSmit h , 19 39) 

y a l escaso impulso de la i nvest i ga c ión cIent1fica por parte d e 

las au t o ridades e i nstitucione é educ ativas. 

Consi d e rando que la d is tribu c ión de las es peci e s biol ógicas 

re ~ponde a pres i ones de barr e r as na t u r al es impuestas po r el medl o 

fí sico (como seria l a separa ción alti tudina l entre s i ti os, q ué 

ob~ ' ~ ame nte influye en l a var i ación d e las 

gr'ad '~· s ( i{;l e y . 1978) .:) a la prese ncia 

fa unas e n di versos 

d e corredores por 

contInuid ad de háb ita t (Sánche z Her r era . 198 01 ó al ~o ntrar l O por 

d iscontinuidades medioambientales (Huey . o p . cit . ~ ; e l us o de 

transect o s en g radi e nt es amb i en t ales como sis t emas d e muest:-eo e s 

~ n a h e rrami en ta út i l para i ri terpre tar la distribución de los 

o rgan i smos y defin i r s u s c ausas en áreas con rasg o s t!510gráfj ~os 

de vegetación y fauni sticos contrastantes : Gomo ha s ido 

dem0s trado en r e cient e s tab a jos en nu est ro ~a ;s 

1988: He rná nd'ez Garci a. 19891 y en otros paise s Coc l m!.F'ct ,: 

rSt uart, 195 0 . 1954. 1955 ; Brown y Alcalá. 1961: Duell man . l <¡63 , 

Heyer. 1967; Wake y Lyn c h . 1976; Pé faur y Duel l man, 1980 : Zuni no 

y River o . 1981: Ba s López. 1982 . 1984: Heatwo le. 1 982; Ma :~v . 
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INTRODUCCION

Debido a su posicion geografica. en Mexico confiuyen dos
grandes regiones biogeograficas. la Neartica v la Neotro 'U o-I. 11- ul

este hecho aunado a la accidentada topografia permite lo
existencia de una gran variedad de climas fv microclimasì v
ecosistemas (Aguilar. 1981) lo que se traduce en una enorme
riqueza en su herpetofiauna iåmithzv Smith. 19?6a¬b; 1979?.

Â pesar de tal abundancia de especies herpetefaunisticas.
los estudios sobre patrones de distribucion de poblaciones v
ccmunidades en gradientes latitudinales fHuey. 1978l.
altitudinales. topográficos. vegetacionales o climatfcoc fv see
correlaciones* son limitados. debido en parte a la inadecuada
comprension de los detalles fisiograficos del pais Iåmith. 19901
y al escaso impulso de la investigacion cientifica por parte de
las autoridades e instituciones educativas.

Considerando que la distribucion de las especies biolcgicas
responde a presiones de barreras naturales impuestas por el medio
fisico [como sería la separación altitudinal entre sitios. que
obviamente influye en la variacion de las faenas en diversos
gradrs lfloey. 19?Bl ¿_ a la presencia de corredores por
continuidad de habitat ¡Sanchez Herrera. 19801 o al contrario por
discontinuidades medioambientales (Huey. op. cit.U; el uso de
transectos en gradientes ambientales como sistemas de muestreo es
una herramienta util para interpretar la distribucion de los
organismos y definir sus causas en areas con rasgos fisiogrificas
de_ vegetación y faunísticos contrastantes; como ha sido
demostrado en recientes tabajos en nuestro pais iMc os Alonso.
1985: Hernandez Garcia. l959l y en otros paises del mund;
fåtuart. 195ü. 1954. 1955: Brown y Alcala. 1961; Duellman. ise?.
Heyer. 196?; Wake y Lynch. 1976: Pefaur y Duellman. 1980; Zunino
y Rivero. 1981; Bas Lopes. 1982. 1984: Heatwole. 1952; Ma*ev.

3 _



1985 : Papenfuss. 1986). 

De la a n t e riormente expues t o y debido a un part icular 

Interés sGbre la bio l og í a de la he rpeto f a una y sus pat~ones de 

~istrlbuclón en cr~adlent e3 aDb ie ~tale3. el orAsente trabaja ~ s 

una contr ibuc i~n al conocimiento de la herpet o fa una d e la porcl 1 n 

SUI' de l a sierra de Zacual tl pi n y de una pa rte de la vertlente 

este de la ba rr a nca de Meztit : án. y es adema s 

inf ormación adicional acerc a de los patrones de 

un 9 aporta c ió n ~e 

distri bución de 

anfibios y rept!les mexIcanos. en relaCIón a la vegetaci On y • la 

altitud a l o largo de un gradiente alt l tud i nal en y e ntre este 

segment o de la Si erra Madre Oriental y la bar r anca de Mezt it16n. 

4 

1955: Papenfuss. lddoli

De lo anteriormente expuesto y debido a un particular
interes sobre la biologia de la herpetofauna v sus patrones de
distribucion en gradiente: ambientales. el presente trabaje es
una contribucion al conocimiento de la berpetafauna de la porcion
sur de la sierra de Zacualtipin Y de una parte de la vertiente
este de la barranca de Mestit;an. v es ademas una aportacion de
informacion adicional acerca de los patrones de distribucion de
anfibios y reptiles mericanos. en relacion a la veoetacion r a la
altitud a lo largo de un gradiente altitudinal en v entre este
segmento de la Sierra Madre Oriental y la barranca de Mestitlan.

4



ANTECENDENTES 

La escasez de investigaciones que tratan a s pectos biológicos 

sobre a nfib ios y re ptiles del país ha resultado en u~ . . 
insufi:lente :onocim ie r~o bi o , 0<] le e y ecologi co :le 

.:' ! - ~ani smos (Srnlt!: y Smith . 197 6a . b ¡ . aunque ~n les últlmo s Irl 

af<o s el in teres sobre estudi o s herpet ológico5 por parte de 

científicos me>:i canos; ha ido en: aument o (Casas !l.r.i:-eu . 

MuKo z Al o nso. 1988: Hern6ndez Gareia . 19891. 

De la misma mar e ra con respecto al estud I O de 

1904: 

1", 

distribuc i ón de las especies pocas son las inves tIgaciones 

(alrededor de 35 t rabajos. citados por Cama rilla Rangel. 198!: 

Mufloz Al o nso. 1988: Her n6ndez Garcia. 19891 . que tratan sobre la 

:c.i...:.na e n gene l~a~ y no s0bre anfi bjos y Y~p ti)es e n pr) rt ic-ul a.l""' . 

Sobre este tóp ic o ( d istr ibuci ón alt itudinall se han realizado 

aproximadament e 31 inves tigaci o nes co n anfi bios y re p tiles . d e 

1.:1.3 (':.) 0.1~2 ~7 f 1l€!'cn hechas er. Méx 1C':> ~I que en un mel1;,)l~ r"J mayor 

grado hace n U:1 an61 i sis de la dist¡-ibuClón altitud lnal de las 

es pe ci e s : desta c a el trabajo pionero de Gadow (19101 que estudl G 

en un rango d e altitud de sde el ni vel del mar G 3600 msnm. la 

dls ~rIbuc ión de 97 especies . observó que el inc remen t e Je la 

altit~d decrec ~ el nume r o de especies y qu~ el ~ay0r numero de 

esta s ocurre en el ' i ntervalo de los 900 a 1200 msnm. 

(1960). anali za la di stri bución de anfibios en el Istmo de 

Tehuantepe c d e acuerdo a l a distribución de tres t ipos de 

vegetac i ó ~ y otros fact ores h istóricos: Duel !m~n ( 1961 1 ja 1~r: 

a~unte comp l eto de las especies de anf Ibios y ~e p t~la 2 que 

habit an el est a d o d e Michoa c6n . en d o nde muest ra una ~r~ve 

descr i~(' i,)n del paisa J~ nCitu1:a.l de ~ l ár '2' a 'j and.iiza ·/fJ. i.' i os 

ensamblajes d~ g ru pos faunist i cos mayores : en o t ro traba jo ~~ 

mi 3m0 autor (19 65 ) sobre l a biogeografi a d e la r.erge~o fauna ce 
Michoacán ha c e menC I ón d e la as oci a c i on que existe en:re hábitats 

may ores y la d ist r ibuci ó n d e los taxa. cancluyend0 que ~~ ~a se 
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ANTECENDENTES

La escasez de investigaciones que tratan aspectos bioìogicos
sobre anfibios Y reptiles del pais ha resultado en un
insuficiente conocimierto bioiooico v ecologico ie est e
irganismos ¡Smith v Smith. 19T6a.b.. aunque en los últimos 1°

años ei interes sobre estudios- herpetoldgicos por parte de
cientificos mericanosãha ido en: aumento ¡Casas ãnireu. 199%;
Mudo: àìonso. 19EB: Hernandez García. 19891;

De la misma manera con respecto al estudio de li
distribucion de las especies pocas son las investigaciones
(alrededor de 35 trabajos. citados por Camarzlìo Rangel. 1992;
Muñoz Alonso. 1958: Hernandez García. 19991. que tratan sobre la

I-: LD "L1 †fauna en general y no sobre anfibios v ilos en ;art_cu1ai.
Sobre este topico fdistribucion altitudinall se han realizado
aproximadamente 31 investigaciones con anfibios y reptiles. de
las cuales 1? fuertn hechas en Mexico v que en un menor o mayor
grado hacen un analisis de la distribucion altitudinal de las
esnecies= destaca el trabaio pionero de Gadow iiâlui que estudi¬
en un rango de altitud desde el nivel del mar a 3600 msnm. Ia
distribucion de 9? especies. observo que el incremento le !a
altitud decrece ei numero de especies y que el mover numero de
estas ocurre en el-intervalo de los Qüü a 12üü msnm- D eilmin
(19603. analiza la distribucion de anfibios en el lstmc de
Tehuantepec de acuerdo a la distribucion de tres tipos de

1-¿I o I._"P~ §-i LL 11'vegetación v otros factores historicos: Duelìman un
apunte comrleto de las especies de anfibios v re tilet que
habitan el estado de Michoacan. en donde muestra una breve
descriociin del paisaje nstuial de area v analiza varios(T- '-.I

ensamhlajes de* grupos faunisticos mayores: en otro trabajo el
mismo autor tl965i sobre la biogeografia de la beroetofauna de
Michoacan hace mencion de la asociacion que existe entre hábitats
mayores y la distribucion de los tara. concluvendt que esta se

5



d", be.~ 1 e t i S1 "Jgraf ia. au ~ada a f ac tor e~ c limáti c0s por la 

variación a l tltudlna l y a fluctuaciones climáticas dura!lte el 

P l ei stoceno: en su monografía sobre Hyl idos de Mesoamérica , 

Duell man (19701 da los rangos altitudinales de gran cant idad de 

esp¡o,c ies de est a fam ll ia. I!\ i:: ncicmando sus hé.bit:ats típicos . 

Maréin ( 1955. 19581 cc r rel ac iona la distribuc i ón de la 

herpetof au na con l os tipos de vege t a ción. a sociados c~n la 

al tit ud. topografía y clima. concluye qu e la distr Ibuci ón de 

anfibios y reptiles depende de las formaci one s veget 3~ iona\es. 

Hardy y McDiarmi d (1969 1. ha ce n una diSCUSIón a ce ¡-c3. de l eS 

es pecies qu e ocurren en el estado de Sinalga y su di strIbuc ión 

ge ográ fi ca, pero no llegan a una conc l usión sobre los factores 

qu e lnciden en esta distribució!l. McDiar~id '1 9631 analiza un 

ensambl a je herpetológico de tierras alt as compuesto de tres 

grupos f aunist lcoS mayores separados or ogré.f icamen t e . pero no 

aporta una re l ación dlrecta con l a altitud y la vegetacIón. 

Ramlrez et. al . hacen U!l breve anális1s de la dist.ribución 

altitudinal para algunas espec ies de las mon t a nas al sur del 

Distri to Federal. 

Sánchez Hen'era (1980). llevó a cabo un aniÍ. l :S15 de la 

ecogeograf1 a de l a herpe tofauna de T laxca la y recon oce do s 

grandes asociacio nes herpeto faunis ticas-alt it udinal es. una de 

montana de ::>6 50 a 40 00 msnm y otra de llanos. l o;¡¡erios y 

es t;"l bac iones . de los 2200 u 2650 msr.m . enc on t ra nd e- t re ., gTU::':.':; 

de a cuerdo a la v~getac i ón . donde el bosque de enc j~o actúa como 

barrera para la d ispersión de espe cies . 

Camarillo Range l ( 19811 en su estud io de ~istrib~ :j:~ 

alt itud inal en un trans ec t o comprend ido entre Huitzilac . Mor .':~ ~ 

y la ~dri : lera . Mé xico a nali za 1,3 distribución de ."n fiJ:;j .:·s \. 
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debe i le fisiigrafia. aunado a factors: climáticos por la
variación eltitudinal v a fluctuaciones climaticas durante el
Pleistoceno; en su monografía sobre Hvlidos de Mesoamérica.
Duellman fl97Gl da los rangos altitudinales de gran cantidad de
esperies de esta familia. mencionando sus hábitats tipicos.

Martin (1955. l95Bl ccrrelaciona la distribucion de la
herpetofauna con los tipos de vegetacion. asociados con la
altitud. topografía y clima. concluye que la distribucion de
anfibios y reptiles depende de las formaciones vegetarionales.

Hardy y Mcüiarmid (19697. hacen una discusion acerca de las
especies que ocurren en el estado de SinaLoa y su distribucion
geografica. pero no llegan a una conclusion sobre los factores
que inciden en esta distribucion. Mcüiarmid fl9631 analisa un
ensamblaje herpetologico de tierras altas1 compuesto de tres
grupos faunisticos mayores separados orograficamente. pero no
aporta una relacion directa con la altitud y la vegetocion.

Ramirez et. al. hacen un breve analisis de la distribucion
altitudinal para algunas especies de las montañas al sur del
Distrito Federal.

__ Sanchez Herrera ,ll98Dl. llevo a cabo un analisis de la
ecogeografia de la herpetofauna de Tlaxcala v reconoce dos
grandes asociaciones herpetofaunisticas-altitudinales. una de
manana aa ist:-.c a 4-con mi-mm arre af; iiaaaa. i«±~a~.e±-±aa--
estribaciones. de los 2200 a 2650 msnm. encontrand: tree oro; ¬

¡-
-|de acuerdo a la vegetacion. donde el bosque de encino actua como

barrera para la dispersión de especies.

` Camarillo Range! fl9B1l en su estudio de distribt¬i'-
altitudinal en un transecto comprendido entre Huitsilac. Moraira
y la Uhdriìlera. Mexico analiza la distribucion de onfibiis f
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reptiles. estableciendo 3 gru~ os h erpetofaun l st icos de acuerdo ~ 

la altItud y la vegetación. c o ncluye que e l bosque de en cIno 

representa una barrera que i mpide la dispersión de especies d e 

z o nas altas a ba j as y viceversa . adem4 s aclar~ que otros 

factores. como 1 as actividar:es h U!na;ldS y l as c0 nd :¡Cl0ne s 

e ·::ol ogicas t ambién 

Camari llo Rangel 

af ec tan la distr i bucló n de l a herpe tofauna. 

an4 1 i sis de la et. a l. 0985 ) ofrecen un 

distribución herpe tofa~nistlca de ~ es tado de México en re lación a . . 
la vegetación. en donde s e pres e ntan dos patrone s bien de~ ,n ldos. 

u no en éreas de vege tació n templada y otro en ve g e tación 

tropical. en este tipo ocurren el mayor número de especies y en 

ocas i o nes llegan a ocupar otros tipos de vege ta c i ó n. 

Webb (19841 estudia la distribución de 145 e s pecies de 

anfibios y r e ptiles en la regi ón de Mazat-lán - Durango (S ierra 

Madre Occidental) . localizando cinco tipo s de vege tación e igual 

número de g r upos he rpetofaunísti cos. concluye que la alti tud 

afecta la d iversidad conforme se increme nta. Munoz Al c nso ( 1988) 

investiga la distribución altitudina l de la herpetofauna d e l 

pa rque de Om i ltemi. Guerrero (Sierra Madre del Sur). relaciona 

los t ipos de vege tac ión y los r angos altit udinales de las 

espe cies. encon trando q ue es ta s disminuyen conforme aumenta la 

a ltitud y que la vegetaclón es d e term inan t e en la di s tribución. 

c onc luye que el bosque de encIno presenta la herpetofauna más 

caracteristica y que además juega el pape l de barrera eco l ógica a 

la dispersión de especies de zonas altas a bajas y vicevers a y 

que el tipo de v egetación con mayor tasa de endemi s mo s es e l 

bosq ue mesófilo de mont aha . 

Sa l daha de l a Riva y Pé rez Ramos (1987) efectúan un estudio 

sob re la distr jbución de anfib ios en e l e st ado d e Gue rrero en 

relaci ó n al clima . proporcionan alt i t udes en las que se 

reg i straron a las especies y dan su d i stribución geográfic~ . pero 

no pro por cionan la relación de la vegetación con la altItud y los 
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reptiles. estableciendo 3 grupos berpetofounisticos ie acuerdo 1
la altitud y la vegetacion. concluye que el bosque de encino
representa una barrera que impide la dispersion de especies de
zonas altas a bajas y viceversa. ademas aclara que otros

11.1 lil!factores. como las actividaces humanas y ; condiciones
ecologicos también afectan la distribucion de la herpetofauna.
Camarillo Rangel et. al. (19853. ofrecen un analisis de la
distribucion herpetofapnistica det estado de Mexico en relacion a
la vegetacion. en donde se presentan dos patrones bien def:nidos.
uno en areas de vegetacion templada y otro en vegetacion
tropical. en este tipo ocurren el mayor numero de especies y en
ocasiones llegan a ocupar otros tipos de vegetacion.

Webb (19541 estudia la distribucion de 145 especies de
anfibios y reptiles en la region de Mazatlan-Durango (Sierra
Madre uccidentall. localisando cinco tipos de vegetacion e igual
numero de grupos herpetofaunisticos. concluye que la altitud
afecta la diversidad conforme se incrementa. Munoz nlcnso (19381
investiga la distribucion altitudinal de la herpetofauna del
parque de Omiltemi. Guerrero (Sierra Madre del Surl. relaciona
los tipos de vegetación y los rangos altitndinales de las
especies. encontrando que estas disminuyen conforme aumenta la
altitud y que la vegetacion es determinante en la distribucion.
concluye que el bosque de encino presenta la herpetofauna mas
caracteristica y gue ademàs juega el papel de barrera ecologica a

I'

la dispersion de especies de zonas altas a bajas y viceversa y
que el tipo de vegetación con mayor tasa de endemismos es el
bosque mesofilo de montaña.

Saldaña de la Riva y Perez Ramos f19B?l efectúan un estudio
sobre la distribucion de anfibios en el estado de Guerrero en
relacion al clima. proporcionan altitudes en las que se
registraron a las especies y dan su distribucion geografica. pero
no proporcionan la relacion de la vegetacion con la altitud y los

7



su~ti~os c:]n~itlcoS presentes e~ l a ent id~d 

El más rec ient~ estudi o es el re alizado por Herná ndez Garc ía 

I 1 Q 89) en la S i e rra de Ta xco (e ntre el eje Neovo lcánico y la 

S.!~l!""i ~~dr-=- d el Sur ) O~servo que la distri buCl é n ai::tudlna! de 

la herpetofaun~ es muy heterogénea y que la veg=t ac i )n ~o es un 

fact o r muy determInante en I~ distri bu ~ i ón de l a mayo r parte de 

loS espe :les, ya que l os ,H1flbios s on afectados para ~G 

a gua y :05 r eptiles por la heterogeneidad del habitat y :)2 

,::ond 1 Clo ne s topog l'áfica s lo cale s , concluye que tipos ':! ,' 

vegetaclón más r Icos en especies y más similares son el bosque de 

Juniperus y e l bosque !l18 sóf ilo de mont añ a .. sin determ:nar al gú n 

tipo e n partic ular que actúe como barrera a la dispers l~ n d~ las 

esp'? cies . 

Po r o tra parte las investi gac I ones herpetofaun i ~t icas en e! 

estade d~ Hid ~] g o ha n si d0 muy e3 caS ~3 . ?fl g ~ n e ral '!~:lS ~ ~ ~ n ~ ~as 

c ':Jrta:- y 

geográf i ca, 

artículos pequeños e n .sis t: emá t ica, Ci St.Y'lbu c:~, n 

taxonomía y otros aspe ctc s, 

rec o pilac i ón bibliográfica refprente a la fa ~na sll v~ stre del 

e s tado po r Marmolejo (1987) 

los enfi b l03 y rep tiles, 

que me nCIona 29 trabo ~._ s re lat i ,· ,:s a 

~ero 11r.d revi s i'")í. mas Q: ' h~:":5~:V:::' 

s,egu:-,'\rr.er. te incrementará e l númer ~ de pub i lca cj,)",>~s q'. ' ~: ' ct3rl 

co n la herpe t o fa u na de l a ent i dad; de la l iteratura c o~oc ida a :a 

fecha sobresal e el trabaj o elaborado por un au t o r !l1eXIC5no , 

Mar '~n del Ca!l1po (19 36 ) que s e refiere ~ 

l'~pti]es de Act o pan . 

Es noto~ ) o qu e i nves tigdci cne s sobre ! ~ dlstr i ~uc:ón ¿~ 

S~ han efe c~ uadc ~n el t' stado . 
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u Él.subtipos cltmiticos presentes en la entid'

El mas reciente estudio es el realizado por Hernandez Garcia
210891 en la Sierra de Taxco (entre el eje Neovolcanico y la
Sierra ïedre del Éurl- Úbservo que la distrib - altitudinaf deC ci U- 23

la terpetofauns es muy heterogénea y que la vecetacion no es un
factor muy determinante en la distribucion de la mayor parte de
las especies, ya gue los anfibios son afectados para su
distriturioc por la localizarion v extension de los cuerpos de
agua y los reptiles por la neterogeneidad del habitat y lie
condiciones topograficas locales. concluye que tipos de
vegetacion mas ricos en especies y mas similares son el bosque de
Juniperus y el bosque mesófilo de montaña" sin determinar algun
tipo en particular que actue como barrera a la dispersicn de las
especies.

Por otra parte las investigaciones herpetofaun sticas en el
*Iv UI |"|' |.'.¦. 1 |_J. ll.- .-J -o L'dc de _ ' han sido muy escasas. en general exist n notas
cortar y artículos pequeños en sistematica. distribucion
geografica. taxonomía y otros aspectcs. 'Cabe nace: notar la
recopilacion biblicgrafica referente i la feina silvestre del
estado por Marmoleio (19871. que menciona 29 trabo*-s relotivis a
los anfibios y reptiles. nero una revision mas exhaustiva
seguramente incrementará el número de publicacic"es ;i¬ tratan
con la berpetofauna de la entidad; de la literature conocida a la
fecha sobresale el trabajo elaborado por un autor mexicano.
Martin del Campo (l936l gue se refiere a l4 especies de anfibios

""¦ o .D 1''lt 1-* fl) il'_ de Actopan.

Es notorio que investigacicnes sobre le distribucion de
especies a traves de_ gradientes altitudinales o de otr' tipo ri
se han efectuado en el estado.
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Es necesario me nci oner qu~ para el tra nsect : elegld~ en est~ 

trabajo los estudios fa unls t icos han SlCO tamhle~ mu~' escas os y 

esporád icos. Así Sánchez Me jorada (1978) en su "Manual de Campo 

ce Cactáceas y Sucu 1 e nt as de 1 a bar ranca de Mez t i tl á n" presenta 

U:1a i L3t a de las aves y mamíferos más comu:-.es ~n la 'Veg c. d", 

Me zti tl én": para Zac ual tipán y sus alrededores desdé? e: s: .:: J 'J 

~asado se han he cho co le cclones de an f ibios y reptiles. ( ope 

t 1863. 1864 . 1885 . :1886.1887 Y 1870). enumera una pé?quef'ia 

co lecció n de 18 t axa de los c0ales 3 son descripcIones de ~ueva s 

f."sp e cies (1 anuro y 2 serpIentes) : Taylor :1939 . 1940 y 194:::1 

de sc ribe una nueva lagart i ja y dos s erpIentes : en t anto que Sr.lith 

y Taylor (1950) y e n su obra (1966) "Herpetology of Mexic,:," 

report an para Zacualtipán 22 es~e cies entre anfibios y re ~tiles y 

a puntan sus l ocalidade s t ipo para al gunas de ellas; Klauber 

(1.972) c ita como proba b l e la exi stencIa de ·.ln~ eSDé·';:e d", ',']c:ra 

de cascabel; Alvarez y Navarro (1 953) descri ben un a nueva especie 

de cip rinido para el ri o Me zti tlá n; en cuanto a Zoqulzoquipan 

'unte CO:1 las c:ras dos localidades. Mancilla Moreno (lgeS) 

r ~gistra 163 especi e s de aves: pero en la literatura consultada 

no se encontraron espec i e s r egistradas para estas l ocalIdades de 

anfibios y r epti le s . 
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Es necesario mencionar que para el ìransect: eìegidn en este
trabajo los estudios faunzsticos han sido tambien muy escasas g
esporadicos. Asi Sanchez Mejorada (197Bì en su "Manual de Campa
de Cactaceas y Suculentas de la barranca de.Heztit!an" presenta
una lzsta de las aves y mamíferos mas comunes en la 'Vega de
Me:tit1an“; para Zacualtipan y sus alrededores desde el siglo
pasado se han hecho colecciones de anfibios y reptiles. Gone
f1B6?. 1864. IBE5. dB86.1BB7 2. 1B?ü1. enumera una pequeña
colección de 15 tasa de los cuales 3 son descripciones de nuevas
especies El anuro y 2 serpientesl: Taylor 11939. 1949 y 1943!
describe una nueva lagartija y dos serpientes: en tanto que Smith
y Taylor f195ü1 y en su obra (19661 "flerpetology of Mexico"
reportan para Zacualtipán esoecies entre anfibios y reçfiïes v'FJ TJ

apuntan sus localidades tipo para algunas de ellas; Klouher
(19721 cita como probable la existencia de una esoo:ie de c:b:re
de cascabeì; Alvarez y Navarro 119531 describen una nueva especie
de ciprinido para el rio Meztitlan: en cuanto a Zoquizoquipan
'untc con las otras dos localidades. Mancilla Morerc (19951
registra 163 especies de aves: pero en la literatura consultada
no se encontraron especies registradas para estas localidades de
anfibios y reptiìes.
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Con el 

conoc i mie nto 

OBJETIVOS 

presente estudlo se pretende contribuir al 

general de la he rpetofauna del Estado de Hidalgo . 

p lanteand o además l os siguientps objetivos: 

al Elaborar u na lIs t a d o las e speci es de anfiblos y reptIles 

qu e habitan la r egión comprendida e ntre Zacualtipán

Zo qu i zoquipan-San Juan Meztit lán. est ado de Hidalgo durante 

el perí o do de 1984 a 1990. 

b l Iden t ificar la distribuc ión de la h e r petcfauna a través 

de un gradi ente al titudina l y de vegetación. 

cl EstImar l a densi d ad y l a abund an ~in relatl"5s d o l a s 

pobl aciones herpetofaun 1sticas del transecto menc ionado . 

d I Calcu l ar el ir.di ce d e diversidad para l as comunidades de 

anfibi os y r epti le s en e l transecto. 

e l Cor relacionar . e l uso y ex pl otaclón del es~ac:o d e las 

es pec ies más abundantes e n el t ransecto. 
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ÚBJETIVÚS

Con ei presente estudio se pretende contribuir al
conocimiento general de la herpetofauna del Estado de Hidalgo.
planteando ademas los siguientes objetivos;

ai Elabcrar una lista de las especies de anfibios y reptiles
que habitan ia region comprendida entre Zacualtipan-
Eoquisoquipan-San Juan Meztitlan. estado de Hidalgo durante
el periodo de 1954 a 1990. _

bi Identificar la distribucion de la herpetcfauna a traves
de un gradiente altitudinal Y de vegetacion.

"'1 ¡Ef ¡___ 'IJ FI*cl Estimar la densidad y la abundancia :ves de las
poblaciones herpetofaunisticas del transecto mencionado.

dl Calcular el indica de diversidad para ìas comunidades de
anfibios y reptiles en el transecto.

el Correlacionar el uso y explotacion del espaczo de las
especies mas abundantes en el transecto.

10



DESCRIPCI ON DEL ARE A DE ESTUDIO 

UBICA CION. La r egión del transecto bajo estudi o se loca l i za e ntre 

los pobl ados de Zacualtipán ( 980 40' 06" w. 2r5 32' 36' N: 

alt. l:l.:d d e 1990 msnm). ZoqU:zoqulpa n (98" 43' 00' '~!. 'Lr} 38 ' 36" 

N: altitud de 2020 msnor.) y San Juan Me ztitl án (98 0 45 ' 06" W. 

20° 35' 06" N : 3.1tItud 1270 msnm) , sit:.lados al NE de l es t ado de . 
Hlda:go (FIg. 11. cor~spondiendo:a l os munIcipios de Za cual tipán 

para el primero y al de Mezt:tlan l os otros dos (S PP. 1983a,b) . 

El acc es o a In zona d e estudio es por la carretera de cuota 

rederal 85 México-Pachu ca, de ah! por la carretera federal 105 

(v la ~orta a Tamri col. aproximadamente en el Km. 60 (Venados) se 

:"1e de tamal" una desvi ac I ón, al W ha c ia Meztitlá n . 30 Kms . más 

¿¡d e tent e está e l poblado de San Juan MeztIt l á,,: continuando por 

la carre t era 105 e n e l Km. 97 se en cuentra n los limIt es de 

Zacua l tipán. a l a altura del Km . 11 2 s e toma la desviación al W 

que c-mdll~e 5 ¡{rlls. má s a Zoquizoqui pA.n. SCT (1987 ). F ig. l. 

Estos poblados al igual que la mayor parte de l es t ado s e 

'_l bican dent ro d e la "Pr ov incia Bioge ográf ica Hidalguense", en In 

S,~bl"eg',ón de "l>lontaf'la s Rocosas d e la Regi ón Ne ár t ica" (ST.i.th . 

l')~')' 1]n:! peque:'\a por c i on al NE del est ,) do queda i ncluida en la 

re-;;ión " eotrcpica l. · muy cerca de la z ona de estudi o . 

FISIOGRAFIA. La zona prese nta una t opografia muy accide ntada 

d e bido a que por su l ado W se e ncuen tra una profunda c anada 

fo~mada por la e rosión f:uvial d e un ant i guo piso lacust re que 

pre~e"ta ca lizas del Triás i co y sedime nt os continentales y 

mar inos de l Cr e tácico y Jurá s ico (West. 1964 : citado por Mancill a 

Moreno. 1988~. A parti r de estos se f ormar on 4 ti pos de suel os: 

f l uv i so l es en un interval o de 1250 a 1570 msnm , e n la base de la 

caf'lada y r e gozoles, phaeozems y vertisoles en s us paredes 

(Sa ndo'.;al . como pers . l. Haci a el Este se leva"tan s erranias con 
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DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

UBICAÚIUN. La region del transecto bajo estudio se localiza entre
:aa paalaaae aa zaaueirfpan fea" ea' aa-* w. id ee- 35-- N;

- 1

a1t.tui de 199? msnml. Zoquiïoquifian l9E" a3' ÚU"W, 2@ 35' 3d"
N: altitud de EÚET msnm: v San Juan Mestitlan E95” 45* ü6" W.
:ai ie' oe" al altitud iiio manmi, situadas al NE cel eetaaa aa
Hidalgo fFig. ll. corhespondiendo¿a los municipios de Eacualtípan
para el primero v al de Mestitlan los otros dos '5PP. 19B3a.bl.

Él acceso a la sona de estudio es por la carretera de cuota
rederal 85 Mexico~Pachuca. de ahi por la carretera federal 105
rvia †orta a Tampicol. aproximadamente en el Hm. GU lvenadcsl se
puede tomar una desviación» al W hacia Heztitlan. 30 Kms. mas
adelante esta el poblado de San Juan Meztitlan: continuando por
la carretera iüñ en el Km. 97 se encuentran los limites de
Zacualtipan. a la altura del Km. 112 se toma la desviación al W
nue c nduce 5 Kms. mas a Zoquizoquipan. SCT (19871. Fig. l.

Estos poblados al igual que la mayor parte del estado se
ubican dentro de la "Provincia Biogeografica Hida1guense“. en la
suoregion de "Montañas Rocosas de la Region Neartica" (Smith.
lfiefi* Uni pequena porcion al NE del estado aueda incluida en la
region neotrcpical. muy cerca de la zona de estudio.

FISIGGRAFIA. La sona presenta una topografía muy accidentada
debido a que por su lado W se encuentra una profunda cañada
formada por la erosion fluvial de un antiguo piso lacustre que
presenta calizas del Triasico y sedimentos continentales y
marinos del Cretacico'v Jurasico (West. 1964: citado por Mancilla
Moreno. 19B8h. a partir de estos se formaron 4 tipos de suelos;
fluvisoles en un intervalo de 1250 a 15?D msnm. en la base de la
cañada y regosoles. phaeozems y vertisoles en sus paredes
fãandoval. com. pers-l. Hacia el Este se levantan serranias con

11



pendientes variab les con dos tipos de suelo, andosoles y 

cambisoles de or igen volcánico de l Cretá c ico- Terciar io , 

loca li zados a altitudes de 2000 msnm (Mancil la Moreno, 1988 ) . Ver 

fi gs . 2 , 3 Y 4. 

Rzedowsky, 1981 (c it ado por Mancilla Moreno, 1988) ubi ca ' la 

zona dentro de dos regiones fisiográficas , al Este la Sierra de 

Zacualtipán ( formando parte de la Sierra Madre Oriental) y al 

oeste la Barranca de Meztitlán . que es el lím~te oriental de l a 

Mesa Ce ntral del Al tIp l ano Mexicano . 

CLIMA . Deb ido a las carac terísti cas topográficas que presenta l a 

zona de estudio , se presentan cuatro ti pos de climas: 

(C(fm)b( e )g) qu e es el clima templado húmedo presente en 

Zacualtipán; (A(c) (W2) (w)a(i'), es un s ubti po climático 

semicálido subhúmedo en las cercanías d e Zoqu izoquipan; BSl 

Kw (w)a(i) clima templado semiárido y por último BSOhw" (w) (i')g 

clima semicálido-semiárido dominante en los alrededores de San 

Juan Meztitlán (SPP, 1970) . ver fig . 5. 
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pendientes variables con dos tipos de suelo. andosoles v
cambisoles de origen volcanico del Cretacico- Terciario.
localizados a altitudes de 2000 msnm (Mancilla Moreno. 19851. Ver
figs. 2. 3 Y 4.

Rsedowsky. 1981 (citado por Mancilla Moreno. 1958) ubica la
sona dentro de dos regiones fisiograficas. al Este la Sierra de
Zacualtipan (formando parte de la Sierra Madre Oriental) v al
oeste la Barranca de Haztitlan .Hue es el límite oriental de la
Mesa Central del Altiplano Mexicano.

CLIMA. Debido a las caracteristicas topograficas que presenta la
sona de estudio. se presentan cuatro tipos de climas:
(Clfmlblelgl que es al clima templado húmedo presente en
Zacualtipani (A(c)(W2l (w)a(i'l. es un subtipo climatico
semicalido subhúmedo en las cercanias de Zoquizoquipan; BS1
Kwlwlalil clima templado semiarido y por último Bs¢hw"{wl(i'lg
clima semicalido-semiárido dominante en los alrededores de San
Juan Heztitlán ISPP. 1970). ver fig. 5.

12
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Fig . 1. Localizac i ón del Lransecto Zacua ltipán-Zoquiz oqu ipan

San Jua n Meztit' á" . en el Estado d2 Hidalgo . 
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Fig. 1. Lotaliaacion del iransecto ¿ataaitipán-Zoquiioauiuan-
San Juan Heititìán, en el Estado Hidalgo.
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Fig. 2 . Transecto , ub ic ac i ón y to~o<JrJf ía (Adaptado, de SP P, 1983a). En sombreado se indi ca n l os poblados . 
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20~35 

20~40 

Si 9 1 a s : 

JU = Ju rási co 
CR= Cretá sico 
Te= Terciari o 

CU= Cuaternari o 
Zac= Zacu alt i pán 

Zoq = Zoquizoqu ipan 

Sjm= S. J . Meztitlán 

Fig . 3. Geol og la del área de e studi o. t omado de SPP. 1985a . 

Fi g . 4 . Edafologfa del área de est udio. tomado de SP P. 
1985b . 

Sig las : 

Lu= Luviso l 

Rn= Rendzin a 

Ac= Acri sol 
Rg= Regoso l 

Ca = Cambi so l 

F1 = Fl uvisol 

Ve= Vertiso l 

Zac = Zacua 1 ti pán 

Zoq= Zoqui zoqu ipan 
S. J . Mezt i ti án 
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CR
le

. i i__i i _ _ _
CR T I í

ER JU Siglas:
JU= Jurásico

CU Te3
20g*nLr ER= Cretásico

= Terciario
" Eat CU= Cuaternaria

TE , Zac= Zacualtlpán

5
3.Geobnfla del área de estudio. tomado de SFP. 1985a.
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Fìg 4. Edafología del área de estudio, tomado de SFP.
1985b
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Ioa= Zoauizoouipan
m= S. J. Meititlån
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Fluvisol
Vertisol
ïacualtipán
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S.J. Meztitlán



Los tIpOS de cl I ma s de l a z o na di f .ere n en c~a ro t o a la 

cs ci lac ión de ~emperaturas medias a n ua l es (d e 15°C para 

Za cualtlpán a 21°C para Me z ti t lá n l debido a la di f erenc I a ent r e 

l a s altitude s presentes ( 1270 a 2 2 20 msnml . SPP ( 1985 e) ve r fig fi 

L05 v ientos ~lisios son húmedos pro ven i entes del Golfo de 

MéxICO !Sárochez Me jorada. 1978: aunqu e en pa r te son det enIdos por 

l a barre ra f o rmada p or la Sier ~a de Zacual t ipan que corre NNW '1 

SSE. es to provoca un efecto de sombra orog r á f ica muy mar ca d o ya 

que en la parte alta de! a sierra la prec ip itaci ó n ~s por arriba 

de los 1500 mm descendiendo a 1000 mm en Zoquizoquipan y a 60r¡ lTIl'l1 

en Meztltlán. S PP. 1985e . ver F i g. 6 . 

Los val ores de temperatura me d ia mensual par: ZacJaltipan y 

Me ztitlán son de d atos promed l o de l peri o do d e 1 94 1 a 1970. ver 

f ig . 6 a 8 . As i mi s mo l os da tos prome dio para la pr eclpltaclon en 

e l mi smo pe riodo s e observan en l a fi gB . 

sin a i'lo!. 

6 . 9 Y 10. S ARH ( 1986 . 

VEG ETACION . La marca d a di versidad c lImát i c o y la alt i t ud de la 

zona dan p o r re su l tad o l a prese n c i a de un g rad ie nt e vegeta ~i o n Q~ 

(ve r fig. 111 dond e se o bs e r va n l os si gUI entes tIpOS do 

vege~a c i o n enmar c ados ba jo 103 crIterios d e P1J:~ : 197t·: 

mencio rla~~0 ent re paré ntesis su c orr"espo ndencia de dcu~ rd0 

Rzedowsky ( 1981 ) . a dicional s e t omó e n í.'ü e ntcl para s u 

caracte r i zac ión los es t udi o s de López Ibarra (1 986 ) y Ma r tinez 

Ji mére z :en preparación) . 

a) Bos qu e a ci cul;f ollO ( b osque de pi no ). Presen~ ~ e~ pecuenos 

ma n chone s a un a altitud ent~e :)B 1900 y :150 rec n~ y C~!=5 

e leme nt os ar bÓre o s sobr~salient~s son: Pi nus paf-ula . 

mexi c ana . . ~ l nus jorul l en.5 J s . Ou ~"rC' U3 a :fl n .lS . 

Ternstroemid s ylv"ticd. E upat o r lum s p: del estrato ~erbácec 

1 6 

C1- ›..I1 *-fuLos tipos de climas de la zona -eren en cuanto e la
cscilacidn de temperaturas medias anuales ide 15°C para
Zacualtipdn a 21°C para Meztitldnl debido a la diferencia entre
las altitudes presentes {12?O a 2220 msnm?, SFP {19ü5ci ver fiç 6

Los vientos alisios son húmedos provenientes del Golfo de

Mexico :Sanchez MeJorada. 19?H: aunque en parte son detenidos por
la barrera formada por la Sierra de Zacueltipan que corre NNW 1
SSE. estt provoca un efecto de sombra orogrdfica muy marcado vo
que en la parte alta de la sierra la precipitacion es por arriba
de los 1590 mm descendiendo a lüüñ mm en Zoquizoquipan y a 5U“ mm
en Meztitlan. SFP. 19E5c. ver Fig. 6.

Los valores de Lemperatura media mensual par? Éacualtipan v
Mestitlen son de datos promedio del periodo de lüel a 19?0. ver
fig. 6 a 8. Asi mismo los datos promedio para la precipitacion en
el mismo periodo se observan en la figs. 6. 9 y lü. SHRH f19BE.
sin eñol.

UEGETACION. La marcada diversidad climática v la a;t1tud de la
sona dan por resultado la presencia de un gradiente veçetarionaï
:ver fig. lll donde se observen los siodientee tipos de
veoetacion enmarcados bajo los criterios de Foz; .ififšz v
mencionando entre parentesis su correspondencia de acuerde :
Ésedowsky f19H1l. adicional se tomo en cuente para su
caracterisacion los estudios de Lopes Ibarra f19Bdi v Martinez
Jimera: ten preparacion?. `

al Bosque aciculifolio (bosque de pinoì. Presente en pequeños
||._I -n CI 'Í'manchones a una altitud entre los y Jlãfl msnm v cuyts

elementos arbdreos _sobresatientes son: Pinos petufs. Fƒethra
mesicane. Ainus joruiiensis. Quercus affinis. ies arocrtfr
Ternstroemíe sylvetice. Ebpatorium sp; del estrato herbecec
destacan Loeseƒia mesicena. Lcpe::e racemnrf, Pr peli;
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vulqari.s. Bacchari.s conferta. Rue11ia occidenta1is . Arbutu.'3 

jalapensis. Oxa 1i s corniculata. Li copodium complanatUlTl.1 0s 

h e le chos Pteridium aquilinum. Alsophila cuadri nnata. Plantdgo 

mdjor. Leuco thoe mexicand . 

b ) Bosq u e de pino-e ncin o . Es el de mayor extens i 6n en ~a :: 01::\ . 

ocurre en una altitud entre los 1800 y 2150 msnm. se c,nstit uye 

po r la mezcla del bosque de pino y el bo sque de encino. 

cl Bo s que escle r ofo lio (bosque de encino) . Ocupa tambien peque~os 

mancho ne s localizado s a a l Luras de 1750 a 2000 msnm. de l es trato 

6rboreo encontramos: 

pot os ina. Arbut us 

Quercus affinis. 

ja l a p en.9 is. Alnus 

Quercu.s c3stanea. 

jory ll ensis: del 

arbust ivo ocurren Senecio asc henbornianus. Sene c i Q 

Quercus 

estrat ,') 

rolda na . Plant ago linearis. Pla n tago ma ¡or. Baccharis confert a . 

Ba chea du1cis. Eupa tor ium hidalgensé': en el es t rato herb6 ce0 

sobresa l en Erodium cicutarium. Stevia rhombifolia. Gdu1theria 

aCLlIllinta. Mc,nn in a xalapen.5is. 

pastlza les donde se e ncuent ra n elementos como Erag!'~st ri f? 

meXicana y Shuria pi nnat a. 

d) Bosque claro a Clcu li f ol i o Ó ma torra l de pJ .monte 

submon:a.no) 

bosques de 

Veget.ación 

encino y el matorr al xerófit 0 . 

f loris tica contiene e lementos de ambo s con me?c! a ~e 0n:i~:~ y ~ 

veces con pino s. se l ocaliza a un a altitud de 1750 a 2000 msrm. 

se di~tinguen Juniperus montirola. J un iperus fla c~ jda . Junglan: 

mollis. Pinus t eoC'ote. C'uercus crass.l fo l i a . AC'c;c.¡," 

f arn esiana . Bacchaí-is C'on ferta. Agave sa lmi ane . O!,ur!t~:'! 

s trept ocantha . Echino f ossul oc.'1 ctu."': sp. 

e~ Estepa d e suculentas (matorral 

l ocali za h acia l a parte baja de l a zona en una 

zaras secas q u e Junto c on l as al edane s (que c·:n~~Ly e r 
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vulgaris. Baccharïs conƒerta. Rueflis occidestaƒis, Arbutus
jaiapensis. üxalis corniculata. Licopodium complanatum. los
helechos Preridium aquilinum. ålsophila cuadrinnata. Plantago
maior. Leucothoe mexicana.

bl Bosque de pino-encina. Es el de mayor extension en la zona.
ocurre en una altitud entre los 1800 y 215Ó msnm. se constituye
por la mezcla del bosque de pino y el bosque de encino.

cl Bosque esclerofolio fbosque de encinol. Ocupa tambien pequeños
manchones localizados a alturas de 1750 a 2000 msnm. del estrato
arboreo encontramos: Quercus affinrs. Quercus castanea. Quercus
potosins. Arbutus Jaispensis. Afnus jorulƒensis: del estrato
arbustivo ocurren Senecio aschenbornƒanus. Senecio
rofdana. Plantaoo ffnearis. Pƒantago maior. Baccharis conferta.
Baches dulcis, Ebparorium hidaìgensez en el estrato herbacee
sobresalen Erodium cicutarium. Stevia rhombifolia. Gauitheria
ecuminta, Monnina xaƒapensïs. fodonoeo vrscose; existen aìpcn r
pastizales donde se encuentran elementos como Eragrnstris
mexicana y Shuria p;nnata. -

dl Bosque claro aciculifolio 3 matorral de p .monte 'material1._ |

submontenoì. Vegetación intermedia qc* se enf ertr; e ';- “e
bosques de encino v el matorral zerofitf. sv 7 npao1c:f¬
Íloristica contiene elementos de ambos con mezcla de enrin:= v a
veces con pinos. se localiza a una altitud de 1?5ü a Zñoü msnm.
se distinguen Junƒperus monticofa. Junƒperos fiaeciea Junplscr
molfis. Pinus teocote. Úuercus crassifoiis. ¿recta
farflesiana. Baccharis conferta. Agave salmiane. üpont:3
streptocantha. Echinofossuiococtus sp..

eL' Estepa de suculentas lmatorral xerófito c craa::e:1e:- Fc
localiza hacia la parte bata de la send en una cañada tipica de
zonas secas que Junto con las aledañas lque c:nfLuyer 1 Ta
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Barranca de Meztltlan l comunica la Sier,a Madre O, lental co n ei 

Alt ip la no Mexicano y se ubica entre los 1250 a 1750 msnm. 

consiste de el ement os arbust ivos. subfrutescentes y herba ceos y 

se distribuyen de acuerdo a l tipo de suel o en grupos ecologisos 

definidos. principalme n te destacan: Aca c ia farnesiana . Acacia 

shaffneri . Salix bonplandiana. Helenium sp. Eupatori um 

picnocephalum. Siegesbe ckia jor;.ullensis. Bidens osttruthiode. 

Tillansdia recurvata~ Lemaireocerus dumortierl: Stevia 

salicifo lia. Prunus ca.oull i . Plumbago sp .. Fouqueria spiendens. 

Prosopis Juiiflora. Prosopis laevigata. Ficus sp .. Bursera 

morelenis. Bursera fagaroides. Mimosa biuncitera. Mammilari", sp. 

Opuntia imbricata. Cephalocereus senills. Coriphanta sp. 

Echino cact us visnaga. Ferrocactus h i strix. Agave dlffe>rmis. 

M,vrti llocactus geometri zdns. Selaginella lepidophilla. Yuca 

filifera. Echeveria bifida. ero ton s.o. 

También puede encontrarse cerca de los poblados vegetación 

secundari a como magueyales. potreros. pastizales induc idos. 

huert os y cu ltivos. donde se presentan especies como Erigeron 

longi.oes. Erucd sativa. Brdssi cd cdmpestris . Oxal is 

stipu l ata . Med icdgo dentriculata . que le confieren un cierto 

grado de perturbación además de la tala y el pastoreo . 
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Barranca de Heztitlani comunica la Sierra Madre oriental con el
Altiplano Mexicano y se ubica entre los 1250 a 1?5ü msnm.
consiste de elementos arbustivos. subfrutescentes v herbaceos v
se distribuyen de acuerdo al tipo de suelo en grupos ecologicos
definidos. principalmente destacan: Acacia farnesiana. Acacia
shaffneri. Salir bonplandiana. Helenium sp.. Eupatorium
picnocephafum. Siepesbeckia joquílensis. Bidens osttruthiode.
Tïflansdia recurvatai Lemaireocerus dumortieri; Stevia
saiicifofia. Prunus capuiƒi. Plumbago sp.. Fouqueria spíendens.
Prosopis Juíiffora. Prosopis Jaavipata. Ficus sp.. Bursera
morelenis. Bursera fagaroides..Mïmosa biuncifera. Mammiiaria sp.
úpuntia imbricata. Cephaiocereus saniiis. Coriphanta sp.
Ecninocactus visnapa. Ferrocactus histrix. Agave diffonmis.
Jfimïiflocactus peometrisans. Selagineƒia Jepidophiƒia. Yuca
filifera. Erheveria bifida. Breton so.

Tambien puede encontrarse cerca de los poblados vegetación
secundaria como magueyales. potreros. pastizales inducidos.
huertos v cultivos. donde se presentan especies como Eriperon
lonpipes. Eruca sativa. Brassica campestris. Oxaiis
stƒpulata. Hedicago dentrículata. que le confieren un cierto
grado de perturbación ademas de la tala v el pastoreo.
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Fig. 11. Ve getac ión en el área de estudio (t omado de 

SP P, 1985d) . Escala 1 :25 0000. 
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MErODO 

El presente trabajo se fundamenta en los conteos mensuales 

de anfibios y reptiles efectuados en 13 salidas de 3 dfas de 

duraciÓn cada una durante el perfodo de Febrero de 1984 a Febrero 

de 1985 a lo largo de un transecto en lfnea (Brower y Zar , 1979); 

(ver figs. 2 y 14), de 17.65 Kms . que recorre vegetación de c l ima 

templado y vegetac i ón de clima cálido-seco, asf como diferent e s 

interv alos altitudinal es . (ver fi~. 14) de los 2200 a 1270 msnm. 

Prev io a estos muestreos se realizaron 7 salidas 

prospectivas a partir de Mayo de 1983 a Enero de 1984 con el 

propósito de reconocer ampliamente la regiÓn y establecer el 

transecto . De este se caracterizÓ la topograffa, los tipos de 

vegetación, altitud y clima (eligiendo un sitio con escasa 

perturbaci ón) . 

En e l traneecto se marcaron 43 puntos senalando en cada uno 

la altitud (msnm) con la ayuda de un altfmetro barométrico; la 

distancia entre cada punto marcad o se mid iÓ empleando un 

podómetro y se indicó también el tipo d e vegetación. 

Para conformar l a lista d e especies d e la reg ión se consultó 

l a lite ratura pertinente y se realizaro n re co lectas de ejemp l are s 

en el transecto (~eneralmente por una persona y en ocasiones por 

dos) y áreas adyacentes ~ este , durante el perf od o de estud io y 

posteriormente se hicieron 35 visitas a · la región de Marzo de 

1985 a Abril de 1990 . Para la captura de l os organismos se 

utilizaron ligas de hule y con la mano para í os lacert ilios y 

ganchos herpetológicos para el caso d e las serpientes , despúes de 

la captura los especfmenes fueron transportados en s acos de manta 

para ser sacrificados y preservados en formol neutro al 10% de 

acuerdo a la técnica de Pisani y Villa (1974). Los ejemplar es 
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El presente trabajo se fundamenta en los conteos mensuales
de anfibios Y reptiles efectuados en 13 salidas de 3 dias de
duracion cada una durante el periodo de Febrero de 1984 a Febrero
de 1985 a lo largo de un transecto en linea lflrower y Zar. 19?9ì:
(ver figs. 2 y 14). de 17.65 Kms. que recorre vegetacion de clima
templado y vegetación de clima calido-seco, asi como diferentes
intervalos altitudinales (ver fig. 14] de los 2200 a 1270 msnm.

' 1q .
n

Previo a estos muestreos se realizaron 7 salidas
prospectivas a partir de Mayo de 1983 a Enero de 1984 con el
proposito de reconocer ampliamente la region y establecer el
transecto. De este se caracterizó la topografía. los tipos de
vegetación. altitud y clima (eligiendo un sitio con escasa
perturhacionl.

En el transecto se marcaron 43 puntos señalando en cada uno
la altitud lmsnml con la ayuda de un altimetro barometrico; la
distancia entre cada punto marcado se midio empleando un
podómetro y se indico también el tipo de vegetacion.

Para conformar la lista de especies de la region se consulto
la literatura pertinente y se realizaron recolectas de eiemplares
en el transecto (generalmente por una persona y en ocasiones por
dos) y areas adyacentes a este. durante el periodo de estudio y
posteriormente se hicieron 35 visitas a la region de Marzo de
1985 a Abril de 1990. Para la captura de los organismos se
utilizaron ligas de hule y con la mano para los lacertilios y
ganchos herpetolagicos para el caso de las serpientes. despúes de
la captura los especimenes fueron transportados en sacos de manta
para ser sacrificados y preservados en formol neutro al 10% de
acuerdo a la tecnica de Pisani y Villa {19?4l. Los ejemplares
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reeole --ados s e en cuentr~n deposl t~d o~ en las siguientes 

colecciones : Coi ecci ón d el Laborat or io de Herpet o log1a d e la 

ENEP-I . Col ecc ión Her'peto l ógica del Muse o de Vertebrados de la 

ENEP- I y la Co l ecció n Herpe t ológica de l Museo de Zoolog1 a d e la 

!" :l.CU 1 '>3C. de Ciene l as . todas de la UNAM. 

Con · el fin de re copil ar datos de l o s o rga n ismos r~coleet ado3 

y ob6~r\'ad0s para los d¡ feJ e ntes an41isis d e este tra bal' se 

e'3borar0n hOlae espec I ales de registro tanto para anflb l os coms 

pa~~ reptiles (\'el- f Jgs . 1: y 11) 
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reco1e'*ados se encuentran depositados en las siguientes
colecciones: Coleccion del Laboratorio de Herpetologia de la
ENE?-1. Coleccion Herpetologica del Museo de Vertebrados de la
ENEP~I y le Coleccion Herpetologica del Museo de Zoologia de la
Facultad de Ciencias. todas de la UNAM.

Con-el fin de recopilar datos de los organismos recolectados
v observados para los dife~entes analisis de este trehe1¬ se
e`iboreron hoias especiales de registro tanto para anfibios como

4 . |para rectiles Ever figs. l; y lïl.
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Fi g . 12. FormatO , de regi s t ro de datos y obser vaciones de anfibios . 

25 

Reqietro de Campo
FT é s i s 1 F.H.ll. # de Campo

AHFIBIDS __ __ ___ _ ___ ,
¦H'o'iiÍb'r'e d`ë'l"†ran`šé_c to ___ ___ _ _T`i'eì11'|:)o de_Dur'_aciÉn 'É-
Fuch.-i_ __DtiservacIor Nübcsidad ,
I*ánine______ _de`__ __ ___ Temperatura 1 _ ;

1 E___ -_ 1 _ . [__.__ _-_ _ ._'¡._ .
"Prog Especie if de ora Dist Alt. Veg. H1cr*oh.!loc. p1;;gE›r_

_ _ L _______ ___ “Hi-_,_ __ _ _; __ __.. _ _
I

J --s--I - - --- - - -- _ -_ _ __... _____l1__ 1_._- 1 _- _ -_- - I-I"- - - L _ ___'-

----H r --¬-~-~¬--›~¬ -~ « ~¬ ele ~›-- ›
-_........--- - --- -__-[- -- _|¡-_ ¡--- 1--±1-- 1--I--" --- ion--II-I 1

I..-__---_ -_ - 4- u _- _ --- -- - ---- _I I
___ ___._.,`____ 1 _, _ . . I -_ ¬.

¦ '- |._ __ _ _- I ¡
r.

I

1.'_1u-¿L

1-l-|-_l__!____-_'

_ _ _ _ --___ __ __ _ ___ I. ¡_ -_.

_ ___ _' ___-¡ ___-____ _ ___ - _ _ I-____ _ __ _ _ __ _ _ "h'_-"I-I-¡$1--1.-1-í-_m

I

__... .i__ _ _- l -_ ___"

1 _ _ -_ ! -- -----1-- ¬___.-.|____ _ ._ _ __ ¡-- Ii 4' «

___1ï__

I L--. 1 _ _ - ~- ` -__- --¦-- - ~-'-_

Fig. 12. Formato._de registro de datos y observaciones de anfibios
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Registro de Campo 
(Tésis F.t1.Q.l 

REPTI LES 
Nomo re del Transecto 
Fecha Observador 
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Especi e 11 de Hora Dist. 
Org. 

# de Campo 

T1 empo de Dur. 
Nubosidad 

Temperatura ______ 
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. 

Fig. 13. Formato de r egist ro de datos y observaciones de 
reptiles. 
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Fig. 13. Formato de registro de datos y observaciones de
reptiles
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En la determinacIón taxonómica se utiliza ron desrr i pc i ones 

origInales . r evisiones r ecient e s . monogcafIas y c!aves destacando 

principalme n t e los tra ba jos d e : Cope (1885) : Smith (1 936. 1938. 

1939 Y 194 2b): Ta ylor (1 94 0 y 1942) : Sm ith y Tayl or ( 1945. 1948 Y 
1950); Reeve (1952 ); L"'eif",: (19 56 y 1967 ); DW=llman (1958. 196 :J a 

y 1970): Porter (1 963); Webb (1966. 1968 Y 1980); Lynch (1970 ) ; 

McDiarm id y Scott ( 1970): Klauber (1972); Mye¡-s ( 19741; Hardy 

(1975 y 1980); Price ( 198 ,'); Wal ker (1981a.b): Guillete y Smith 

(1982); Parke¡' (1982) : Si tef y Dixon (1982): Wilson (1982 ): Ro::e 

( 1983) : Scott y McD iannId (1984 ); H.lllia y Fl'OS: (1':'8 51 : 

Mc Alli ster (1985); Campbel l y Lamar (1989). 

A partir de la información obtenIda en el transect o se 

establ eció el número de espeCIes por ti po de vegetación y nlvel 

altitudi nal. el número de individuos observados ó abundan c ia 

relatIva (se expresa s igu le ndo el criterio adop tado p 01 Mu~c z 

Alonso ( 1988) y Hernánde z Garc ia (1989) que est a bl ecen; 1 e 2 

ejemplares es una es pecie ra ra; 3 a 5 ejemplares. moderadam~~~e 

abundante y más de 5 e jemplares . a.bundante): dens:dac mensi_!al v 

por ti pos de v ege tación: dive r sIdad mensual; asi ~lsmn 3~ 

determlnO el uso y explotación del espacio por las ",specles 

dIstribu idas a través del t ransecto. Los tipo~ de vegp'arIr 

fue ron divid id os en las siguient es seCCIones; Zacualt I par. ( ZA~ '. 

Bosque de pino--=nci no (BPE) . Bosque 8e 

Zoqui z oquipan (ZOQ1 . Bosque de Junipe r us IBJUI . Mat orral ~er,'i ¡_ 

(MX E1 . Sa n Jua n Mez t i tlán (SJM) . a lo largo del transecto. El 

r~corrido co nsidera ndo l os t Iempos promedio fue ~¡ SigUl~·l·~; 

~ara l os ~ ~b!ados de ZAC. ZOQ. SJM. de 2:1 5 he: as; e~ "' _ 

horas: en il BEN 1 :00 hora ; el BJU 0 : 30 hora y oar a ~! 

h Ol-as. a una ve, ; )Ci da d promedie> de 1 . 6 K~/~c·ra . 

2 7 

.J~ -
YlXS 

-, 

4 . ~ '" -

En la determinacion taxonomica se utilizaron descripciones
originales. revisiones recientes. monografias y claves destacando
principalmente los trabajos de: Cope (18851: Smith (1935. 1935.
1939 v 1942bi; Taylor t1940 y 19421; Smith y Taylor (1945. 1948 y
leãüi; Heeve f¿952i; Eweifel (1956 y 19671: Duellman ¦195E. lüoia
y IQTUJ: Porter ¡l963i: Webb (1966. 1968 v 19801: Lynch f19?üi;
Mcüiarmid y Scott fl9?Ul: Klauber (19721: Myers 119741: Hardv
í19?5 v lådül; Price f19sui: walker 1l98la.bi; Guillete v Smith
i19B2l: Parker t19B2l¦ Sites v Dixon (19821: Wilson l1982l: Rose

(19831: Scott y Mcüiarmid (19841: Hillis v Frost llreñi.
Mcàllister {l9B5i; Campbell y Lamar (19891.

A partir de la informacion obtenida en el transecto se
estableció el numero de especies por tipo de vegetación v nivel
altitudinal. el número de individuos observados o abundancia
relativa fee expresa siguiendo el criterio adoptado psi Munt:
Alonso E1988) v Hernandez Garcia (19891 que establecen; 1 2 2
ejemplares es una especie rara: 3 a 5 ejemplares. moderadamente
abundante v mas de 5 ejemplares. abundante): densidad mensdal v
por tipos de vegetacioni diversidad mensual; asi mismo si
determinó el uso y explotacion del espacio por las especies
distribuidas a traves del transecto. Los tipos de vege*e¬:†'
fueron divididos en las siguientes secciones: Zacualtipen íÉA†'.
Bosque de pino-encino tBPEl. Bosque de encinc íPEH'.
Zoquizoquipan lZ0ül. Bosque de Juniperus fBJUi. Matorral ser¬f¬1'
IMXEI. San Juan Meztitlan lSJMl. a lo largo del transecte El
recorrido considerando los tiempos promedio fue el siguie 'a1

para los poblados de ZAC. ZOO. SJM. de 211€ haras; en eÍ ITE 2 à*
horas: en el BEN 1:00 hora: el BJU 0:30 hora v para el EXE d lt
horas. e una velocidad promedio de 1.5 Kmfhcra.
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...... , •. , , ~ •. - ~ I ¡'-

a prese~t5r se por 

t::S: 

l as especies de anfibI os y l~e p t : l es. 

D~ _ 1_ 

2L 

n, 

i - 1 

ri 

. 

;. - '.' '. - -~C 

De ~,sidad a ct ual ( # de :nd ivlduos ée 
la e:=pecie i/ha : 

L L~ !:gitud del t r arlS eC".0 (Kr:.s l . 

r i Dist a !lc~a en angulo ~ecto a la ~~~ 

del trans e cto (mts I 

La deter~in~cICn de :a dive~sidad ~erret0fa ~~:~- .~a QQ 

... -'<ctu/.::, C'):l el lndlc.:1 c.~ diversi dad Shilnnon-Wl ener (Co:: . ~ 93 ~ . 

Han. :9871 "st o se uti lizó debid o ti s': slmpliC'ida c- y ext e,.!"o us~, 

ée la sG~u~j d eé . Poele (19741 

H' - -. ! pi l og2 Pi 1=1 

bas e _ a ~ase 10. con le ~iguiente fó~mula: 

H' = 3 . 3219 (l og 10N -1 / N ¿ n i 10g ni) 

ni "'" #" do? 1:1di vl r1U 0:3 de l a it ,'J, E<~ ~.'I--"'ci~. 
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_f1entes radzes de ie:±†r:f; 1 Í,-ue.

1 J ¬I.

In J e +

¬ _;-ul.

'1'1H

e presentarse por las especies de enfíbics y rept11es. su ffrmwla
'E51

D* _L_ H- ._i_
ÉL E ri

ii
ll

Denis; :D * üensidad actual {# de Lndivlduns de
le especie ífhar.

= Lengitud del trensecte ifimslL
ri - Dìstenczs en angulo recto e le qre

fue detectaí: el erennrsme a psr*'*
del transecto ¡mts r.

Le determineclen de La díversxdad herpetefe;¬1e-eee se
obtuve fra el lndlce ie diversidad ühannen-Wiener {Cc.. .. I'- . I._L ...H..- *t3

Ha1r. 19971 este se utilizó debida a sw s1mp1:eidefi y extenso ue:

aunq-1' --ng.

y fuye fierí*e resulta de su índepefldeteia respee*v aì *emañe de
._,_¡¬_-, _- ~ †- rees ef'-29' ;1 “jverf _ ¬: '.: :-_-' \ " fett,

t:¬ei¬ 11 ezer y que presumzbiemezte cnntlese 'Line
de ie eemuiided. Peels fl974›

|...- H L-.1

H'- -121 pi 1eg2 Pi

*-3'5¦'.."3C'lE“.Í:`

Far: el faì¢uJe se 5: F1' |-le I-IF N 'LJ'¡- ie eenverslfiz ie 1eg¿
bese ; 1 bese 10. cen le siguiente fórmula;

H" 3.3219 (log IDN -1/ N E ní íeg niì

Ernie H'= Úíversifiad

3.3219= Feetar de eenvereztf leg H 1 111.1?
N = ± teteì de.±ndiv1dues de la fiebìecien
ni* s de 1ndìv1du¢s de la its erwecie.
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Finalment~ Dar;; el un611S1:3 y determinación de las 

similItudes h~ rpet o f uun 1s tlcas entr~ los dI ferentes tIpOS de 

vegetación y los intervalos altitudina l es presentes en el 

transecto se utilizó el i ndice de sImilitud de Simpson: 

Donde: IS = Indice de slrn ~ llt ud 

S= # de espe cies comun e s ' ntre las dos faunas. 

N2 = Fau na ae m~n0r tamano. 

Este cálculo también fué aplicad o ent~e otras zonas cercana s 

al área de estudio. De acuerdo al c ~iterio de Sánche~ H~ rre r a y 

López Ortega (1988) este ind ice da I1l€jores resultados ~ara este 

tipo de análisis (Munoz Alonso, 1988: MancIlla Morenc. 1908: 

Hernánd~z Garcia. 1989) ya que PI opo nen un valor c ritic o d ~ 

66.66% para diferenciar faunas simIlares y distintas. 

Adicional al cál c ul o anteri o¡ ' se :ltl11Z6 el 

Ec kman: 

A+ B 
lE - ( -C- ) 

i nd i ·~e d e 

Donde: A y B= Fauna total de cad a una de las taun ~ s comparadas. 

C= Nli mero de eS[lecies compartI das 

Esto se hizo para elucidar" las coml¡~id¿d~s q~e c ~~~art~~ ~~ 

mayor númel-O de e s pe c ie s y que r ep¡'esent ;¡n un camb: :· :a·..:n l S·: C·.' 

menor y establece que valores numéri cos altos IndIcan ,,,n caIT!~ : ':: 

fauni s tic o mayor (Webb. 1984 ), 

~ebe a clararse que algunas vlriac~ones e~ la c a~- :d~ j ~. 

datos utili zados para cada p;¡ráme t ro d e este trabaj O s e d e ji ~ 

que por ~Jempl o e n el caso de !a densidad ~a t o~~ p! ~~~prc • • 

observacIones. exclusIvamente del transectc: 

dt"/t~!'"sirja(!. y abunda:-:cia l-elativa se sonside l ó (~'3.t ,,) 3 d~ =0r; ~ .:

adyacentes al transecto. en cada tabla se da el total d~ ~a~ o : 
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Finalmente eara el analisis y determinacion de las
similitudes herpetofaunisticas entre los diferentes tipos de
vegetaeien y los intervalos altitudinaìes presentes en el
transecto se utilise el indice de similitud de Simpson;

_ 19912115 Ne
Desde; I5= Indice de sim litud

5= # de especies comunes ~ntre las des faenas.
N2= Fiuna oe menor tamaño

Este calcule también fue aplicado entre otras sonas cercanas
al area de estudio. De acuerdo al criterio de Sanchez Herrera y
Lepe: Ortega (19581 este indice da mejores resultados para este

tipe de analisis ¡Muñoz Alonso. 1983: Mancilla Morena. 1988.
Hernandez Garcia. 19891 ya que propenen un valor critico de
66.66% para diferenciar faunas similares y distintas.

:_il .1.Adicional al cálculo anterior se utilize el _'e de
Eckman=

ie - c ¿$3 1 _

1...-I I1! -[EiDonde: A y B- Fauna total de cada una de iauris comparadas.
C- Número de especies compartidas.

LJ Ñ..Este se hiso pera elucidar las come: -:des que comparten ¿F
mayor numero de especies y que representan en :ams:: faun:s*:c+
menor y establece que valores numerices altos indican un camï:c
faunistico mayar iwehb. 19841.

Debe aclararse que algunas variaciones en la csn*:dai '-
datos utilizados para cada parametro de este trssajo se desi: _
que por ejemplo en el caso de la densidad se rca* e” niserf i¬
observaciones.exclusivamente del transectc; para el ¬eìc:I ie
diversidad y abundancia relativa se consido:e dates de :ones
adyacentes al transecto. en cada tabla se da el total de date:
mnne'»ics.
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RESULTADOS 

La herpeto fau na de l tra nsec to Zacualtipán-Zoquizo quipan -

San Juan Me ztitl án. está contituida por 59 especies (ver tabla 

1 ) agrupados en 6 famill a s. '8 géneros y 17 especl~s 

subespecies de anfibIos y 8 familias. 29 géneros y 42 especies 

sube spec i es de re ptiles (Cua d ro 1) 

y 

y 

Cu adro 1. Compcsición herpetofaunistica del transe sto 

Zacualtipán- Z0quizo quipan-San Juan Me ztitlán. Hidalgo. 

GRUPO FAMILIAS GENEROS ESPECIES % TOTAL 

Sa lamandras 1 2 5 8.47 (Caudata) 

Anuros 5 6 12 20.33 (Sal ienti ·'l) 

Lagartijas 5 10 17 28 . 81 (Lacertilial 

Se- ! ~:;::> i en tes 3 19 25 42.37 ISe rpentes) 

TOTALES 14 37 59 

De las 59 especies e nlls tadas. dos son nuevos regjstros para 

el estado de Hidalgo . G~rrhonotus l ioceph",lus infern",lis y la 

serp i ente Fi e imi '" wlri eg'" tlJ l que representa n el 3.39% de 1 a 

herpetofauna) . la o currencia de estas e spe cies en el estado se 

discute en 0 tra se cci ón de este t rabaJo . por ot ra part e 23 tax3 

s on nuevo s registros para la Sierra de Zacualt ipá n y repre2 en~an 

el 39 . 98% d e es ta fauna y 11 especies se regis t ran por pri mera 

v ez para la Barranca de Mez t itlán y equivalen al 18.64% del ~~ta! 

de e specIes (ver cuadro 2), la s dos zonas por lo tanto 

Increment an en un 57.62% la herpetofauna conocida para l a regi ón . 
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HESULTÄDÚS

La herpetofauna del transecte Zacualtipan-2equi:aqu1pan~
San Juan Mestitlan. esta contituida por 59 especies fver tabla

ll .

ll. agrupados en e familias. B generos y 1? especies y
subespecies de anfibios y B familias. 29 generos y 42 especies y
subespecies de reptiles ¡Cuadro ll,

Cuadro 1. Cemposicien herpetefaunistica del transecte
Zacuaìtipan- E qeipaneåan Juan Mestitlan. Hidalgo.J .Iití I.-I H J

_ _|.____ -I. _ 1-7--91 I | J-'_-__ --

GRUPO L FAMILIHS GENERUS ESPECIES % TOTAL

Salamandras 1 2 5 8.4? (Caudete)

T Aceros f 5 6 12 20.33 fãaliectiil
1

'tegariiiae a ia ' 1? ¿asi itereriiiiei
L

F “erïientes 3 19 " 25 42.3? iäernentesl

I | i

TÚTÄLES 14 59 -
.L - - - :I-' | ¦| ¦l- L.. F -

1:: | i | _ ---:I..- :sr-. -_s† 
37 I

É I I l I

De las 59 especies enlistadas. dos son nuevos registres para
ei estado de Hidalgo. Garrhonotus Iíocephaius ïnfarnalís y la
serpiente Ficimia varisgata íque representan el 3.39% de la
herpetofaunai. la ocurrencia de estas especies en el estado se
discute en otra seccion de este trabaje, por otra parte 23 tara

b J oson nuevos registros para la Sierra de Zacualtipan y :_ c sentan'F Ii

el 39.98% de esta fauna y 11 especies se registran por primera
ves para la Barranca de Mestitlan y equiealen al 19.64% del total

I

de especies (ver cuadro 2ì, las dos sonas por ic tanto
incrementan en un 5?.62% la herpetofauna conocida para la regicn.
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Tabla 1 . LISTA DE ANFIBIOS Y REPTILES DE LA REG I ON ZACUALTIPAN
ZOQUIZOQU IPAN-SAN JUAN MEZTITLAN . 

CU.SE AMPH~BIA 

ORDEN CAUDATA 

Fami l ia, Plethodonti dae 

+ ... Chiropterotriton chondrosteg(J, terrestris Taylor.1944 
+ Chiropterotriton dimidi(J,tus CTay1or . 1939 ) 
++ Chiropterotri ton mu 1 t iden t(J, tus Tay I or. 1944 
++ Pseudoeuryce(J, belli belli (Gray . 1850) 

Pseudoeuryce(J, c eph(J,lic(J, rubrimembris Taylor y Smith. 1945 

ORDEN SALIENTIA 

FamIlia : Pelobatidae 

+ Spe(J, h(J,mmondi mul ti pl iC(J,t", Cope. 1863 

Familia: Ranidae 

+ R(J,n(J, spe c t(J,b i 1 is Hi 11 i 5 Y Fro5t. 1985 

FamilIa: Bufonidae 

+ ... Bufo v(J,lliceps Wiegmann. 1833 

Familia: Hylidae 

Hyl(J, (J, rboresc(J, ndens Ta v 1·--r. 1939 
;+ Hyl(J, (J,renico l or Cope. 1886 

Hyl (J bistinct(J, Co pe. 1877 
+ Hyl(J, eXlml(J BaIrd . 1854 
+ Hyl (J, miotymp(J,num Co pe. 1863 
++ Hyl(J, t(J,eni opus Gunther. 1901 

Hyl(J, r obertsorum Taylor . 1940 

+ Hyl(J,ctophryne. (J,ugusti (J, ugusti Duges. 1879 
t '" Syrrh ophus verrucipes ' :0[:'12. 1885 
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Tabla 1. LISTÄ DE ANFIBIOS Y REPTILES DE LA REGION ZÄCUÄLTIPÄN-
ZUQUIZOQUIPAN-SÄN JUAN MEZTITLÄN.

ÚLLEE AMPHIBEA

ÚHÚEH ÚÄUDÄTA

+1.

+-

-|-¬l-

+4'

.L

Famiìia. Pìethmd@n*idae -

Chiropteratrftøn :handrostagu terrastris Tay1flr.194¿
Chirflptarotrïton dimidíatus {Tay1or. 19391
Chïropterotriton multïdantatua Taylcr. 1944
Psauduaurycaa befli belii ¢Gray. lB5ü)
Fsaudoaurycaa cephaƒica rubrimambrƒs Tayìør y Sm1th. 1

ORDEN SÄLIENTIÄ _

-I-

4-

+4-

.|¬|.

+

+

++

4.'-
L4-

Famllia: Pelabatidae

Spea hammondí muftipƒicata Tape.

Famj1;a: Ranidae

Rana spactabilís Hilìzs y Frost.

?am11:a; Eufon:dae

Bufo valficaps Wiegmann. 1831

Famílla: Hylldae

Hyfa
Hyfa
Hïla
Hyla
Hyfa
Hyla
Hyla

arburescandens T1yE¬r. 1939
arenicolflr Cape. 1995
hïstincta Cope. 15??
axïmia Ba1rd. 1954
mïfltympflflum Cope. 1863
taaniopus Gunther. 1901
robertsorum Taylnr. 1940

Família: Lezradaftflfdae

Hylactophryne augustƒ augustí Duges. _ "J
Syrrhophus verrucipes 'oç@. 1985
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CLASE REPT~LI Jl. 
ORDEN SQUAMATA SUBORDEN SAUR IA 

4-

~+ 

+ 
.,. 
+ 

+ 
+ 

Fami 1 ia: Iguanidae 

Phrynosom", 
Sceloporus 
Sc el oporus 
Sceloporus 
Sce loporus 
Sceloporus 
Scel op orus 
Sceloporus 
L", em",nctus 

orb icu l",re c ort ezi (Dum.!>:-i 1 & Bocourt. ~870) 

bic",nth",lis Srnith. '1937 
gr",mmi e us mi erolepidot us Wiegmann. 1834 
j",rrovi inmucron", t us Smi th. 1936 
p", r v us scutu l ", t us Smith. 1939 
sc",l",ris. sc", l ",ris Wi"egmann . l828 
spinosus: spinosus I'hegma nn. 1828 
v",ri",bi lis v",r i dbil is Wiegmann . 1834 
s errd tus Cope. 1864 

Fami l ia: .1>.nguidae 

+ Abroni", t",en i",t", (Wiegmann. 1828) 
B,,,risid imbri c",td imbri cdt ", (Wie gmann. 1828) 
B",ris id imbric",td e i 1 i",ris ( Smi th . 1942) 

*+ Gerrhon o tus lioceph",lus infern",lis Baird. 1858 

FamilIa : Scinc i dae 

+ Eumeces lynxe lynxe (Wi e grnann. 1828) 
Scinee ll", gem'11ingeri f orbesorum tTaylor. 1 937) 

:?;:¡m:lia : Te:iidae 

+ Cnemidophorus guldri s s c",l",ris Cope . 1892 

Familia: Xa ntusidae 

Lepi d ophym", sylvdticum Tayl or. 1939 

SUBORDEN SERPENTES 

Famil ia: Col ubridae 

+ + Did d ophis punct ", tus d ugesi Vil l ada. 1875 
... Drym"'rc h on cor",is erebennus (Cope . 186 0) 
*+ Fic i mi", v",ri eg",t", (GÜ nthe r . 1858) 
4 Ge ophis mutit orques (Co pe . 1885) 

Ldmpr ope l tis tri",ngu lum "'rc ifer", (Werner. 1903) 
+ Lept ode ir", 'sept entrion",l is septentrion", l is (1{ e nni cc tt .1 8 5 9) 
t M",s t icoph i s t",en idtus ",ustr",lis Srnith , 1941 
+ + Nerodi", rhombifer'" b ldnch",rdi ( C lay, 1938 1 

Nini", di",dem", td plor",t or Smith . 1 942 
+ Pituophis d eppei j",ni ( Cope , 1860 ) 
+ Rh", dinde", g lligede Ba iley . 1937 
+t S",lvddo1"d bdird i ,J an . 1860 
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CÉÉEN äÚUÄMàTA äU5ÚRUÉN SAURIA

J.

.L

+

1'

†

'I'

'T

J.

J-

Ii

-I-

+

Fam1lía± lguanidae

arbícuiare cortazi ffiumàril E Bocnurf. ìB”fi
bicanthalïs 5m1th,`193¬
grammitus micrfllapïdotus Wlegmann, 1E3G
jarruvi inmucrflnatus Smith. 1935
parvus scutulatuä Smith. 1939
s¢aìaris_acaIaris Wfëgmann. 1535
spinosusispïnosua Wiegmann. 1525
varïabïlïs varfabílis Wiegmann.
serratus Cope. 1864

Phfiynosoma
+ Sceloporus

Scaloporus
Scelflparus
Scelaparus
Scaloparus
Scalnpflrus
Sceløporus
Laamanctus

1634

Pamt11a; hnguídae

Abronia taanïata fwleçmann. 18251
Barísia imbrïcata ïmbrícata fwíegmann. 18251
Barisfa ƒmbrïcata cífiarïs fåmith. 19421

+ Gerrhonotus Iƒocaphaíus infernalis Bazrd. lüfiü

Fam111a= Scïncldae

Ehmeces Iynxa Iynxa fiwiegmann. 18281
Scincaƒla gammingarï farbesorum (Taylor. IQBT1

Íümzlíe. Teíiiafi

Chamidophorus gufarïs scaƒaris Cope. 1892

Fam11ia; Xantuszdae

Lepidaphyma syfvatïcum Taylmr. 1939

SUBORDEN SERPENTES

-I-

-I-

*+
.L

.L

+
+

+
+
+

Familía: Coìubridae

+ Diadophƒs punctatus dugesi Villada. 18?5
Drymarchon corais arebennus (Capa. 18601
Fïcímia variagata füünther. 18581
Gaøphïs mutitarquas fíope, 18851
Lampropeltis triangulum arcifara fwerner. IQUEJ
Laptadaira-septentríonalïs saptantrƒønaíia :Henni¢¢tr.-3 fi
Masticaphía taaníatus australia Smith. låäl

+ Nbrodia rhambifara blanchardi {C1ay. 19351
Ninfa diadamata plorator Smith. 1942
Pituophïs dappei ïani ftope. 18601
Rhadinaaa gaigaaa Baifiey. 1937

+ Safvadara bairdi Jan, 1969
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+ S toreriéJ dekéJyi texéJnéJ Tra pido. 1944 
+ StoreriéJ occipitoméJ cu léJtéJ hidéJIgoens is T~yl·)r. 

++ TéJntilléJ bocourti deviéJtrix Barbour. 1916 
+ ThlJmnoph i s cyrtopsis coI IlJris (J an . 18631 
++ ThlJmnophis cyrtopsis pul chriIlJtus (Cope . 1885) 

ThlJmnoph is sumichrlJsti Co pe. 1866 
++ Trimorphodo n tlJ U téJ U Coreo 1869 

Faml l lo: Elapidae 

Mi crurus b ernlJdi (Cope . 18b 7 ) 

++ Micrurus fulvius fi t zingeri (Ja". 18581 

F "l~l l la: 'J¡pél-ldae 

+ CrotlJlus lJtrox Balrd & Girard. 1:3::3 
+ Cr o tlJlus molossus nigrescens Gloyd. 1936 
++ Cr ot"lus triser ilJ tus lJqu i l us Klauber . 1952 

Porthidium nummifer nummifer (Rü¡:';Jell. 1.845) 

194:; 

- E,pe'le ao r,co le ,' ¡dl er la zona de es'Jd ,o oero rog:st ra da e" la ilte ra tufl ~ eSDe:j ~enes revl"d -·, 
en el Museo de Zoologla de la Fac ultad de Clenelas . 

¡ Es pecle que se recolec tó 6 se reglstr6 dUrln te ei oerlodo de 
;. ran~ccto 

¡¡ ESpeci' ,ue se reCO lec tó 6 se regl,tró pos:erlOr al per iodo de 
trdnsect : 
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4.-

+

++

Storerïa dekayi taxana Trap1d@, 1944
Storaria occípitamacufata hïdaƒguensía Taylur ìfià'
Thntflia bocourtf davíatríx Barbmur. 1916

+ Thamnophis cyrtops1s colfarís (Jan. 18631
+4- Thamnophis cyrtopsïs pulchriìatus (Cape. IBBÉH
4 Thamnophís sumƒchrasti Cape. E866
+ +

Fam111a: Elapldae

- hficrurus barnndí {Únpfi. 1Bë¬1
+4 Hïcrurus fulvius fítzingeri fJan. 1855:

Ffl“11;@; U1D#r;dae

+
+-
++

Erotafus mofosaus nƒgrascans
Crotaìus trisaríatus aquilus
Purthidƒum nummïfer nummifar

Tkimorphoden tau tau Cwpu. lãfiü

Crütafus atrúx Balru & Glrard. ìãïì
Gloyd. 1935
Klauter. 1952
íšhpfieïl. 15451

1 H *I ' _ -É-_IIí __ 

- Erçefue 1o f-f«'e;ï:d¬ ef le :ana ie es'1ä:a nero r=u;:traia er Ta l1tera†:' f n21 f J*
en ei Husen de Enu!~g:n de La Facultad de Ctenclas.

i Esnecxf que se rarzìwntó 6 se reg1sIr¢ durante el nerïndo de
'ränserìr

+¢ ì:§~::† ;=f se rafa-firtú 6 se rëflislró pu5:er1or 11 perzødn äf
trJnSf:*

' Especie :Le es ruavfl reclsfrn earn el Estado

LJ LLI



Cuadro 2 . Especie s q ue se registra n por primera vez para l a 

Sierra de Zacualtipán y vertiente NE de la Barranca de Me zt i tl á n. 

Sierra d", 
Zacua l t i pé.l~ 

C. dimidlatus 
C. mu lt i dentatus 
P. b. be1l i : 
P. e rubrlmembris 
S h . multipl ica'a 
H . a . august i 

cort e::: i P. c>. 

S . .1 . 1 nmu cr ona tus 
S . p. s cut u 1at us 
S . 
.~ . 
B. 

s . sp::." nC:3US 
taeni3 t a 
i ei1 ir..'='!.r.1s 

(':: . ./ in f~".~ ·nd j 1.5 
D. p. áU]2t.-) 

F 'v'ariegata 
M. t .'!us trallS 
r. el 7,"''1, 
e }:I..= lrd:: 
7' 
r . c. -c. 1 ar::= 

c . PL.! ~-!J. :~ijatL!.s· 

T . b . dev ;'d trix 
m. ¡;igr9E'c ens-

C . t. aqui!us 
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I Vertient~ NE de :a 
Barra~ca d~ Mpz tl t:an 

B . va11l eeps 
S j . i nmu cronatus 
S. p. ~C"utulatus 

S . -'> . spin,:,sus 
S. \/. varjc}~:113 

C. g. sC'31arlS 
D . c . err7 bennus 
F. variegJta 
M. t . austral13 
N . r. 1:'1 and: ::-·j 1 

M . f. flt:::in gerl 

L

J

Cuadro 2. Especies que se registran por pr mara vez para la
S1erra de Zacualtipdn y vertiente NE de la Barranca de Mezt1t1an

_ -""" "'-'I L...._

Sierra fie Uert1-ar@ K* 4, H
Eacualtzuan 5arr§"f¿ 1fi:L.

É I É 1

jgfiüwmhmmmwmmfinmm

dímrdxatus
muftidentatus
b. $51311
1" . r'ub:“1'mem1¬-r1's
h. muJtƒpI1ca†3
a. augusti
Q. rsrte:†
¡_ :nmufrfinat
p. srutufatus
5. sprncsus
taenfata

1 - - ¬I '."."`1IG.† Íb
, -F- *--- .1J. .i'1'Í'.'“'.`.›.fi';.'¬:'

p. Jujef:
rarlegatfi
t. australis
N *fifir
b::rd;

.I¡ 'J F'
¡¡II _"ïu I,1-. ›..|_ I*-| 'Lu 'I

.1 -_¬ 1 --

- | 1 _
;

b. deviatr1x _
m. nxgrefcvns . _
E. aqu:JH$

1-: Lp-`í“`_W; 

fnüìw
¡_

R2&¬nfimn

xa Ilfeas
_ ;nmur:_n§*u_

¿I-¡¬ Í É --

raJn»S-a
v 1:- *
-ss a"3

- e:›berw1¶
var'9;-*a

stra 5

__.____'__

Jr-1.7)--I

*nfi
H, La

f1-_1n La "lr

___.I.___



DISTRIBUCION POR TI POS DE VEGETACION 

A partir de los regi stros obten idos. e n la figura 14 se 

mues tra la distr ibuc I ó~ de 32 especies de an fib ios y rep t iles 

para 91 transe cto Zacualt ] pá~-Z (,qujzoq u jpan- San 2~an Mez ~ itlán. 

Hida lgo: de ac u e r d o al tipo de vege t ~clón (ve r tam~lén tabl a 2) e 

intervalo altitudi nal. 

Deb I do a que ~l t ransecto fu é dividido en 7 secci o nes acorde 

a la v ege t ac ion presente . a continua ción se describe :a 

dIstribuCIón de las espec i es para cada una de ellas: 

Poblado de Za cual tipán . Esta s ección est.á repres<:'ntad-'\ 

vegetacIón secundaria ( principalment ~ cultivos) con 1.5 Kms. 28 

exte nsión y altitud entre los 2020 y 1980 msnm . en est0 luga r se 

presenta n d os espec ies que re presenta n e l 6.25% de la 

herpetofauna. de estas Scel oporus gr<'Jmmi cus mi cro lepido tus es 

abundante y a que hab ita en tod o tipo d e ronst r ucci o n0s hechas p c ~ 

el homb re y Geophis mutit orques . que e s ra r a pero cuando se le 

encuentra. h ab ita en terrenos bald H)s entre-la bas.lra. 

Bosque de Pi no-Enc ino . Con 4 .4 Kms . d e l ong itud y ó: ' j '_ ud de 

222 0 a 2ú 30 Insnm .. en este t ipo d e v egetaci ón hab:t"n 1:: es,:, eci~s 

correspondIend o a u n 46.78% de la herpeto f auna del transeC~0. de 

el l a s 5 son a nfibios y 10 r epti les. del t otal. 7 2 0n abun~~~~e 3 : 

spect<'Jbi 1 i s , Hyl<'J ex imi<'J . S celoporus gr<'Jmmi cus 

mi crol epido t us . B<'Jrisi~ imbri cdt ~ c ili<'Jris . Eumeces lynxe l ynxe. 

Rh~d in<'Je~ geliged e y Storer id occipitom<'J cu ldta hida,lgoensis . 

Entr e las ~spe=les moderadame n~~ abunda~t es ~~ n'? !~~2 

taxa : Pseudoeuryce~ . ceph<'Jlic<'J rubrimembris '! S celoporus spi nosus 

spinosus . 
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DISTRIBUCION POR TIPOS DE VEGETACIÚN

A partir de lee registres obtenídee. en 1e fagure 14 se
muestre la distríhuelen de 32 especies de enflbine y ïeptišee
pare el träneerto Hacen]tlpdn-Zfiquízeqnïpen-San Juan Meztítldn.
Hidaìge: de acuerde el tlpe de vegetación (ver temìlen ïeble E1 e
íntervale eltztudíneì-

Debxdn e que el trenseete fue d1v1dide en T ee::í¬ne5 acorde
e le vegetecsen presente. e continuacion ee deecr1be id
d1etrihue1ón de las eepeeiee pere cada una de ellee;

Poblado de Zacualtìpdn. Esta eeccion este representada pdf
vegetaclón secundaria [principalmente cultlvosì een 1.5 Kms. ie
extensión y eltltud entre las 2920 y 1980 msnm. en este ìuger se
presenten dos eepee1ee que representen el 6.25% de la
herpetefaune. de eetee Sceìoporua grammïcua mïcrefepídetus es
abundante ya que habita en tede tipo de †anetruec:en~r heehae n 5
e1 hombre y Geúphis mutitúrquas. que en *era pero fuendn ee le
encuentra. habita en terrenea baldies entre~ìe b¿e;:e_

Busque de Pinú-Encina. Cnn 4.4 Kms. de lenqïtui y a_*11:d de
2220 e ILBO msnm.. en este tipo de vegetaeíün habitan LE e¿;e*tef

eerreependlende 1 en 46.?B% de la herpetefaune del fraeeeeifi. de
ellae 5 een enfabiee y 13 reptiles. del teteì. T :en abundantes.
Runa speetabƒíís. Hyla eximïa. Sbeíeperue grammieue
mierelepƒdetus. Barisïa ƒmbrïcata eílƒaris. Eumeees Iynxe Jynxe.
Rhadinaaa gaigeae y Stereria eeeipitdmaeulata hidelgeeneis

Entre Ies esne:1e5 medïredamenìe ehunflettea te:e:'¿ ii:
tema; Pseudeeurycea_eephaIƒea rubrímembrís-y Seefoperue spïnoeus
spinosus.
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son: 

En la categoria de 

Chiropterotriton 

especies raras se encuentran 6 taxa que 

dimidiatuB, Hyla miotympanum, Phryno!Joma 

orbiculare cortezi . Abronia taeniata, Geophi!J mutitorque!J y 

Th4mnophi!J !Jumichra!Jti. 

La mayoria son especies de actividad diurna e x cept o 

Chiropterotriton dimidiatus y P!Jeudoeurycea cephalica 

rubrimembri!J que son de hábitos semifosoria l es . asi como Eumeces 

lynxe lynxe, una esp~cie es de c.ctstumbres arbor i colas Abronia 

taeniata y una serpiente Rhadinaea gaigeae es de hábit os 

noc t urnos. 

Bosque de Encino. Su extensi ó n es d e 1. 5 Kms. y l a alt itud es de 

2190 a 2030 msnm . . este bosque es habitado por 15 especies con un 

46.87% de la herpetofauna con solo un anfibio y 14 repti 1 es; dos 

taxa son abundantes Sceloporus grammicul1 micro18pidotul1 y 

Sceloporus spinosus spinosus. 

Dos especies son moderadamente abundantes, Sceloporu!J 

parvus !Jcutulatus y Eumeces lynxe lynxe. 

Generalmente en este hábitat la mayoría de los taxa son 

raros . ya qu e o curren 11 y son: Hylactophryne augusti augusti , 

Phrynosoma orbiculare cortezi . Scel oporus jarrovi inmucronatus . 

Abronia taeniata, Gerrhonotus liocephalus infernalis, Geophis 

mutitorqu8s , Nasticophis taeniatus austr alis , Pituophis deppei 

jani, Storeria occipitomaculata hidalgoensil1 , Thamnophis 

cyrtopl1is collarill y Thamnophill lIumi chrall ti . 

Es notoria la escaséz de anfibios en esta sección ya que 

6010 una especie fué registrada Hylactophryne twgusti augusti que 

presenta hábj,tos nocturnos; SceloporulI grammicus microlepidotus y 

Abronia taeniata despliegan costumbres arboricolas , las demás 

especies en general son terrestres y diurnas aunque Storeri a 
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En la categoria de especies raras se encuentran 5 tasa que
son; Chïroptarotrïtan dímƒdƒatua. Hyía mïotympanum, Pbrynoaoma
orbicuiara cortasi. Ahronia taanïata. Gaopnia mutitorquaa y
Thamnopfiia aumichraatí.

La mayoria son especies de actividad diurna excepto
Chiroptarotriton dimidïatus y Fsaudoauryeaa caphalica
rubrimembris que son de habitos semifosorialss. asi como Ehmscas
Iynxa Iynxa. una especie es de costumbres arboricolas Abrenia
taaniata y una serpiente Rhadïnaaa gaigaaa es de habitos
nocturnos.

Bosque de Encina. Su extension es de 1.5 Kms. y la altitud es de
Eläü a 2ü3ü msnm.. este bosque es habitado por 15 especies con un
46.E?% de la herpetofauna con solo un anfibio y 14 reptiles: dos
tasa son abundantes Scaloporua grammïcua microlapïdotue ï
Scaloporua apinosua apinoaua.

Dos especies son moderadamente abundantes. Sbaloporua
parvua acutuiatus r Eumacaa Iynxa Iynxa.

Generalmente en este hábitat la mayoria de los tasa son
raros. ya que ocurren 11 y son: Hyiactophryna auguati auguatí.
Phrynoaoma orbƒcuiara cortaai. Scaloporua jarrovi inmucrcnatus.
Jbronia taaniata, Garrhonotua Iiocaphalus ïnfernalïa. Geopnïa
mutítorquaa. Hastícopnïa taaniatus australia, Pftuophìa dappai
Jani. Stararda oacipƒtomacufata hidalgoanaia. ïnamnophia
oyrtapaia aollarïa y Ihamnopnia aumƒchraati.

Es notoria la escasos de anfibios en esta seccion ya que
solo una especie fue registrada Hylaatophryne augusti auouatï que
presenta habitos nocturnos: Sealoporus ghmmníeus microlapïdotus y
lbrflnfs Éaenïata despliegan costumbres arborïcoìas. las demas
especies en general son terrestres y diurnas aunque Storarfa
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occipitomllcullltll hidlllgoensis es nocturna. 

Poblado de Zoquizoquipan. Con una longitud de 1 .4 Kms y a ltitud 

de los 2130 a 1970 msnm. c ontiene a ún al g unos e lemeGtos 

florfstlcoS afines a la veget a ción d e l ti po c ~lido-seco. pero 

pred om lnan l os cultivos y magueya l es. e n est a secció n se 

distribuyen 9 especi e s (28.12%) . algunas de ellas de i nterés ya 

que en ocas i ones ocur ren dentro del poblado . de el las : son 

anfibios y 7 son r epti les . 

Tres son l as especies caracte¡-ís t ic a s en el pobl ad o: Spell 

hllmmondi multip licll tll . Sceloporu5 pllrvus scutullltus y Scel opor us 

spinos us spinosus. 

Se consideran moderadamente 

Pituophis deppei }Ilni . 

cyrtopsis collllris . 

S t orerill 

a bund ar! tes : Hylll eximill . 

y Thllmnophis 

Entre las espe cies r aras se encuentran: Phrynosomll 

orbiculllre cortezi y Fic imill vllriegd tll . 

época de lluv i as una peque"a laguna al sur del ~~bla ~~ se !l~~~ ,. 

pro pI c i a un increment o pobl acio nal a l t í s imo. ta l es el casn d~ 

Spe l!J hllmmondi mu ltipl iclltll que corno consecue ncia atrae LI 

pr e dadore s como Thllmn ophis cyrtopsis col ll!Jri s . Au nque Spell 

hllmmondi multipli clltll e s ev i de nt e en esta ;'pcca . el r esto do' 

tiemro presenta tIna a ct i vidad fosa r ial . las ¿ena s es p~c!p~ 

d i urnas . pa~t i cularmente los lacertili os que se ven fav~ I'~: : ~cs 

pc r l as extens a s 

jllni present a 

f i 105 de Agllve : por ,:>t r o lad '.

h1bitos noctu r nos y Fi cimid 

Pituophi s deppei 

vdrieglltll ~. "0 

na t uraleza es excavadora en un hébit~t lnu~ua! pa!'~ es~ a eP~E C : ·? 
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occipitomacuiata hidalgoensis es nocturna.

Poblado de Zoquisoquipan. Con una longitud de 1.4 Kms v altitud
de Eos 2130 a 1970 msnm. contiene aún algunos elementos
floristicos af:nes a la vegetación del tipo cálido-seco. pero
predominan los cultivos v magueyales. en esta seccion se
dásïribuyen 9 especies f2B.12%l. algunas de ellas de interes ya
que en ocasiones ocurren dentro del poblado. de ellas ; son
anfibios v T son reptiles.

Tres son las especies caracteristicas en el poblado; Spas
hammondi multipiicata. Sceioporua parvus scutulatus v Sceloporus
spinosus spinosus. _

Es consideran moderadamente abundantes: Hyla exïmia.
Pituophis dappai jani. Storaria dekayi taxana v Tbamnophis
cyrtapsia caliarïa.

Entre las especies raras se encuentran; Phrynosoma
orbiculara cortasi v Fïcimia variegata.

La presencia de dos anfibios es ie interes. ífibii = 1'= =
epoca de lluvias una pequeña laguna al sur del ;;blai: se Llei-
propicia un incremento poblacional altísimo La? es al root _;
Shoe hammondi multiplƒcata que como consecuencia atrae 4
predadores como Thamnophis cyrtopsis collaris. Aunque Spea
hammondi multïpiicata es evidente en esta epoca. el rest: ie*
tlemrc presenta una actividad fcsorial. ¿as demas espe:_s¬ f '
diurnas. particularmente los lacertilios que se ven fa 'r:†:::s

Ph |.-.r. -IIpcr las extensas .as de Ägave: por :tr: ladv Pïtuophis deppei

ianƒ presenta habitos nocturnos v Fƒcímia variegata f “:
naturaleza es excavadora en un habitat :nuruaL para esta »Py
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Bosque de J uni perus . Es e l tipo de ve~et ac lon con . .J. :nenor 

longitud r ecorrida co n 0.75 Kms y una altItud e¡~t re l o s 1970 a 

1870 ms nm. tambi én presenta al g unos e l ementos de v e ge ta c i ón d el 

ti po cálido-seco y o c urre n 11 t axa (34.37%). l o s ha b ita n t e s de 

es ta s ección y c aracter 1s t l coS son: 

y Sceloporus spinosus spinosus. 

Sceloporus ptlrvus s cut u ltltus 

Nod e radamente abup da n te s encdntramos a : Spell htlrnmondi 

multiplictlttl y Thtlmnoph is cyrtopsis c o llaris. 

Entre las especi e s raras es tán: Phrynos oma orbicultlre 

cortezi . Gerrhono tus li ocephtllus inferntllis . Eume ces lynxe lynxe . 

Lept odei r(j septentrion(jlis sept en tri on(j lis . M(jst icophis t(jeni(jtus 

(justrdl is . Thtlmnophis cy rtopsis pulchri ltltus y Cro ttllus mol ossus 

nigrescens . 

Casi todas las especie s que ocurren en esta secci ó n son 

telTestre s y de hábItos d lurnos. aun q ue Eumeces lynxe l y nx e es 

s e mi fo soria l. Crotdlus mol ossus nigrescens tiene cc-stumbres 

crep\.!sculares y Lept odeira s. septen tr i ontllis es de act i vidad 

nocturna . e n a l gunas ocasiones se l legó a observar a ej emplares 

de Sce loporus s . spinosus ! f7c ibir la i:j s '~,=R.C"(~¡f ' -?;' ~0 alt) c.,~ J.r¡s 

arbo:es. 

Matorral Xerófilo . Comprende la longitud más larga r ecorrida co n 

7 . 5 Kms y u na alti t ud de l o s 18 70 a 1 2 7 0 msnm. e n este t i po de 

v e getac ión hab itan 8 e species ( 25. 0%1 . ningún a n f ibi o fué 

regis t r a do en este h 6b itat. 

Típicas y muy a bundantes s e pre senta n 4 espec i es ~e 

lag art ij a s: Sceloporus p(jrvus scutulatus. S.s. spinosus. S. v. 

vtlr i abi 1 is y Cnemidophorus gultlris s ctl l tlris . 
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Bosque de Junìperus. Es ef tino ie vegetacrcn con .A menor
longitud recorrida con 0.75 Kms y una altitud entre los 1978 a
1870 msnm. también presenta algunos elementos de vegetación del
tio: calido-seco v ocurren 11 tasa {34.3?%1. los habitantes de
esta seccion v característicos son: Sceioporus parvus scutuiatus
y Sbeloporus spfnosus spinosus.

Moderadamente abundantes encontremos n; Shen hsmmcndi

multiplicate v Thamnophis cyrtopsis collaris-

Entre las especies raras estan: Phrynosdmfl orbïcufars
cortezi. Gerrhonotus Iiocephalus infernalis. Ehmeces Iynxe lynxe.
Leptodeira septentrionafis septentrionaiis. Hhsticophis taenïatus
australia. Thamnophis cyrtopsis puichriiatus v Cïctaius moiossus
nigrescens

Casi todas las especies que ocurren en esta seccion son
terrestres y de habitos dturnos. aunqie Ebmscss Iynxs Iynxe es
zemifosiriaì. Crotaius moiossus nigrescens tiene costumbres
crepuscsìares v Leptodeira s. septentrionalis es de actividad
nocturna. en algunas :cesiones se llego e observar a eiemplares
oe Sreƒoporus s. spinosus re†:sir le ;;e=Lf~¬=L e; le ¿iva ¿= ïfe
arbcles.

Matorral Xerófilo. Comprende la longitud mas larga recorrida con
7.5 Kms y una altitud de los 1870 a 1270 msnm. en este tipo de
vegetación habitan H especies c2É.š%1. nincun anfìbio fue
registrado en este hiìitet.

,JLfuTipicas v muy abundantes se presentan e especie:
lagartijas; Scefoperus parvus scutulatus. 5. s. spinosus. S. v.
variabifis y Chemidophorus gularis scaiaris.
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Sn I ~ c~tegorl 3 d e mode r ad ame nte abJndant e s e prese nta u na 

s erpi ente M~sticophis t~eni"t us ~ustr~lis . 

Tres especIes s o n raras y muy difíciles de l oc al i zar : 

Sceloporus j . inmucron~tus . Fi cimi~ v~rieq~t~ y Crot"lus "trox. 

Los 13certil lOS pr~ser . -an hábltos di ~ r no3 y terres tre s a 

exceDc:"'n d," S. s. spinosus l'te en ;;¡l g unos S itl0S es a r bor icol ·"}: 

0t~"'3 c~omo S. p. scutul d t us ,3.prove c~an fre r;u~ntem~nte l as 

C"ct"ce"e debí ·jo a 

ocur re pe>r! a. n¡a Ka na y a l caer 

insol a c l .~n : l a 

l a toLde . así 

ma y01 actlv:dac 

que : 3;~a corr.) C. 

"trox e mp iezan su actlv:dá d : Fi c imút v"rieq"t" plesenta habi » s 

noc t Ll r nos. 

Poblado d e San Juan Me ztitlán . 

pr esenta vegetac i ó n s e cunda r l a 

Km~ y la a l tit ud es de 1270 

ocurren e n es~ a 4rea C . q . 

El ú lt imo h 4hi t at dpl t r a nsect e> 

y c ult IvOS. s u longi~ud e2 de 0.6 

msnm. salo d o s e spec ies (6.25%1 

Drym~rchon cor"is erebennus que e s \l na especie r ar·'!. l¿ls 2 S0n 

dIur nas y terlB3t r ea pero l a últi ma ti 8 n& rl efe !enc ~~ P ~!- 1: 2 

c anales de r iaga. lo qu e i ndi ca una tende nc ia a cos t umbres 

s ~ í, ¡ i ,..¡ -: I~ '"' t 1 , .-3, s . 

La f i gura 14. nos muestra qu e l as comu nidades vegetales mas 

rI cas s on el bos que de p ino- en c ino y el bosqu e d e e nc ino . ambos 

con 15 es pe c ies (46. 87%\ c ada uno. el primero c o n 5 anfibi os y 10 

r ep t i l e s y e l segund o c o n un a n f ibio y 14 r ept il es. El s egu ndo 

h4bjta~ 8n riqueza d e espe cles e s 81 bn~que de J un i perus cen 1 : 

(34.47%) un an tIb io y 10 rept iles . Pa r a e l poblad0 c-:-' 
Z o q uizoq~lpa n s e pre s e nt a n ~ ta xa (28 .12%) con 2 anf i~ : os y 

r e ptil es : el ma t or l~ a ) xe~óf ilo c o n 8 ta:,:a oc ~pa ~] C~)~ ~ 0 lug¿ 2' 

dQ ~d8 t od o s s o n rep tiles. 

39 

En li cefescfii de moderadamente abindante se presenta una
serpiente Mhsticophïs taaniatus australia.

Tres escecies son raras y muy dificiles de localizar;
Sceloporus j. ƒnmucronatus. Ficimia variegata y Crotaius atrox.

Las lacertilios eresen'an habitos diurnas v terrestres a
excepcion de 5. s. spinosus ¿we en algunos sitios es arboricolai
¡J ¡II'

1 Il. s como 5. p. scutuiatus aprovechan frecuentemente las
Cactaceas debiio a la fuerte insolacioni la mayoi actividad
ocurre pcr la manana v al caer la iaide. asi gue :isa cami C.
atrox emoiesan su actividad; Ficimia variegata oieserta nabitas
nocturnos.

Poblado de San Juan Mestitlan. El último habitat del transecte
presenta vegetacion secundaria y cultivos. su lnngitad es de ü.e
Kms y la altitud es de ì2?O msnm. solo dos esrecies f6.25%i
ocurren en es*a area C. g. scaiaris cue es mov abundan*e v
Drymarchen ccrais erebannus que es una especie rara. las 2 sen
diurnas y teriestres pero la ultima tiene ciefeiencia cf. li;
canales de riega lo que indica una tendencia a costumbres

-,_ - ..-|-',||-, -ff¡":..L.'i'."-- .LnS.

La figura 14. nos muestra que las comunidades vegetales mas
ricas son el bosque de pinoeencino y el bosque de encina- ambas
con 15 especies r46.B?%\ cada uno. el primero con 5 anfibios v LD
reptiles y el segundo con un anfibia v le reptiles. El segundo
habitat en iiguesa de especies es el bosque de Juniperus con 11

s I-'II s flrf34.4?%l. un anfibio v 10 reptiles. el poblado ae
I”-J CDZoquisoquiean se presentan 9 tata 12%1 con 2 anfities v "

reptiles; el matorral xerofilo con B tasa ocupa fl cuiric lugar.
donde todos son reptiles.

39
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TABLA 2 . He rpe t o fauna en e l transect~ Za cualtipán - Zoqulzoqulpa n 

- San J uan Mezt l tl!n, por tI poS de veget a ción. 

ESPECIE ZAC BPE BEN ZOQ BJU MXE SJM INT . ALT . 

e C!m Jdldtus X 2200 
P. c. rubrimembr1s X 2110-2 : 40 
S. h multipl i C'dtd X X 1970-::W20 
R . spcc tab i j i s X 1920-22 20 
H. ex 1n11 a X X 1920-223 1J 
H. miQt.'Vlnpanum X 1990-:::01 ') 
H . ,'i . augusti X :::0:::0 
P. ,,:"l . cortezl X X X X 19 00-2160 
S. q. m1crolep1 Jo tus X X X 1900-224 0 
S. j. inmucron dtuS' X X 15 00- 196C 
S . p . scutul atlls X X X X 1370-:::060 
S s. s{"!nosus X X X X X 142 0 - 21C0 
S . v . vd r 1db llis X 13 10-1720 
A. tdenidtd X X 1990 
B. i. c: iliari s X 2000-2178 
(~ . 1. 1n fernalis X Y 1930-] ')80 
E . l. lynxe X X X 1 S';()-~l '5 ~) 

C. g. sCé'l ldri s X X 1190-17('0 
[l. e. erebenn u s X 1270 
F. va riegata X X 1~80-~:'OC' 
l; . :TlL!é 1 torques X X X :~ J ~ f"' -:. ::~ e 
L. s . 'ooep tentr1 (, ndl is X i.')70 
M. t. alls trali s X X X ':'40('-205" 
P. d . Jan1 X - X ~ 99c'-' 2:' 5fj 
R . ga ige ae X :::000-715(' 
s. j. texoJ.nrJ X ! g,cO-'2 '''1: ( 
:.:-: L) . h 1 da j gl...'~tI8 j S X X _. ,-, ~ ~ _. - -
T. ,- c ,_' lla1" lS X X X 19::'-21 y. 
T. c . pulchri l3.tus X ::::)50 
T. sumichrasti X X 2030-2060 
C . dtrox X 13'='0 
C. m. n igrescens X :960 

TOTAL DE ESPECIES 2 15 15 9 11 e ::: 

SIGLAS USADAS : 

ZAC ~ ZJWl tlpar. 
bPE ~ ~os q ue de p;n~-e n rlno 

g,N • Bcs, ue de encino 
ZOQ" Zoq D! zoqulpa:; 
BJU • Bosque de Jun¡perus 
~Y.E " Matorral xerófil o 
~,.' ~ = S'lr. ~!Udr. M e:~ lt ~ ¿!l 
fE IL'~ - ! i1 t f' :,va ! () d! t ~ t lid ; :id 1 

4 1 

TEHLA 2. Hernetefaina en el transecta Zicualtipan - Eaquisocminan
- Fan Juan Mentitlan, por tipos de vegetacion.

í Í I I É-| -----¬-- --- -¬- --f ---- -- ---- -- ---- ----.---- .-.-_±¬... -iii

ESPECIE ZAC ZOD BJ'-.J MXE SJM- INT. ALT.
'I

Í

5-
R.

_ H.

"†_'|'I'I""`)'C1jÍ`i?_1-;1'Iiu'_I'j|4¦_r`3¡Í_|'¿|Í.|'¿f_r¡'-'?!ÉÍ`¢`_1

II |
1 f 1

l .
H.
P.
R.
-T'

"'¬-1

-I-

I TÍ
T.
T.

1

1*;

d:miïii:vs
J. rubrimembris
E moffipiicata
."_|'Í't¬4Í`t-|.ì'.bÍ 15-'

eximii
miatymcanum
s. eugusti 1
¬. cortes:

microƒepiscius
_ inmucronatus
_ scutufatus

_. srinosus
var; a.ciI1'.s

eniata
' ciìiaris

infernafis
¿ynxe
scafaris
erebennus

sariegete
m¿tite:gues
s fenientrionaiir
t. eistraƒie
J. Jan;
çaigeae
Í. *efifle

¢ ñiieigecn :_
-7. ciiƒaiis

-.|-*|.q,.,__,.,_`_____¡r-1...¡:"_¡-:|"¦3I____|¦-L-Í:

.....Q..

c. puichriiatus
sumichrasti
r:1EI'f.'†.`-i'
F?? _ H I HFES-CEHS

E
X

K
I
'i'

H
X

H

X
H

X

K

X

uff
1- la

X

`:_: I l-- -H ---- " ---- _------ ¬ :I ¦l -I

I

._.¡i
É \ I Éì

ÉL PE EÉPEÚIEÉ T 15

iii
X

'P<¦><><¦"'¦'-'<¦Í-l"¢¦

U X H

X X
X X

xp.

X Y
H X '

- x
I 1

X _ X

ii-_I1i_'IF-íïfli

L--ì`.P<

X .1
X l E r c
x 'x F i

X _
X P |x X 1 x l1»-X r u

| E J
X l l

i

1I ¬_ U Í
21

-ze
clics- ec
Leia-:cie
ieeefiiiea
ieec-'"':
ieec-_..

:cie
iecc-iiae
iece-:sec
iecc-iec=
iiea-¿eee
142o Jicf
iii@-_ :'

ieec
inca-iico
ieic :eee
iiws-¿ica
lisa-i¬fe

live
1_1`._-H,.,_ ._.¡ ._

.SÍ-'ia J.

_- -1
1-11.-.-1-

.-i!'-¬_- _

- _: Q" :Wi
.ic--ice'
'f..|'. _ `-1,"

“HHH- .. .__ -:i
"|,_¦L.I _ -"'

' |'1.'- . .I _'||

'¡ H! f¬ ¡ll

-¡r- r --.--H
I-1'-.|-3-'_'-_:-'I::'|

i ci
.¬' 'FH._'¡

J.- _ |_I

ia `e ii e 2
1- - _- _-_¬- _"_i-_'.\-1-'«"'I'ff_1._'I'_ì'_' 1; ÉZÉ-::__'_"l"_'1__ _ l L _- - ÍF -'ï_ -_- j; _ --- ;r_†.; _-_'_"-L.

r-

l

-11

I.

||
J

i
I
I I
I"

.
1'.

1

SIGLÄ3 UÉÃDÄS:
MP1
ÉEF
9H†
Nü=
HU=
HE-

¬
- :_ .

¿i:iiìtiuii
League ei pino-envian
Ecetia se encina
Eaqiizaquipai
Buetue de Jen:prrus
Hatørral xerafilc
Wii Tia* !=r'¬"#i¡.'. ._ ..J|.¿-.

Ii' li? - lntervilv ilti'i'. i,1 1

41



Por ¡)ltimo tene mo s a 10s ~obladcs ¿~ ~aCT~3~: : p~~ y San Juan 

Me zt I t la n co n dos e specie s d e reptile s cada u no ( 6 . 25~1 y que 

res ul tan ser las comun i dades más pobres e n el transecto d e bi do a 

su per turba c i ó n. est o nos de mues tra que las c0munidades 

he r petofaunistica s son mas ri cas en la vegetac i ón primaria que 

aquell as que h a bI tan en vegetacIon secundaria. 

Bas ad·:> en 103 da:tos anteriores enc ontramos' q u e 14 es ;::;e c les 

( 4 3 .7 5~1 ha bi tan excl us iva mente en un solo ti po d e há bItat (ver 

tab la 2 ) y que son Chiropterotriton dimidilJtus . PseudoeuryceéJ c. 

rubrimembri s . RlJnlJ spec téJbi1 i s . Hy1lJ miotymplJnum Hy1"ctophryne 

lJ . éJ ugusti . Sce1oporus v . vlJri",bilis . B",risút i . cili"ris . 

Drym",rchon c. erebennus . Leptode iréJ s. s eptentri onlJ lis . RhéJdin", e lJ 

g",igelJ e. Storeri" d . teXlJnlJ , Th",mnophis c. pu1 chri1lJtus . Crotd lus 

éJtrox y C. m. n i grescens . 

DIe z especi es (31.2 5% ) ocupa n 2 tipos de v egetación, aqui se 

in'::-luye n : Sped h . mu1tip1iclJt"" Hy 1lJ eximi(J . Sce1 oporus j . 

inmucr ondtus . Abroni(J téJeni ",t éJ. Gerrhonot us 1 . infernéJ1 is , 

Cnemidophorus g . sCéJ 1",ris , Ficimi", v",riegdtlJ , Pituophis d. jlJni . 

Storeri lJ o . hidlJ1goensis y ThlJmnophis sumichrdsti. 

Cinco e species (15.6 3%1 habitan en 3 tipos de vegetación: 

Sce1oporus g. nticro1epidotus , Eumeces 1. 1ynxe . Ge ophi s 

mutit or ques . MlJsticophis t. lJustrdlis y Th",mnophis c. col1lJri s . 

Dos taxa ( 16 . 25% ) ocurren e n 4 tipos de vegetación . e llos son : 

PhrynosomlJ o. cor tezi y Scel oporus p . scut u léJtus. F:nalmenl: " 

~~a e spec ie 13.13% 1 se d istrjbuy e en 5 tipos d e veg~~ ación: 

Sce1oporus s . spinosus : e s to no s i nd i ca q u e 3 taxa 19.38% de !,~ 

he r petofauna d el transecto) s e di~trlbuyen tanto en veg9tación de 

cli ma templada ( bosques) como en vege t aci ón d e tipo c6lido-seco 

:mat orra l xeró f i lo ) y son : Mdsticophis t . lJustr",lis . Sceloporus 

p. scutu1lJtus y S . s . spinosus . 
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iii I-Il r'† LJ. E'C'Por tenemos a las jobladis ii ”a::e_~i†an y Fan Juan
Mestiilan con dos especies de reptiles cada cnc '5.25mi v que
resultan ser las comunidades mas pobres en el transecto debido a
su perturbacion. esto nos demuestra que las comunidades
heroetofaunisticas son mas ricas en la vegetacion primaria que
aquellas que habitan en vegetacion secundaria.

.
Basado en lts datos anteriores encontramcs-que 14 estct:~s

:43,75s1 habitan exclusivamente en un solo tipo de habitat fver
tabla 2: v que son Chiropterotriton dimidiatus, Pseudoeurycea c.
rubrimambris. Rana spactabiƒis. Hyla miotympanum Hyiactophryne
a. augusti. Sceƒoporus v. variabiiis. Barisia i. cifiaris.
Drymarchon c. erabennus. Leptodaira s. septentrionafis. Rhadinaea
caigeae. Storeria d. texana. Tbamnophis c. puƒchrifatus, Crotalus
atrox y C..m. nigrescens.

Dies especies l31.25%l ocupan 2 tipos de vegetacion. aqui se
incluyen; Sbea h. multipƒicata. Hyia eximia. Sceloporus j.
inmucronatus. Abronia taeniata. Garrhonotus I. infernaiis.
Cnemidophorus g. scaiaris. Fïcimia variegata. Fituophïs d. jani.
Storeria o. hidalgoensís v Tbamnophis sumichrasti.

Cinca especies !l5.d3mi habitan en 3 tipos de vegetacion±

Sceioporus g. imicrolepidotus. Eumeces i. lynxe. Geophis
mutitorques. Mhsticophis t. australia y Thamnophis c. coliaris.
Dos tasa l16.25%i ocurren en 4 tipos de vegetacidn. ellos son:

Phrynosoma o. cortesi y Sbefoporus p. scutulatus. Finalmentf
una especie '”.13%1 se distr;iuye en 5 tipos de vegeïaciin;
Scaioporus s. spinosusi esta nos indica que 3 tasa r9.?8s de 'a
herpetofaune del transectol se distribuyen tanto en vegitaciot de
clima templado lbcsquesi como en vegetación de tino calido-seco
lmatorral xerofilol y son: Müstícophis t. australia. Sceloporus
p. scutulatus y S. s. spinosus.
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DISTRIBUCION ALTITUDI NAL DE LA HERPETOFAUNA 

El análisis de l a dis tr ibución altitudi na l d e la especIes se 

muestra en la figura 14 . en la cúal s e observan d:.s r eg l ones . 
defini d a s en e l gradle!1 : e , una al ta ql;e coincl de c on la 

vegetac ión templada (2220 a 1870 msnm) que es ':abitada ¡~ .:,.y 28 

especie s (87.5%) . 7 anfIbios y 21 re ptil es y por 10 tanto la que . 
prese~ta la mayor dl~ersid ad y una zona baJ a qJ€ es ocu pada por 

e l matorra l xerófil o (1 870 a 1270 msnm) dond e decrece 

s: qni ficativame nt e l a cant idad de especies que ha bI ta n es:a z o na 

de l tra nsec t o con 9 es peCI es (28.12%). siendo todas reptiles . 

POI' otra parte se observa que 5 taxa: S. j. inmucrondtus 

(iSOO a 1960 msnm ) . S . p . scut u 1dtus ( 1370 a 2080 ~snffi) S. s . 

spi nc>sus ( 1420 a :2 100 msnm). F. vdri egdtd (1:+80 <, ::?~.OO :Jlsn::l) '/ M. 

t . dustrd 1 is (1 400 a 205 0 msnm) qu e r e presenta n el 15.62% de la 

he rpe t o fauna. se distr ibuyen en las d os z onas de 1 lmj tadas 

a~ tjt ud l nalmente. 

Es de interés s enalar que las 7 espe cie s d e anfIbios (2 1.8% 

d e l a he~peto fauna en el t ra ns ec to ) de te ctadas son e) ' ~l us~va 2 de 

la =ona t~mplada v tienen su limIte infer Ior a ltltudlnJI ) los 

: 9 20 rr.sn~"' .. cen Rana spectabi 1 is e Hy1d eximia 

para C. d imi didtus a los 220 0 msnm. ademá s varios de e :' t r:s t·:\;:o 

se distribuyen en franj as alt i tudi na l es estrechas d~b ld0 a los 

r equerimien t os especi al iza dos para su exi s t e ncia . tal es el caso 

de C . dimidi d t uS . P. c . r ubrimembris , H. mi otympanum e H. <!l . 

<!Iugusti . 

SptM h . 

por el cont r ario en interval os m4 s 

mu1tiplic"td . R . spectdbi 1 is e 

di st ribuyen de los 19 20 a 2 22 0 msnm. 

H. eximid que se 

Lo s reptil es pr es entan interval os alt l t ud inal ~s mas amplios 

e n la reg ión templada. de la s espec i es ca racterís tlccS de ¿s:c 

z ona tres. P . o. cortezi. S. g. mi cr o l epi dotus y E. 1. 1ynxe 
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DISTRIBUCIGN ÄLTITUDINÄL DE LÄ HERPETOFAUNH

El analisis de la distribucion altitudinal de la especies se
muestra en la figura le. en la cual se observan dis regiones
definidas en el gradiente. und alta aaa coincide con la
vegetacion templada í222U a 1870 msnml jue es habitada ¿ir 28
especies l5?_5%}. T anfibios y 21 reptiles y por E. tinta la que
presenta la mayor dimersidad y una sona baia que es ccnpada por
el matorral serofilo l1870 a i2?U msnmi donde decrece
significativamente la cantidad de especies que habitan esta zona
del transecto con 9 especies l2B.12%l. siendo todas reptiles.

Por otra parte se observa que 5 tasa; 5. j. inmucronatus
iiiFJ G [ll-- låñü msnml. 5. p. scutulatus li3?ü a 2989 msnmi. 5. s.

spïncsue iieåü a Jlüo msnml. FH variegata ileso a 2100 msnmi v H.
t. australia llddü a 2ü5U msnml que representan el 15.62% de la
herpetofauna. se distribuyen en las dos sonas delimitadae
aitiiudinalmente.

Es de interes señalar que las T especies de anfibios f2l.8a
de la berpetifauna en el transectol detectadas son er;lusiva* de
la :ona templada v tienen su limite inferior altiiudin ' H lis
LUEC msnm. con Rana spectabiiis a Hyla eximia v el : f~r:cr
para C. dƒmidiatus a los 2200 msnm. ademas varios de estos tino
se distribuyen en franjas altitudinales estrechas debidc a los
requerimientos especializados para su existencia. tal es el caso
de C. dimïdƒatus. P. c. rubrimembris. H2.miotympanum e.H. a.
augustï. por el contrario en intervalos mas amplio: se encuentran
Spea h. muitiplicata. R. spectabifïs e HZ eximia que se
distribuyen de los 1920 a 2220 msnm.

Los reptiles presentan intervalos altitudinales mas amplios
en la region templada. de las especies caracteristicas de acia
sona tres. P. o. cortazi. 5. g. microlepidotus y E. I. iynxe
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presentan el límite inferIor (1900 mfnm) mi entras qu e el lfmit p 
• 

s u perior por arriba de l os 2200 msnm e s para S. g . 

micro1epidotu$. Los demás taxa en general se di s tribuyen entre 

los 1950 a 2170 msnm . 

En la parte ba ja (vegetación de cl:ma cál i co-seco ) una 
¿ 

especie de s erp I ente D. c . erebennu$ presen ta el límite :nferior 

con 1270 msnm para la h e rpetofauna que se dis tri buye en el 

transecto: C. <!l t rox hab i t.a. dIos 1360 rr,snm: S. v . vllrillbi 1 i5 s,' 

dIstribuy e de los 1310 a 1720 !nsnm y C. g. 5cll1llris de 1~90 .} 

1700 ms nm . los 4 ta xa s on típi cos de esta z on a. d o nde I (lS dc.~o 

lagartija s p rese n tan pob la ci o nes m~s abu nda ntes que cual q u ier 

o tra espe cie de la cert ili o en el transecto (para más det u lle ver 

la siguienta sección ) . 

ABUNDANCIA 

En la tab la 3 se est ab le ce la a b undancia re l ativa ~ara cada 

especie durante e l peri odo del estudi o d e campo. l o s in¿l viduos 

cons iderados son de r egistros tanto-de l t ransecto C0ffiO de áreas 

adyacentes a éste . Se o b serva que 2 taxa de anfibi os cfrece~ 

los val ores más altos de abundan c ia . ya que S. h . mu1 t ip1icll tll 

tie n e e l mayor n úmero d e ind IvIduos ( ~ 0 80! q ue cuala~:~: ' o · ~a 

es pec i e . sigu i éndole en n umero Rllnll spec t<!l bi li s f77Q ) : de l o s 

reptil e s el nUmero más alto de indivi d uos o bser'lac:.os f u-? pa ra C. 

g . sCll1llris con 124 individuos. 

Lo s registros más baj o s para las es pec I e s prese~t ~ 5 ~~ el 

transecto (d~ un individuo por esp ec ie ) son para: H. <!l . <!lugusti 

A. tlleni<!ltll . G. 1 . infernlllis . L . s. septentriond lis P . d. jd ni . 

S . o. hidlJ1qoensis . T . c. pulchri1lltus . T . sumichrlls ti y C. 

lltrox . 
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presentan el limite inferior f1900 msnm! mientras que el limite
superior por arriba de los 2200 msnm es para S. g.

microlepidotus. Los demas tasa en general se distribuyen entre
los 195U a 2170 msnm.

i
En la parte baja fvegetacion de clima cálido-seco? une

ESPEÉÍE de Serpiente D. c. srebenflus presenta el limite inferior
con 1E?O msnm para la herpetofauna que se distribeve en ei
transecto: C. atrox habita a los 1360 msnm; 5. v. vuriabilis se

¡-4 "-¬¡Í.-Jdistribuye de los 1310 a . msnm v C. g. scalaris de 119d c
ITUÚ msnm. los 4 tasa son tipicos de esta sona. donde Ea: i¬s
lagartiias presentan poblaciones mas abundantes que :asiq :er
otra especie de lacertilio en el transecto (para mas detalle ver
la siguiente.seccionì. -

HBUNDàNCIl

En la tabla 3 se establece Ia abundancia relativa para cada
especie durante el periodo del estudio de campo. los individuos
considerados son de registros tanto-del transecï: cfmo de area:
adyacentes a este. Se observa que 2 taxa de anfibios :frecen
los valores más altos de abundancia. ya que S. h. muftïpfícata
tiene el mayor número de individuos fìüdüi que cuais::c1 c*†i
especie. siguiendoie en numero Rana spectabílís f77üH; de los
reptiles el número mas alto de individuos observados fue :ara C.
9. acalarïs con 124 individuos.

Los registros mas bajos para las especies cresentss sr eï
transecto (de un individuo por especie) son pera: H. a. augustí _
A. taaniata. G. 1. infernaiís. L. s. septentríonalïs P. d. Janï.
S. o. hidalgoensis. T. c. pulchrilatus. T. sumïchrastí v C.
atrex.
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TABLA 3. Abundancia relativa de las especies presentes en el transecto 

Zacualtipán-Zoquizoquipan-San Juan Meztitlán. Hgo. 

E3PEX':IE3 F M A M J J A S O N D E F 'l'OTAL 

C. dilllididtus O O O O O O O O O 2 O O O 2 
P. c . rubrimelllbris O 2 O O O O O O 1 O O O O 3 
S. h . 1IlUltiplicdtd O O O O O 1 O 3 2165* 76 O O O · 2245 
R. spectdbi lis 1 O O 52 036 360 112 333 85 3 112 770 
H. eximid 4 5 O 2 21 1 8 3 O 8 3 2 ' 1 58 
H. miotY1llpMlU/11 O 1 P O O O 1 O O O O O O 2 
H. d. dugusti O O O O O O O O 1 O O O O 1 
P. o . cortezi O O 2 1 O O O O 1 O O O O 4 
S . g. microlepidotus 3 4 7 2 4 9 2 O 27 9 11 4 5 87 
S . j. i flIIIUc.rtJflCJ tus O O O O O 2 O O O 1 O O O 3 
S. p . scutuldtus 22 5 1 6 8 3 3 1 8 10 5 4 4 80 
S. s . spinosus 4 19 7 2 10 7 1 O 5 16 1 3 5 80 
S . v. varidbi 1 is O O O 1 8 4 3 O O 5 4 1 1 27 
A. tdenidtd O O O O O O O O O O O 1 O 1 
B . i. ci1itJris O O O 1 O 2 O O O O 1 O O 4 
G. 1 . inferTllJ 1 is O O O O O O O O 1 O O O O 1 .. 
E. 1. 1}'1'Dre O 2 O 10 1 3 2 1 1 2 O O O 22 
C. g. SClJltJris 3 1 15 25 10 15 17 O 1 3 15 O 19 124 
D. C. erebefllXJS O O O O O O O O O 1 O O O 1 
F. vari ega td O O O O O O O O O O O 2 O 2 
G. Iruti torques O O O O 1 O O O O 1 O O O 2 
L. s . septentriona1is O O O O 1 O O O O O O O O 1 
H. t . dustrd1is O O 1 O O O O O O 2 O O O 3 
P. d . jdni O O O O O O O O 1 O O O O 1 
R. gaifPCJe O O O 2 O O O O 1 O O O O 3 
S. d . teXMlCJ O 1 O O 1 O 1 O O O O O O 3 
S. o. hiddlgoensis O O O O O 1 O O O O O O O 1 
T. c . colltJris O O 1 O 1 O 1 O O 1 O O O 4 
T. c . p;.lchrillJtus O O O O O 1 O O O O O O O 1 
T. SU1Ilichrasti O .0 O '0 O O O O O O 1 O O 1 
C. lJtrox O O O O 1 O O O O O O O O 1 
C. IIJ. nigrescens O O O O O O O 1 O O O O O 1 

~ INDIVIDXS 37 40 34 104 67 85 759 2325 470 126 20 147 3539 

[roTAL E3PEX':IE3 6 9 7 11 12 13 115 13 15 9 8 7 

* Valor arbitraria asigMdo a dos pequeflos estanques saturados de renacuajos . 
!DI'A: Se tomaron en cuenta todos los registros en el transecto y áreas adyacentes a éste. 

Se consideró la siguIente relación (en función del tiempo de trabajo en el transecto) : 

1-2 ejemplares- Rara 
~!5 ejemple.ree- Moderadamente abmiante 

de 5 ejemplares- AbJrx:lAnte 
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TABLÄ 3. Abundancia relativa de las especies presentes en el transecto
Zacuaitipan-Zoquisoquipan¬5an Juan Meztit1an_ Hgo_

tflflflflãflflflfi@
n 0 0 no 0 2 e o o 2

2 o o u 1 o e o e. 3
- _dim1`d1`atus D D U U
' _ c. nu':'rƒmemE:¦r1`s -
- _ h. muƒtiplícata 165* 76 ,-2245 =

` '?'?UZ _ spactabilƒs 112 333 _*
Í _ eximia '

_ miotympanum
1 _ _ augusti _ ,
_ _ _ c.-artezï
` m1`cr'oIepidotus '

_ _ _inauc:ror1atu.s
5 _ _scutu1atus ;

_ sp.ino.su:s =
_ var1`abi`11`s

_ _ er.-iata _
` c-.fI1'a_r1's _

ïnferna_?1`s_ _
Iynxe

- gr. _sca1an`s
c. erabarnis -
variegata _ =
mutitoreties ;

!`›f1t~It*I2¬15f15f1?°`=I?'=F¬F`1_”'1E='f`1P1F`>ì==="$fl$'1°=°191'U==fi====U“Wen

espesassvg<wese°~

TJ"""'

Euccoouuuuuwouücitacir:›¢:1c;aci.or~J<:wo.i=::f:›±:±.n.|-cnc: En:›cic:›cH:›¢:n-c›t::f:1cicocmtom-rocicsincmãuicime-c:›=:›|-›tn¢:›c›

I-1

Eciüctsi-c::›c:c›c:››--ci::n::¢::Lnc›r:H:›c==:1~.i›-¢:›~_1:~.1c:H:›c:i±::<:› 1-*_äl-'U1

CDDDDQDDNÚUDDDDCJUHDHNOWDMHDDMMD

-_ :--:--:o

¡DHOCJHCJHDDOI-*HDÚÚHDQfilüìüüàü-b-OCIDHCICI EOODHQHDOGQOQGDGUG_l'~_JG-b-'~JLOM-0C1CJOH33I-CiEc›c›r:›r:››-<:››-c›ocoocaocfiruuocnur-momoor-›cnSìoo

HDDOOOOGOGGDGGDHOOCDQOHDDGOCFUJULÚQ

N

OÚQOOODHHDDGDCII-*I-'I-'EDCIGDLHCDDHHI-*GDCJ

r-*H

DDGDHGDDDHGHDPLJNDGDÉHÉOHKDQÚCICD

I-II-1É

ÚGHCIDÚÚÚÚIQCIÚDC¦LI1CICIHC1.b››-ILHCH-ICJCUCIUJCJ DDCICIIDCIDCIGIDGCIMCFDCJÚCFHHLJJLCJ-HCPDCIHJLÚCI

'I

›-›5

DDUDGGGDGDCJ¢D'CII3'-EDDDDHLH-F-ÚLHDDGHMÚ

5@Ii-JCD

:-|-|-*-.I=›|-mm›-mi-t~.Jcor-«-.Ii›r~.:I--ti-I-*-Jg8m-J.I1››-1-og

- s. septentrïonalïs -
-t. a.-_.-str-a1.fs

. Jdfll ¦
' ïgeae '

texanu '
_ hidalgoemis
f collaris _

pulchrilatts
sLm1'd1rast1` -

_ atrux
m. nigrescens _ -

 *H 6*' Eäfiãt
=EEEEE-É
* Valor arbitraria asig'r|-ado a dos paquefios estanques saturados de renac-uaios_
IUII: Se tomaron en cuenta todos los registros en al trarsecto 1' areas adyacentes a este.

Se consideró la siguiente relacion (en funcion del tiempo de trabajo en el transectoì:

E32
- ejemplares- Rara

ejemplares* llloderadailante aburzdante
de 5 ejemplares- Aburciante
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La tabla 4 nos muestra los valores totales mensuales de abundancia 

donde el mes de Octubre presenta el mayor número de individuos censados 

(2319 ) y el menor en Septiembre (9) '. ver fig . 15. Por otra parte en los 

valores totales mensuales para cada sección del transe cto no tamos el mayor 

valor para el poblado de Zoquizoquipan (2111) y el,menor para San Juan 

Meztitlán (3), ver fig. 16. La secc»6n en la que se censó el mayor número 

de meses fué el bosque de; pino-encino y el matorral xerófilo , la sección en 

que se censó el menor número de meses fué San Juan Meztitlán (ver tabla 4) . 

Tabla 4. Valores de abundancia mensual (número de individuos censados ) para 

las siete secciones del transecto*. 

FEB MZO ABR my J~ JUL AGO SEP OCT NOV Ole ENE FEB 

ZAC X 1 / 2 / / x X 19 4 / 4 / 

BPE 8 15 5 67 21 50 50 X 116 84 99 5 114 

Brn / 11 7 4 10 7 9 1 4 / 3 I 2 

zoa I 11 8 / 3 1 3 6 2005 71 / 1 2 

BJU 12 / 5 / 1 4 / 2 170 1 / / 4 

MXE 7 1 17 29 23 20 21 X 5 28 25 9 26 

SJM / / I I 2 1 / X / / / I I 

* Datos de individuos observados unicamente en el transecto . 
/ Indica que en esa sección no se registró ningún organismo . 
X Indica que no se efectuó el muestreo en tal secci ó n debido a las malas 

condiciones ambientales. 
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La tabla 4 nos muestra los valores totales mensuales de abundancia
donde el mes de Octubre presenta el mayor número de individuos censados
(23191 y el menor en Septiembre (Qlh ver fig_ 15. Por otra parte en los
valores totales mensuales para cada seccion del transecto notamos el mayor
valor para el poblado de Zoquizoquipan (2111) y el menor para San Juan
Meztitlan (3). ver fig_ 16. La sección en la que se censo el mayor número
de meses fue el bosque de¡pino-encino y el matorral xerofilo. la seccion en
que se censo el menor número de meses fue San Juan Meztitlan (ver tabla 4).

Tabla 4. Valores de abundancia mensual (número de individuos cansados) para
las siete secciones del transecto*.

-WW
ERC K 1 Í 2 Í / I X 19 4 / 4 /

.¡__.__

EFE B 15 5 67 21 50 50 X 116 B4 99 5 114

¡BEN X 11 7 4 10 7 9 1 4 / 3 X bd

ZUD X 11 B f 3 1 3 6 2005 71 / 1 2 `

=sJu 12 f 5 f 1 4 f 2 170 1 / / 4 f
¿exe r 1 1? 29 23 2o_ 21 x 5 ze 25 9 26 i
-son f f f f 2 1 f x / / / / x 1

* Datos de individuos observados unicamente en el transecto.
K Indica que en esa sección no se registró ningún organismo.
K Indica que no se efectuó el muestreo en tal seccion debido a las malas

condiciones ambientales.
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DENSIDAD 

En la tabla 5 se observan los valores total es de densidad mens ua! . los 
mayores se presentan en el atona y los menores en el verano (ve r fig. 17 1 . 

Para l os valores totales anuales por sección d el tra ns ect o se obtuvo el 
v a lor m4s alto para el poblado de Zoquizoq uipa n (eleúal pr e sent a 
vege t ac~1 n secIl ndar ia¡ . ~ l más baj o también 10 p~es e nta un pobladc. Se~ 

Juan Me zt i tl4n ( también con v egetaclón se cundaria ! . En l a vegeta c ~ ~ n 

primari a e n e l bosque de rino-e ncino . se o bserva el ~ayor valor ~~ 

dens idad , le sigue el bosque de Junip~rus . mientras que e: bo sque de 
enc ino o frece el meno r valor. 

Tabla 5. Valores de densidad mensual" rt de individuo s/ha) para las slete 
secci o nes del transecto. 

SEX.: FEa MZO ABR MAY JUN JUL AOO SEP ocr NOV DIC ENE FEB 

ZAC X 3 .6 / 7 .14 / / X X 37.5 14. 29 X 4.76 ! 

BPE 3.6 6.3 1. 22 9.92 1.2 6.28 11.88 X 34.4 17.79 14 .55 O. ~2 11 .79 

BEN / 11.8 9. 46 6.56 11 .4 16 .2 8.75 0.13 10 .0 / 7.09 / 1.13 

ZfX) , , 26.4 12.18 / 5.51 5.0 9.62 5 T1 165.38 '"' <; 58 / 3.84 '3 77 <.~ 

BJU 32 :';5 / 17 .5 / 2.94 10.4 / 0.15 6 -, '3 O / ¡ ?" _ v O 

MXE 4 8 0.69 16.7 9 . 21 8 .05 9.5 10.36 X 3 .47 14. 93 7. 87 4.51 8.65 

5JM / / / / 3.0 1.67 / X / / / / / 

·Valores obtenidos d e individuos o bservados únicamente e n ~! transe~ tc . 

/ Indica que e n esa secci ó n no se registró ningún organismo . 
X Indic a que no se efectuó el muestreo ~n te.l sección d ('bi do a !é\!: cna l," •. ~ 
condici ones ambientales. 
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DENSIDÄD

En la tabla 5 se observan los valores totales de densidad mensual. los
mavores se presentan en el otoño y los menores en el veranc Ever fio- l?i_

Para los valores totales anuales por seccion del transecto se obtuvo ei
valor mas alto para el poblado de Eoquizoquipan iel cual presenta
vegeticion secundaria:_ el mas bajo también lo presenta un pobladc_ Ft*
Juan :titles ¡tambien con vegetacion secundario?. En la veçeta:::r
pr1mai;a en el bosque de tino*encino_ se observa el :aver valor ie
densidad, le sigue el bosque de Juniperus. mientras que el bosque de

2€o

encino ofrece el menor valor.

Tabla 5. Valores de densidad mensual* fe de individuos/hai para las siete
secciones del transecto_

laws “1 ___ _ __ __ _ _ _ __ __ _ _ _ ___ _ ,__ _ __ _____ _ _._____ _____ _ _ _ ___ ___ _

I _e_14 r f x x 31.5 14.29 x 4_va_ r
- r

EFE 3.o 6.3 1.22 9.92 1.2 5.2E 11.88 X 34.4 17.7? 1¢_55 ü_lÉi11_T9 Ñ
| - 1
I
BEN I 11.5 9.45 6.56~l1-4 16.2 _ 8.75 0.13 10-0 _ K 7.09 H 1.13 Í

E3 (_: ¦-'HÍ W U1- "'-.

| i
"ÉïI? f 26.4 12-18 H 5.51 5.0 ' 9.62 5.77 l65_3B”25_5B J i3_BÁ 5_?¬

l
BJU 32-25 I I1?_5 I 2.94 10.4 / 0.15 5.2 A í_Ú I I 2G_fl

a.

axe 4_e o_fie'is_† 9.21' e.o5 9.5 10.36 x 3_4?'i4.ea ?_so_4_5i e_e5

__í-_±- |- ._ - _ - -- --¬-1----_-._--_- .-¬ -_.-_. _...-_..-_. ._ -._-._ _

*Valores obtenidos de individuos observados únicamente en il transest:_
I Indica que en esa seccion no se registro ningun organismo.
X Indica que no se efectuo el muestreo en tal seccion debido a las malas
condiciones ambientales.
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DIVERSIDAD DE ESPECIES 

La diversidad de especies puede ser considerada del modo más simple como 
el número total de especies en un área determinada (Pianka , 1971) . La 
diversidad mensual total en general se mantiene constante durante el ano 
(tabla 6). no obstante los valores son bajos; el valor más alto ocurre en 
Junio (princip ios del verano) aunque la preci pitación es baja y la 
temperatura oscila entre los 1~ C a l o largo del transecto y el más bajo ~e 
estabrece en- 'Octubre (o tono) , -despúes de la temporada de lluvias (ver fig. 
19). Este valor se debe a que las poblac iones de anfibios tuvieron un 
incremento significativo causado p~r su alto potencial reproductivo a 
consecuencia de las alt~ precipitaciones pluviales ocurridas en toda la 
región en los meses de 'septiembre ¡ octubre (de 200 a 800 mm) y a la 
variación en la temperatura (de 1 C a , 2~C) . Los va lores de noviembre, 
diciembre , enero y febrero en promedio son bajos debido al descenso en la 
temperatura , de menos de 1~ .C , además de esporádicas precip itaciones (ver 

fig . 19 ). 

Tabla 6. Indice ' de diversidad (Shannon-Weiner) mensual para el transecto 
estudiado, se presenta también la equitatividad . 

MUESTRA INDleE EQUlTATIVIDAD NO . DE ESPECIES 

Febrero 1.8684 0 . 7228 6 

Marzo 2.4237 0 . 7646 9 

Abril 2 . 1490 0.7655 7 

Mayo 2 . 1884 0.6326 11 

Junio 2 . 8620 0 . 7983 12 

Julio 2.7104 0.7325 13 

Agosto 2.3206 0.6708 
, 

11 

Septiembre 2.1133 0.9101 5 

Octubre 0 . 4944 0.1336 13 

Nóviembre 1 . 5631 0.4001 15 

Diciembre 1'.6930 0 . 5341 9 

Enero 2.8464 0.9488 8 

Febrero 1. 2517 0 . 4459 7 

:so 

DIVERSIDLD DE ESPECIES

La diversidad de especies puede ser considerada del modo mas simple como
el número total de especies en un area determinada lPianka. 19?1l. La
diversidad mensual total en general se mantiene constante durante el año
(tabla El. no obstante los valores son bajos; el valor mas alto ocurre en
Junio (principios del verangg aunque la precipitación es baja v la
temperatura oscila entre los 1 C a lo largo del transecto v el mas bajo se
establece en üctubre (otofiol_ despúes de la temporada de lluvias [ver fig_
191. Este valor se debe a que las poblaciones de anfibios tuvieron un
incremento significativo causado por su alto potencial reproductivo a
consecuencia de las altms precipitaciones pluviales ocurridas en toda la
region en los meses de septiembre octubre (de 200 a HDD mml v a la
variacion en la temperatura (de 1drC a 22Cl_ Los valores de noviembre.
diciembre. enero v febrero en promedio son bajos debido al descenso en la
temperatura. de menos de 1ÉfiC_ ademas de esporadicas precipitaciones (ver
fi-;_ 191. _

1

Tabla 5. Indice de diversidad (Shannon-Weiner) mensual para el transecto
estudiado. se presenta también la equitatividad_

 INDICE sourrnrivimn No. es ssesciss
0 ' 6 _Febrero 1.8684 .7228 2

'Marzo 2.4237 0.7646 9 _

hbril 2.1490 0.7655 7
1

_Hayo 2.1884 0.6326 11

Junio 2.8520 0.7983 12 _

'Julio 2.7104 0.7325 13

ñgosto 2.3205 0.5708 ' 11

Septiembre 2.1133

.octubre 0.4944

Noviembre 1.5631

Diciembre 116930

Enero 2.8464

Febrero 1.2517

9101

1336

4001

5341

9488

4459 _
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?\ 1.::-:que ~l cálcu lo de 18 r::1 lve!"sl jad no s ~ hi 30 ·3::t.er.s}\/o ti Cedé' unr:¡ rj (~ 

~a::; s~ ccione3 del transec:C'. ni a ~cs :=a. \: .: !~es ~:.. : ~ ji'.ci c. e ;, '?n ? : :,-~. ' . 
observam0s l~ tab la 2 s obre I n ocurrencia d e l a s especies pc r t:rG rt 8 
vege tació~ el bosque de pino-encino y el bosque de e~cino contienen 15 
es pec i es cada uno. le s iguen e l bosque de Juniperus con 10 y el ma orral 
xe rOfi! o con 9 . mientras q ue los pob lados de Zacua:t i pón. Zoquizoqu pnn ! 
San J'.l a n Mezt 1tlán a lbergan 2. 9 Y 2 taxa r es;>ec':i··'."me nte. lo que ndi,: " 
qu ·'? ~a dive~~:s:!dad es !':1ayol ' en l a \ ·egete. c:6n :J~il'ha.l~: 3 y me/.o:- :<-. 

ve~e~aclon se&~~darla. 

~ Diversidad 

DIVERSIDAD 
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Fig. : 9. Diver-s idad to ta l mensual dU l-ante el pel-l c:dc de es~'; ':;.C: 

ME') 

Por o tra pa r te se obtuvo la equi tatl vidad ( ~e r ':abl a ó ) seD 
i gual dad d e i ndividuos entre las espec i es . Krebs (19781. en este asp~ct- s~ 

obs erva ,In a lto g r ado de máx ima distribuc--ión equi t ativa que pe l-:r. :I !"-=:~ :' 2::;1 
c onstante e n p r imaver~ y ve~an0 (ve r f ig . 20 ) C~l~ a 1e c~~~ ~,~ :~~~~e- -~ ,. 
otoKe. P]~OV C ~C d 0 ~ 0mo m~~c loné a nt ~ riorment ~ P~!- ~~3 t ~:~r~~c)~!~ ~ ~ !~ · w' :~~ 

de sep tiembre a 'H>ddo a la. g ran pr ') porción de i ndiv idLlC S de Spe~ h~mmondl 
multiplic~t~ y R~n~ spectdbilis. obs e rvados c]i'Jsp ués d e 'Ó'st 'l ~. e~.;J:-l·'\-:!a 1,,, ' 
i gual que ~ucede cor, l a a bund·).nc l ¿}, cens i da c. ' / -j: v-? ! - ~· :r:' ... -:· .... "' ~ - -~ .. - !' " 

peri odo de esta b i 1 izació n en el número de ir:c:::·,'-'ic:'. U02 ~ :1 \,35 ;-, ~,l):~';~ 0-. ' :,¡ 

s e r r esen tC'! 'Jn nuevo decr'ef!1en t o ~ n enero y f ebrero 3 "' r) nse,:,u~: ':C :: 'l 

Baja en la ~ empera t ura en t oda l a regi~n. 
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H Fiue el calculo de la diversiiad no si biso extensivo a cada 1
las secciones del transecto. ni a los fart'res j'e inciden en _
observamos la tabla 2 sobre la ocurrencia de las especies por

al

vegetacion,e1 bosque de pino-encino y el bosque de encino contienen lo

°1-I

LJ 0.-
-_

l'.'_

r-¬-f-¡I ¡Il-_,
'I' Q1

.-1 ,-1

-

1.

especies cada uno. le siguen el bosque de Juniperus con 10 v el matorral
xerofiïo con 9. mientras que los poblados de 2acua1tipan_ Eoquisoqripan 1
San Juan Mestitlan albergan 2. Q y 2 taxa respectivamente. lo que indico
sus la diversidad es mavoi en ia vegetacion primarii y menor si
cegeticion secundaria-

DIVERSIDAD

4

3

3 _m__ _m_

1 .... _.

.- f

_¡-;--u----1-.-.-.-.-

- - - _ . . - -.

¬-|›--|--1-un--I¦¡-el--In----¬
-a

- . ¬

-

-_-__...-_.-.Q-.--1-_-.-

1 - . . . _- - - . .-

IIflI'IjIïIIC.l?l'II1lIIIlI-'HI

1414.11-1

. - f -

I----_--¦--+n¬-n¬----"-

-_ . P . - ._

I I1lflTil II II-I Il II

-mili-í†lï¡-1

___.;.___._.__
,.n.n.|..

+

-I--_|---I¬¬-1--ll-|-¬|----I-un--_-la

-_-1 rn ¡1

-su

1+-i

¡rar-1

_fiIíí-rrl'1I-"I-4'-Il5-Fl*-†'I+l-FI4'-¿I_

¦¦

aan

-nn

-r

-u-u-Ir

-IçrI

1 0» r - u 'O' _»

1-
|

I1

..±q||-.-.-±¡.--

.

._...-1-_..-.,.-...-_

¬ 1 1 4

--en---'I-_.

n

|-ii-I-DI-IIf-¡-

el-1

_-..........-.-9.-_...-.._.......

¡_lill_l1¡+¡-

1 1 1 -Í- 1 - . -
¬¦,..-.._-...-...¬...

--

-_..-4.9.-..-.-

0-
I

un---manana

un-un 414..

0 ¦ , .

¿un

--¬-I¦--¬---+I_l:---

,__-

un

q 4 . 4 . . . ..

-1- üii-versidad

¡.¦.-.¡¿.¡..-u.¡.l.Jl.l-III

--q..n-aqi.-

-¬-"›-_p"-

¦ 1 - .- ¬ 1 - 1

-...-._-_I-
I.'11

QCIIGI-_II-_ :_nu-11n_n-

- 1-

,_-|

I 1 n - - -. 1 -

1-I-1']

I . - - I 1 r 1

I
4

|-un-_-|¬ -D-el

.,___,....-...-.--

J - . _ - - - ._

,,,-,.,._¬.,.__..-un-¡_

I ¬ 1 - I .- 1 a ¬ ._

_.._.-Q.-_-L--_-...._-_.

1

u
L¡-
n

. .

.....,.._..¿_._...-......-.-.|-.

MES
FEB MED åBR Håï JUN JUL AGD SEP OCT NOV DIC ENE FEB

'TI Ii'-l

Por otra parte se obtuvo la equitatividad
igualdad de individuos entre las especies. Krebs
observa un alto grado de maxima distribucion ecu -' -_ ...Lliiãu -I I 'lla

constante en primavera v verano 'ver fig_ 2ú*. c=i' decaer 2":efa“e*-¬ -r
|._-lu--1.,---_ rfFJ-1.1

-if
i-lll

19. Diversidad total mensual durante el periodo de o:*ui¬~

'er tabla of 1 sec 2
?Sl_ en este ispect' se
tiva due ser* reos -¬¬-

otonc Provofado ¬omo ranciore anteriormente por *tr t'"re¬*:t1†s ììdnt'
de septiembre aunado a la gran proporcion de individuos de Spea hammondi
multiplicata v Rana spectabiIis_ observados despues de esta temorriia 'f'
igual que sucede con la abundancia- densidad v divoii;o¬i'. ~'“ -"- ~

.| 1 ¬ -1- -pperiodo de estabilización en el número de ini; ¿duo
se ¬resenta un nuevo decremento en enero v febrero 2 "¬nsecue;*¬“ *› 'P'
Bala en la temperatura en toda la region.
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EQUITATI VIDAD 
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Fi g . 20. Equitatividad total mens ua l durante e l per i 6do de e st udi o . 

~ Equitatividad 

SIMILITUDES HERPETOFAUNISTICAS 

" MES 

E l cuadro 3 . nos muestra qu e a par t ir de ~ '~ 3 ~~s11! t a dos 0bt~ ~i d~~. 1~~ 
comun id ade s veget a l e s present e s pcseen herpetstau ~Qs di st i n t a2 . y 5 "~0 ,c
va l ores es tablec idos no sobrepasan el v a lor cr lti co ~~opue 3 t o por Sar~h~= 
Her rera y Ló pe z OY't. ega ( 1988) . ] o l~'Je . i nd j c e. c;u .:- e 2 c. ,:: ;:",C C e" r: (.: 
tra nsecto posee una herpetofauna t ípi ca. No obstant e Que ~lg~~~3 ~~l:r~ ~ ~ 
pesaY de se r b a jos. s o n sem~ j antes e~ va r i as d e la s se~~¡ on es se ~~SC:-\"~ ._~ 
grado minim0 de s i mi li tud . tal es el ca30 de l pob lac.o c e ?' .'l cua l tc p,:i.n c.::' ,~, 
bosque de pino-encino y e l bosque de en c ~ no C O:1 un 5 0":,: e: bos q ·-'~· C: -c e- , ;" 
c en el müt o r r a l xeró f i l o también c o n u.n 50% : e:. ~·"'It .. , )(:! ,) G~ . >-:t.: .:-:-:- ~! l-.:·-:-. 
con e l bosque de encino y el bos q ue de Juniperus . f . na::'r)E" ~!: > ~,~ ~- :::; \,',1"~ , < o 

seme jantes son el poblado de Zoqui z oqu i pan con el mnt orra: xe! ' ~ f '!0 y 'st = 
con e 1 bosque de Juniperus (18 .75%) , no observamos ;'11 ngun v a i ') ,' ;1..0 , ',,; :, .. ) :i ~ ;' 
comparar e l pob lado de San Jua n Meztitl4n con a l guna de l as ot r~s 
seccione s . 
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:emunidades vegetales presentes poseen herpeteraufies d - _
valores estabìecìdus ne sebrepesan el velar trltíre ¬f:nues†¬ ser
Herrera y Lepe: Urnege tlââüì. lo que- inë: e , -
transecto posee una herpetofeuna t1p1ca. Ne ebstan If*"J LILIH T
PBSHI ie Her beíes. sen semeJentes en vexías de les ser
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Cen ei mntervaì xerefiìs tambíen cen un 59%: el “~* 1í¬ se f
con el besque de encjns y el busque de Juniperus. f neIsefi'= “".
semejsntes sen el pebleds de Esquizequipan :sn ei m¢›e†rüf qe~ ¡-
ten el bosque de Jhnïperflã í1B.?5%]. ne ebservemss nlngun vaìrr pese :ff-r
semperar el peblnde de San Juan Meztítlan cen eìgune de les etres
secslenes. -
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C~adro 3. Matriz del !nd ice de similItud de ~imps o n . p a ra la s secciones de ! 
t~a~secto. as 1 como ~t númer ·~ de especi~3 comunes entre les m is~d3; 1& 
c olu~~ ~ a I d d e ~ echa indic a el No. d e es pecIes . 

SECCION ZAC BPE BEN ZOQ BJU MXE SJM '* ES!='ECIE8 

ZAC --- 50.0 5 0 .0 O O O O 2 , 

Bé'E 2 ---- 26.6 16.6 13 . 63 6 . 25 O 15 

BEN 2 8 --- - 27. 7 31. 81 50.0 O 15 

ZOo. O 3 5 - - --- 27 . 77 18 . 75 O 9 

B,JU O 3 7 5 ----- 1 8 . 75 O 11 

SJM O O O O O O ---- 1 

El dendrograma de sim i litl'd elaborado (ver fig. 211 c o:! ¡ '.eS d ,:.:',),; 
anteri ores n o s rnuest!"a el grade d e 3 :imi 1 i tud ~ntre la.s cOír,'..l. nid-:td!'32 
pres e nte s en el transecto en sus 7 secciones (6 tIpOS de vegetac ij:¡l. 

p ~ 49 69 aq 'yo 
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- y IOQ 
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FAUNAS DISIMILES FAUNAS SIMILES 

FIG. 21 Grado de Similjtud de la He r p e tofauna de! t ranse cto ~~ C-Z) G - SJ~ 

ielación a los t ipos de vegetaci ón . 
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Al analizar las comunidades con el indice de Eckman (Webb, 1984) se 
obtuvieron también valores bajos, estos apoyan aquellos establecidos con el 
indice de Simpson ya que las comunidades que comparten el mayor número de 
especies son el bosque de pino-encino con el bosque de encino y el menor lo 
presentan el bosque de pino-encino con el matorral xer6filo. El mayor 
cambio faunistico sucede en el bosque de Juniperu6. 

De la comparaci6n del transecto estudiado (cuadro 4) con algunas zonas 
cercanas, se observa que la comunidad más similar aunque no alcanza el 
nivel significativo de 66.6% propuesbo por Sánchez Herrera y L6pez Ortega 
(1988), es la del oeste d~ Tulancingo (Mendoza Quijano, et ~, 1989) , con 
un 38.24% , además de ser la más cercana a la zona de estudio, es necesario 
aclarar que esta es una zona más pequeNa en comparaci6n con el área de Zac
Zoq-Sjm y presenta vegetaci6n primaria (bosque de pino- encino) y vegetaci6n 
secundaria (cultivos y magueyales) . Son comunidades diferentes el Lobo, 
en el estado de Querétaro (Dixon, Ketchersid y Lieb, 1972) con un 27.63%, 
su vegetaci6n consta de bosque mes6filo de montaNa, bosque de pino- encino, 
bosque de encino y elementos de tipo cálido-seco (como Acacia), el valor 
más bajo con 25.0% lo,presenta la comunidad de Actopan (Martin del Campo, 
1936) que por lo tanto es la más diferenciada y cuya vegetación 
característica es el matorral xer6filo y vegetac~on secundaria (cultivos) . 

Cuadro 4. Matriz del índice de similitud entre las comunidades 
herpetofaunísticas del transecto Zac-Zoq-Sjm y zonas 
cercanas. Los números incluidos entre parentésis 
indican el número de especies que ocurren en cada zona. 

LOCALIDAD ACTOPAN TULANCINGO EL LOBO* ZAC-4OQ-SJM 
(14) (17) (38) (32) 

ACTOPAN ------- 7 4 7 

TULANCINGO 25.0 ---------- 7 13 

EL LOBO 11.76 20.59 ------ 21 
~4 

ZAC-ZOQ-SJ 25 . 0 38.24 27.63 ----------

* La herpetofauna de el Lobo, Qro. se consideró a nivel de especie. 

Al analizar las comunidades con el indice de Eckman (Webb. 1984] se
obtuvieron también valores bajos. estos apoyan aquellos establecidos con el
indice de Simpson ya que las comunidades que comparten el mayor número de
especies son el bosque de pino-encino con el bosque de encino y el menor lo
presentan el bosque de pinofencino con el matorral xerófilo. El mayor
cambio faunístico sucede en el bosque de Jbníperus. '

De la comparacion del transecto estudiado (cuadro 4) con algunas zonas
cercanas. se observa que la comunidad mas similar aunque no alcanza el
nivel significativo de 66.6% propuesto por Sanchez Herrera y Lopes ürtega
i19BBl. es la del oeste de Tulancingo (Mendoza Quijano. eg gl. 19893. con
un 38.24%. ademas de ser la mas cercana a la zona de estudio. es necesario
aclarar que esta es una zona mas pequeña en comparacion con el area de Zac-
Zoq-Sjm y presenta vegetación primaria [bosque de pino-encinol y vegetacion
secundaria (cultivos Y magueyalesl. Son comunidades diferentes al Lobo.
en el estado de Querétaro (Dixon. Ketchersid y Lieb. 1972) con un 2?.63$.
su vegetación consta de bosque mesofilo de montaña. bosque de pino~encino,
bosque de encino y elementos de tipo cálido-seco (como Acacia). el valor
mas bajo con 25.0% 1o.presenta la comunidad de Actopan (Martin del Campo,
19361 que por lo tanto es la mas diferenciada y cuya vegetación
caracteristica es el matorral xerófilo y vegetacion secundaria ícultivosl.

Cuadro 4. Matriz del Indica da similitud entre las comunidades
herpetofaunisticas del transecto Zac-Zoq-Sjm y sonas
cercanas. Los números incluidos entre parentasis
indican el número de especies que ocurren en cada zona.

LUCLLIDÄD HCTÚPAN TULANCINGO EL LOBO* ZAC-ZOO-SJH
(14) (17) (38) _ (32)

. L › - - I. - |

HCTÚPÄN -f*-s-H 7 4 7
L-

TULLHCIHGU 25.0 '-------†- 7 13

EL Lose 11.76 20.59 --~~ 21
zac-zoo-se 25.0 33.24 27.63 -----~-~-

* La harpatofauna de el Lobo. Qro. se considero a nivel de especie.
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El dendograma que nos muestra la similitud (fig . 22) e ntre el área de 
estudio y algunas zonas cercanas, une en un nive l de s imilitud inferior a 
Tulancingo con el transecto estudiado y éstas se diferencian más de Actopan 
y el Lobo ; hay que se~alar que las áreas comparadas son más pequenas y no 
han sido estudiadas en mayor detalle. 

o 20 40 60 l. 
ao 100 

I I I I I 
I 

¡ 

TULANCINGO 

r ZAC-ZOQ- SJM 

ACTOPAN 

EL LOBO, QRO 

FAUNAS DISIMILES FAUNAS SIMILES 

Fig.22. Grado de similitud de la he rpetofauna del transe cto Za c 
Zoa-Sjm, con zonas cercanas. 
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El dendograma que nos muestra la similitud ifig. 22) entre el area de
estudio y algunas sonas cercanas, une en un nivel de similitud inferior a
Tulancingo con el transecto estudiado y estas se diferencian mas de Actopan
y el Lobo: hay que señalar que las areas comparadas son mas pequeñas y no
han sido estudiadas en mayor detalle.

__'É'íÍ'í

U

-13 I 1h- -::›
G20 40 60¬|' ng IQ.. F

_.-_..-.-_.---_ TULÄNEINGU

1 |._cJ....-_-.--_- :sc-son-sin
- I - - ÄETUPAN

I EL LUBD, QRO

FAUHÂS DISIHILES I FAUNAS SHHLES

Fig.22. Grado de similitud de la herpetofauna del transecto Zac-
Eod-Sjm, con zonas cercanas.
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uso y EXPLOTACION DEL MICROHABITAT . 

En la tabla 7 . se observa la distribuci ó n y frecuencIa del microh~bit a t 
oc~ pa do por l a s especies que componen l a cJmunidad herpetofaun i stlca jPI 

transecto estudIado, bas ada en l a clasi f i c acion d e ést e en func l ~n d ' ! 
siti o d o nde fu eron capturados los o rganismo s (Rodríguez Loe za y L e~us 

Espinal, 1984 ) ó bien del sit i o donde fue ro n observados. 

Se registra r on un total de 20 microhábi tat s diferentes a lo l arg~ d e! 
transecto . que contras ta n con l os 1 5 o btenidos por Rodriguez Lo.o z a y Lp~,: s 

Espinal {19841 par"a una z o na alter ada y una no ~lteradd en (~~u~c a ~ . 
Me x i c o . 

De los 20 mlcrohab itats encontrados . la (50%) s o n ocupados por do s 
lagarti j as. una d e el las Sc e1 oporus gr"-mmicus micro1 "pido t us expl o c ) e n 
mayor gra do:) e l mIcr oh~ b itat "pared d e roca" . le sigue en im;:¡oY"' ,'1 n::-i ,) " s o h!"e 
tronc o " y en men o r pOl"Centaje "superficie terrest re " . " ba JO C01"::e::a" , 
"sobre r e c a ", "poste de cerca". "árbol vi v o " , "bajo tronc o" , " sobre te ]:1" y 
"sobre hierba" (con 2 ejempl :tres observados) : S . s. spinosus OCUp'l. 
pr incipalme nte el microhabitat "sobre roca". después "superfic i e terrest¡·,," 
es el segund ·') en pre f ere nc ia. " ~n Agave" tp.mbién es fr'.;! c u e nte observar L ·: "/ 
ya en menor grado en "árbol". en proporci o nes ya muy bajas s e .jbs e 1" \ ' .'l n 
ocupando "sob:--e tronco", "poste de cerca''' , "grIe ta de r eca". " ;,ared de 
roca" . :bajo opuntia" y " en subsue l o" (-::on s olo un e .iemp l ar obs ·~ !"\·~dü~ 

Otro scel ,~ p ,) rino Sce1oporus parvus scu t u 1a tus .es el s E' gund'c "'1 
importan c Ia y a que se distribuye en 8 ml croh4bitats (40% ) y prefj E' : ~ 

bási camente "sobre roca " y e n menor grado "superf icie terrestn~", ~o co 

frecuent e es encon t ra r lo "sobre t r onco". " en Agave , "ho jarasca", " :nj () 
r o ca", "bajo tronco" y "poste de cerca". 

Eumeces 1 . 1ynxe explota 7 microhj,bitats (35% ) , su maye r frecuenCIa es 
" bajo r oca" y en porc e ntaje s muy bajos- se le encuentra " S e 2¡'''O +:!' C' n c ', ' 
"ba jo t ronc ') " , "bajo COl"tez", " , "sobre pasto", "supe, f icie terrestn' " i 
IIh oJ aras ca 'l. 

' Tr e s es peci es oc upan 5 microhábi tats ( 25%) . de ellas Spf' 1'J ,1 . 
mu1t ip liclJt lJ ~ue ti ene un :tito poten c ia l reprod '.lct ivo , pre se ~ ta -? : ", ' 1' 

número de individL:os (j uve ni l es ) en u n rn ic r oh á b l ta t "hueco e~! t le r :" l 
húmeda", si guiéndole ' en i mpo r tanc i", "su perf ic i e terrest r e" y en g rac..: rr,,=~, ' :" 
" en ",gua " y "b",jo .roc", "; es de interés me ncionar qu e un ejemplar adult ,:. ~U'" 

e ncQntrado en "subsue lo" ; S . v. vlJrilJbili~ , se enc u entr", prin c ipa lme nte 
"sobre roca " y esca same nte en "supe r fic te terrestre" . "gr ieta de "c :; ') " 
"ba JO opun t i ,'l." y "e n Agave": Cnemidophorus g. sClJ1ar i s se p , ,=se :17ii e n 
may or ca ntidad e n "superficie t.e!"rest r e ", el se~"nQc rr.icrohá ::-, :~. "' : '"x u ;:;"J.d ,c 
es "sob r e I"OCa " , ,es me nos f recuente en "pared de r ocii " y esca saUle ' .+e Oó '" ! " 
observa " s obre tronco". 
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USB Y EXPLUTÄCIUN DEL MICROHÄBITAT.

En la tabla 7. se observa la distribucion v frecuencia del micronabi*o*
ocupado por las especies que componen la cimunidad herpetofaunistica ivi
transecto estudiado. basada en la clasificacion de este en funcion d-5
sitio donde fueron capturados los organismos ifiodriguez Lcesa v Lemus
Espinal. 1984) o bien del sitio donde fueron observados.

Se registraron un total de 20 microhabitats diferentes a lo iarco .
transecto. que contrastan con los 15 obtenidos por Rodrigues Loesa v Lemus

J' .Espinal iüdei para una sona al†erada v una no alterada en finiucafi.
Mexico-

11 'll'
[._-

L-I¬-L II

De los Ed microbabitats encontrados. lo fdüti sor ocupados por dos
lagartiies. una de ellas Sceloporus grammicus microlepidotus esplo*i en
mayor grado el microhabitet "pared de roca". le sigue en importancia "sobre
tronco" v en menor porcentaje "superficie terrestre”. “baio corte:a“.
“sobre roca”. “poste de cerca". “arbol vivo”. "bajo troncc'. “sobre te5i“ v
“sobre nierba“ icon 2 ejemplares observadoai; 5. s. spinosus :copa
principalmente el microhabitat "sobre roca”. despues “superficie terrestre”
es el segundo en preferencia. “en Agave“ tambien es frecuente observarl-c v
va en menor grado en "arbol". en proporciones ya muy bajas se observan
ocupando “sobre tronco". "poste de cerca“, "grieta de roca". “pared de
roca". :bajo opuntia" y “en subsuelo" (con solo un ejemplar obserr1dc*.

fitro scel¬porino Steioporus parvus scutu¡atus.es el segundo =¬
importancia ya que se distribuye en 8 microhabitats ieütl s prefieis
basicamente “sobre roca” y en menor grado “superficie terrestre". coso
frecuente es encontrarlo 'sobre tronco”. "en Agavs. "hojarasca“. “biie
roca”, “bajo tronco" v “poste de cerca”.

Eumeces 1. Iynxe explota 7 microhabitats i35%?. su mayor frecuencia es
“baio rcca“ v en porcentajes muy bajos-se le encuentra 'sfrre tren:-'
“bajo tronc¬“. “bajo corteza". "sobre pasto”. "superficie terrestre” y
“noiarasca“.

Tres especies ocupan 5 microhdbitats f25%i_ de ellas Spea h.
muftipìicata que tiene un alto potencial reproductivo. presenta el 1 ,'!
numero de individuos iiuveniiesl en un microbabitat "hueco en tierr~
húmeda". siguiendole en importancia “superficie terrestre" y en prad: mer-r
“en agua" y "bajo roca": es de interés mencionar que un ejemplar adult; fue
encontrado en "subsuelo“: S. v. veríahílis. se encuentra principalmente
"sobre roca" y escasamente en “superficie terrestre". "grieta de ":"n“.
"baic opuntia" v "en Agsve“= Chemidophorus g. scalaris se oracanfa en
mayor cantidad en "superficie terrestre”. el seçrncc microhacitst ocupado
es "sobre roca”,=es menos frecuente en “pared de roca" y escasamente se 1=
observa “sobre tronco”.
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TABLA 7. Di2 ~ rlbuc ión y f r ~ :uen c la i ~ m! ~ ~ ~ ~a b lt ~ts I)c '_~ad: ~ pcr l~ s 

~spe~les del transect o Z a cualtjpé~ - Z ·)~ ~ :z ~ ~ ~ : ~~~ --f~ · . :~~'-. ~~ =:~: ~ a~. ~ I .~. 

~ t dll ldJd [l.1$ 

~ P ( ~JbnIfL~ns 
P' .? 11.11: l!.JJCJta 
rR ó.':f ,taÓi I 15 

~H eX.'l lC 

lH . !oIYlf'lOlIJ 
jH; mmslJ ., 

j~ ~. :~;~~;PldolL~ i 61
i 

1251 6 19 
jS ; Jnlucronalus ! 3 1 

\S p. scululallis ' 501 1 I 1 5/1 4
41

1 

Is. s Sf'l.'J~Sl.lS 1 27 : 1 31 2 

li tª~~:: Il

i 

':11 :,j'¡1 al

111

1 :Ii: 
10. c. ere~nnus I 
Ir vaT'e(¡!la 1 I 
! ,; Ivl !Irrqves ! 1 1'1 : 
jL s s.epte.ryf:¡ona IJsl '11 
1; ~ ~;~;rdl!S I '1 11 I I 

1 ~ rJ' l (l!?óe ; 11 I I 1 
( d tcXilM I 1 I I i 
,s o. bliMigre.qSlS I 11 1 I I I F e collms i 1 I 1/ 

I
r e ~lct,rJ JdI!JS 1 1 I I 
r SUllcomt l I r I I ¡ I , . 

( o!rox I I 
c. I a Ir¡nScens 1 , 1 

. i 
I 

1 I 

11: 1 1-
11 I 1 I 

i 1 11 I 
I 1 1 

I 

l. 

11 
5/20 2í 
4120 20 

59 4/20 29 
1120 5 
1120 . 5 
21'0 i 10 

87 10/20 50 
1/20 5 

8e 8120 40 
80 10/20 50 
24 5/10 25 

1/20 5 
3m 5 

J 1/20 í 
22 7120 35 

124 5/20 25 
1 I 1/20 5 
2 ¡ 1/20 5 
2 2120 ¡ lO 
1 1120 5 
3 1/20 5 
3 3/20 15 
J 3/20 
3 1/20 
1 1/20 
4 4/20 
1 1/20 

2 l' 2/20 
1 1/20 
1 I 1120 

15 
5 
5 

I ~ 
I iD 

I ; ! 
I 

rom DE IHOIVIlYn) 1147121 ¡ 5 37112 29 12 11 12 2 2 'lIS 2011 569 2 4 4 193 2V 6 3374 

SIGLAS US ADAS : 

A= So~re ro c a; B= Ba jo roca; C- Grie ta de r0C~ ; D- Pared ~e :~ c a: E- Ar bol 
vivo ; F= Sobre t~onco ; G= Bajo t r o nco; H- Peste 1e c e r ca ; 1= B~J 0 cort eza; 
J = Sobre po rtón: K= Sobre hierba : L- Sobre pasto; M- H~eco e n t ierra 
húmed5: N- Su pe rfi cI e t e rrestre : O- Subsue:o; P- Ho j a r asca: Q= Sobre teja: 
R- En agu ~: S= En Agave; 7= Paj o Opuntia. 
NOTA: Obse rvaCIone s ~e organismos de! transecto y áreas adyacen t es. 
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(u '3tr r , ~icr oháb l tat s (;::0%) ocu pa RtJntJ s pect tJbili s . c o n :J na a ! :a 
::,!'"~ f~:--:: ;.C'ja a ~e. " supe r f i cle ter !'"" e s tre" (deb:do t a l v~ z C\ su pa:'1~ó n d e 
a-:-: , · · : ,~ a:::) . e n s e gund o ord en es t a " s,) bre pa s ' . . )" '1 " e n e gua" (d e u na pequef'!a 
~'::";rune e!1 ~~ c ent!~0 d e 1 b o s que ):l en g r a':: 0 ~:I'?:v:, r -=f!. " ~ I.. ~ e c o en t it? !"r -: 
hur~edcl " . HyltJ ex imitJ . t amb ie n ocu pa p r e f ere n t e me nte "super fi c ie terrestre " 
y poc o f r ec'.!ente e s encontrar la "sobre roca " . ThtJmn ophis c . colltJris 
'?x pl o t a ce :nanera e s c a s a " sob r e r cc: a " . " pa ree. d e roc:a " . "so:c,'" ~~ "rb3. " y 
" s o br e pa s to". 

Ent,e l as '? s ¡: e c i es que habit an 3 r.: ic r o háb l tats ( 1 5°6 ) t e n E'~O S a B~risi~ 

i. cilitJris q ue er, e scas -::> número s e le enc uen tra en ".3 Upe r flci e t '?rn"s~ ," , 
" bajo r o ca" y " b a .'o tro n c o " ; Pi t uophis d . ' jtJni s e loc a l i za de ma ner a ·'sca =-' 
en "pc.l' e d de r o c a" . " supe r f i c: e te rres tre" y " e n AgtJve "; Rh~dintJell gtJi ge lJe 
se d is t r i b uy e " b a J O roca " . " ba l ~ : ron c o " y en "s u perf i c ie terrest r e" . 

De di s tr ibuc ión menor. C0 n 2 ffiI crohá b i t5ts (lO~) t'? n~~os ~ 

Pseudo8urycelJ c. r ubrimembr is q u e se presenta "ba jo tron c o" y "ba~ ') 
corteza " (d eb Ido e su marcad a se l ectivi dad po r es t os re c u r s o s ) ; PhrynosomtJ 
o. cortezi p r efiere ' su pe ~' f i c Ie terre stre " y en u n g r ad 'J muy ba ~ o "s ·::> l r~ 

pa s t o" : Geophis mutit orques s e d i s trIbuy e " b a io t r on c o " y "su p~ rf : c:,= 

terre s t r e" ; ThtJmnophis sumi chrtJsti se l e enc uentra " sobre tron c o" v 
"superfic i e terre st r e " . 

Quince taxa presen t an un a d is tr i buci ó n restri ngi d a . y a qu e ocu ~ a n 30: n 

u n o (5%) d e l.:ls 20 mi croh á b itats, l o c¡ t.:e ir:d ic a ' , ') a pre fp:- enc i."J. ".'" . ,- ~ 

e specí f ICO. s iendo ; Chiropterotriton d imiditJtus " b a j o cor t e ;:: ·) " : Hyl d 
miotymptJnum "sobre roca " : HyltJ c tophryne tJ. tJugusti " h u e c o en t : e,-r .'.I 
h úmed a " : Sceloporus j . inmucrontJtus "sobr e r o c a " : AbronitJ tlJenilJttJ " a l' ~o ! 

V i \/0" : Gen-honotus 1. inferntJlis "sobre r o c Ci" : DrymtJrchon c . erebennus 
" s e b r e r. le rba" ; LeptodeirtJ s. s ept entri ontJ lis "be JO r o ca " ; Storeri d o. 
hidtJlgoensis " b a jo roc a " ; ThtJmnoph is c . pulchriltJtus " sobre pas te": F ic imitJ 
vllriegdttJ . MtJsticophi s t. tJustrtJlis, St oreri ll d. textJntJ . Crotci.lus ~trox " 

C. m. nigrescens en "s uperf i cie te r r estre " . 

Po r o t r a parte de l o s microh á b itats más expl c ta~o 2 e~ ~~~~ . ~ 3 ~ ~' :~ - ! ' 

d e ind I v iduos (v er tabl a 7 ) enco n tramc' = que ''',u e :: o en · ,e :-re h ume c: c " f' ._ ~ . .-: 
má s co ncu r r:do . y a que s e o bs ervó u n tetal d e 2011 ~ nd i \/:~110S (59 . 2°~ 1 

segur.d ·) rnic rohá bi tat , f u e " 3 Up~ 1 ~ ficie t e l'"' re s t.r ~ 1L ( 1 6 . 8 5%) E:-: (:: ti rr .. ~ ~Ug8!"" 

t e nemos 3 mic r o h4b l ta ts (0 . 06% ) . d onde s o l o s e de :ect a rcn 2 .:l rga~: sm0s 

" s obre portón" . " sob re hi e rba" y e n " s u b s ue lo " . 

De la rela c iÓn en el n úme r o d e es p e ci e~ c on 
te n emos que "su perf ic i e t erre stre " e s el 
es ~ec 1f : c a ma y o r c on 19 es p e c ies. en s e gu ndo 
10 e spe c ies. e n ~ontra ste s o lo una espe c ie 
po rt ó r," y "s o bre teja". 
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los diferen tes ~i~!-c~~ ~ :- ~ : .: 
qu e pre s e r,t.a V1a ,- : ~' _ " :é,l 

l ugar " s -:>bre roc~" '3.: j-?;"' J -¡ -, 

se e ncue n t ra ·J c · ... pand c .' s :, b~' e 

Te1tr¬ m1erflheh:tet2 'lüìr fifupe Rflna spectdbflís. Ten une eìte
§rsferenf:e e Le “superiïele terrestre” ídebzde tel ves a se petren de
ef:;~:ie1J. en segundo erden este “sobre ees_n“ y “en aque" Ide une pequeña
lsjene en el Centre úel besquei y en greìe nener en “hueün en tíerrw
hemede“- Hyle eximia. tambíen ecupa preferentemente “superfieíe terrestre'
y peca frecuente es encontrarle “sebre rece”. Ihemnephís c. eeflerïs
exsìete de manera eseese `sebre rece". “pared ee rece”. “sehre Hierba” y
"sabre peste”.

Entre ies esçeezes que habitan 3 micrehab1tats L1É%1 tenemes 1 Berjsƒa
I. cifƒarjs que en eseese númere se ie encuentre en “:uperf1¢1n rerresrfie".
“baje rece" y “hehe trenee“; Pituophis d.-jani se lecelize de manera ~rees~
en “pared de rece". “superfíeze terrestre" y “en Agave"; Rhedïnaea gaïgeee
se distrlbuye “baje roce', “ba'^ tronco" y en “superf1e1e terrestre”.

De distribución menzr. een 2 micrehebítats ílüïl tenfmes 1
Pseudaeuryees c. rubrïmembris que se presente “baje trance" y “be†¬
certeza" Ideblde e su marcada seìertivídad por estos recurseeì= Phryflesema
n. çørtazj firef1ere 'superfíc1e terrestre” y en un grade muy e¬e “srlre
peste“; Geephïs mutiterquas se distrzbuye “baje trenfe“ y superízcze
terrestre“; Thamnephís sumïchresti se ie encuentre “sebre trence“ 9
“superficie terrestre”. -

IU'

Quince tese presenten una distrlbueión restr1ng1de. ya que eeupsn seis
une fñìì de les 20 mícrenebítets. le que :edite 'ne Preferencia de tírf
espeeïftee. s1ende= Chirepteretrïten dimidietus “baje :erte:a“; Hyìe
míetympanum "eebre rece": Hylaetephryne a. augustƒ ”hueee en tierra
hemede“; Sceleperus J. inmueronetus “sebre reee“= Abrenia teeniata "arbcl
v1ve“: Gerrhenetus 1. ƒnfernafis "sobre reel : Drymarchan c. erebennus
'sesre hierba": Leptedeïra s. septentrienelïs 'safe reea'; Stereria e.
hïdafgeeneis "baje reee“; Tìamnophís c. pulehrilatus “sobre peste": Ficimie
vurïegeta. Hhsticephis t. australia. Stereria d. texana. Cretefus atrex"
C. m. nígrøscens en “superficie terrestre".

.† fu
D¡ÉL _'I-f_J

I'Fer otra parte de los m;cr0heb¡tats mas enel: ; en ¬:1ìt: 1; :xr-1
de ine±v:dues (ver table 71 eneentremer que “H;+¬± _¬ 'reste humede' f.= `
más fencurrlìe. ye que se observó un tcteì de _. inilvzdwts r59.J9¶“. -
segunda mí:reheb1tat fue “supetflcíe Lerresfre “5%` E1 u;t1s¬ ìueflr
tenemes 3 míerehúb1tete fC.O5%}. donde sole se de1eeter¬: 2 erçenzemfie
“sebre ;ertón“. “sobre hierba" y en “suhsue1o'.

Í*

__,_ re¡- .-1.

De ls relecien en el nemere de especies sen les ülferentes r1?reì1ä:';':
tenemes que 'superficie terrestre" es el que presente see 11fue;:
espeeif:ee meyer cen 19 especles. en segunde lugar "sebre reta” elÍsr;1 '
1D especies. en :entraste sele una especie se eneuentre :C çlndt 's;bre
perten" y “sobre teja".
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ANALISIS y DISCUSI ON DE RESULTADOS 

Al ref e rirnos al número de taxa para la región estudiada . esta presenta 
una herpeto fauna rica en comparación con estudios simi l ares al presente . ya 
qu~ Muño z Alons o ( 1988) registra 37 especie s para e l parque estatal

2
de 

Omi 1 t e mi en e 1 estado de Guerrero con una extens i ón de 36 Km.; 
Hernánde z Garc1a 119891 registra 4 3 tax a para l a Sierra de Taxc o . Guerrero. 
en una e x tensi on de 360 Km. Y en donde las rec olec tas se hicieron en varias 
localidades. 

Por ot r o lado se observa un grado mlnlmo de endemismos. d ebido a aue en 
general las especIes exhiben r a ngo s de distribuci ó n más amp lios. Dor lo que 
solo un tax a endémic o está re presentado a nivel estatal. Chiropterotriton 
dimidi~tus (Flores y Gerez . 19891. que equivale apenas al 1.69% del t o tal 
de la herpe tofauna . El hecho de que esta especi e halla sido encontrada en 
la Sierra de Zacualtipán. permite en este estudio extender el rango 
geográf i co a l r ededo l' de 65 Km al NE de 1 estado. ya que Wake y Lvnch ( 1976 ) 
la habían establecido en una área restringI da en el margen NE de la 
planicie mex icana (Parque Naci o nal El Chlco . Hidalgo). 

No obstante lo ant erior los rangos geográf icos de algunas especIes 
endemica s para la porclon NE de la S ierra Madre Or iental y la Altiplanicie 
Mexicana s on estrechos y poco conocidos. estas espe cies ocupan regi ones 
adyacentes y similares en hábitats en Puebla (Webb. 19681. Ve racruz (Smith 
y Taylor . 1945. 1948 y 19501 . Sa n Lu is Potosl (Taylor. 1949. 1950. 195 2 v 
19531 y Ouerétaro fD i xon. Ketchers id v Lieb . 19721 pr i nci palmente. 

Un C"-::-O e xcepcional ocurre con la lagarti ja Sceloporus gr~mmicus. e sta 
especIe presen t a un enigma geográfi co resu ltado de los estudIOS dentro del 
compl ejo por Porter y S ites f 19861 y a qu e establecen una poblaci ó n del 
CI':OtlpO ( raza cromosómica) F:5 para l as c"rC3rll aS de Zoquizoqu i pan y l1ue 
representa u na distribución disyunta de más de 1000 Km d e las localidades 
en Chihuahua donde ori ginalmen te se r egIst r ó F~: Arévalo . et al (en prensa ' 
e n un mestreo más exhaustivo en el ce ntro del pals enco ntraron qu e este 
citot ipo tiene una .distribuci ó n r e strlng ida al NE de Hidalgo y adyace nt e a 
Puebla. 

Gerrhonotu~ 1 ioc6ph~lus int6rn~1 i s. s olo hab1a sido registrado por .3nn tn 
( 1984 1 para l a part e centra l de San Lui~ Potosí. la presencia de este 
anguido en l a = ~ na del t ranse cto r eprese nta e l p r imer regist ro en el estad~, 

y exti e nde el r ango a má s de 280 Km al SSE (Smi th. corno pe rs. 1. 

La "e rp i e nte Ficjmi~ v~riea~t~ tambié n es un .~ adición a J a herpetofauna 
de Hi daigo y así mismo ~e presenta una IncógnIta en su distribu c i on 
geogr4f ica. Hardy ( 19 75 . 1980) menciona solo 3 l ocalidades en Veracruz v 
Oa x aca con u n rango de distr i buc i ón muy e strecho: l a prese n c ia de este tax~ 
a má s de 48 0 Km al l~ en hábi tats completame nte diferentes probablemente 
pued a expl i carse a que esta poblaCión qüed o aislada (o bien ~s relictua l I 
por algu n evento geológico. como las glac i aciones del Pleist oc eno. como ha 

!i9 
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ANÄLISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

el referirnos al numero de taxa para la region estudiada. esta presenta
una herpetofauna rica en comparacion con estudios similares al presente. va
que Monos Alonso 119881 registra 37 especies para el parque estatal de
ümiítemi en el estado de Guerrero con una extension de 36 KnF.¡
Hernandez Garcia =l9891 registra 43 taxa para la Sierra de Taxco. Guerrero.
en una extension de 360 Km. v en donde las recolectas se hicieron en varias
localidades. `

Por otro lado se observe un grado minimo de endemismos. iebido a que en
peneral las especies exhiben rangos de distribucion mas amplios. por lo que
solo un taxa endemico esta representado a nivel estatal. Chiroptarotriton
dimidiatus «Flores v Seres. 19591. que equivale apenas al 1.69% del total
de la herpetofauna. El hecho de que esta especie halla sido encontrada en
la Sierra de Eacualtipan. permite en este estudio extender el rango
geográfico alrededor de 65 Km al NE del estado. ya gue Wake v Lvnch flåïñi
la habian establecido en una area restringida en el margen NE de la
planicie mexicana [Parque Nacional El Chico. Hidalgol.

No obstante lo anterior los rangos geograficos de algunas especies
endemicas para le porcion NE de la Sierra Madre üriental v la Altiplanicie
Mexicana son estrechos y poco conocidos. estas especies ocupan regiones
advacentes y similares en habitats en Puebla fwebb. 19681. Veracruz ¡Smith
v Taylor. 1945. 1945 v 1953). San Luis Potosi fTav1or. 1949. 1950. 1952 v
1951: ? Queretaro füixon, Ketchersid v Lieb. 19721 principalmente.

Un caso excepcional ocurre con la lagertija Scsloporus grammicus. esta
especie presenta un enigma geográfico resultado ee los estudios dentro del
complejo por Porter v Sites f198e1 va gue establecen una poblacion del
citotipo frase cromosomicaì F5 para las cercanias de Eoguizoguipen v gue
representa una distribucion disvunta de mas de luüü Km de las localidades
en Chihuahua donde originalmente se registro F5: Arevalo. et al ¡en prensa-
en un mestreo mas exhaustivo en el centro del pais encontraron que este
citotipo tiene una.distribucion restringida al NE de Hidalgo v advacente a
Puebla.

Gsrrhonotus Iiocsphaíus infernafís. solo habia sido registrado por Smith
f19B4i para la parte central de San Luis Potosi. la presencia de este
anguido en la :ina del transecto representa el primer registro en el estado
y extiende el rango a mas de 250 Km al SSE fämith. com. pers.r.

La serpiente Fïcimia varïsgsta tambien es una edicion a la hernetofauna
de Hidalgo y asi mismo representa una incognita en su distribucion
geografica. Hardv f19?5. 19801 menciona solo 3 localidades en Veracruz v
üaxaca con un rango de distribucion muy estrecho: la presencia de este taxa
a mas de 480 Km al NW en habitats completamente diferentes probablemente
pueda explicarse a que esta poblacion quedo aislada to bien es relictuali
por algun evento geologico. como las glaciaciones del Pleistoceno_ como ne
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sido propuesto para otros géneros de 
(Hernández García, 1989; Martin , 1958). 
ejemplares colectados en el transecto 
morfométricas y merísticas , por lo que 
detallada , con trabajo de campo adicional 
rango rea l. 

reptiles , por ejemplo Abroni~ 

Debemos considerar que l os d os 
presentan algunas diferencias 
es necesari o una revisión más 

para determinar su status y su 

Exploraciones en otras localidades cercanas a la regi ón estudiada y 
revisión de otras fuentes bibiográficas, han dado por resultado un 
incremento en el número de especies en una área geográfi ca más extensa (ver 
Apéndi ce 1 ), debido a lo anterior co~sidero que algunas de estas especies 
probablemente se presenten en el área del transecto por ~u cercanía y 
similitud en hábitats , p'ero esto debe ser tomado como una posi bilidad, ya 
que su ausencia ó presenc ia puede estar condicionada a di versos fa ctores, 
ya sean físi cos (altitud, topografía, temperatura y precipitación) Ó 
bi o lógicos (vegetación, disponibilidad del espacio y recursos ) y por los 
hábitos mismos de los organismos , Camarillo (1981) ; por lo tanto traba jo d e 
campo adicional en la región y otras localidades como Los Arcos , 
Iztayatla , Zoquiteno , San Bernardo, Tlahuelompa y Tianguistengo segurame nt e 
aumentará el número de especies . 

DISTRIBUCION POR TIPOS DE VEGETACION 

El análisis de la distrlbución de los anf i bi os y reptil es presentado en 
la fig . 14 Y en la tabla 2 en relaciÓn a los tipos d e vegetación (7 
secc i o nes) en el transecto , se observa que se delimi tan dos zonas 
vegetacionales claras : una alta en un in t ervalo de los 1870 a 2200 msnm, 
que corresponde a la vegetación de tipo templado y una ba ja que es una área 
de mayor extensión en el transe c to ocupada por matorral xe rófi l o. Es 
evidente que existe una herpeto fauna más rica en especies en los bosques de 
clima templado (principalmente en la vegetaci6n primaria) ya que soport an 
una mayor cantidad de taxa. El bosque de pi no-e nci no y el bosque de encino 
con 15 especies (46.87%) y el bosque de JuniperuB con 11 (34.37%) ; en total 
se distribuyen 23 taxa lo que representa el 71 . 88% de la herpe t otauna . 

Tomando en cuenta que 6 taxa (18.75%) se dist ribuye n e x c l usi vamente en 
un tipo de vegetación , en este caso e l bosque de pino-enc ino resu lta ser el 
más diferenciado de los bosques templados en e~ transecto ; de estos taxa , 4 
son anfibios y caen en la categoría de estenoecos y estenot 6pi cos propuesta 
por Muf'loz Alonso (1988), provocadá por s u "e·elec ci ón" del hábitat , como 
sucede con las salamandras pletodóntidas Chiroptsr otriton dimid i lJtutJ y 
P6eudoeurycsa c. rubrimsmbriB que habitan en lugares muy húmedos y con poca 
luz, para lo cual Wake y Lynch (1976) resaltan el pa pel que el há bitat 
juega en su;:Astribución y diversifica ción ; HyllJ eximílJ y RlJnlJ spectIJbili6 
se distribuyen en ó cerca de cuerpos de agua semi permanentes. Por su parte 
en los reptiles ~ri.ilJ i. cililJris y RhlJdinaelJ gaigelJs, estos no s o n muy 
abundantes pero s e res tringen a este hábitat . Lo an ter i or concuerda en 
cierta forma con lo encontrado por Sánchez Herrera (1980), Camarill o Rangel 
(1981) y Webb (1984), pero a diferencia d e el los esta asoci ac ión vegetal no 
forma una barrera eco16gicá a la disperSión de especies, ya que su 
distribución es fragmentada y est á mez c lada con e l bosque d e enci no y en 
ocasiones con el bosque de Juniperus con los qu e comparte algunas espe cies , 

60 

sido propuesto para otros generos de reptiles. por ejemplo Abronïa
(Hernandez Garcia. 1989; Martin. 19581. Debemos considerar que los dos
ejemplares colectados en el transecto presentan algunas diferencias
morfometricas y meristicas. por lo que es necesario una revision mas
detallada. con trabajo de campo adicional para determinar su status y su
rango real.

Exploraciones en otras localidades cercanas a la region estudiada v
revision de otras fuentes bibiograficas. han dado por resultado un
incremento en el número de especies en una area geografica mas extensa [ver
Apendice 1). debido a lo anterior considero que algunas de estas especies
probablemente se presenten en el area del transecto por su cercanía v
similitud en habitats. pero esto debe ser tomado como una posibilidad, ya
que su ausencia o presencia puede estar condicionada a diversos factores.
ya sean fisicos (altitud. topografía, temperatura y precipitacionl o
biologicos (vegetacion. disponibilidad del espacio y recursos) y por los
habitos mismos de los organismos. Camarillo {19Bl): por lo tanto trabajo de
campo adicional en la region y otras localidades como Los Arcos.
Istavatla. Zoquiteno. San Bernardo. Tlahuelompa v Tianguistengo seguramente
aumentara el número de especies.

DISTRIBUCIÚN PUR TIPOS DE VEGETÄCION

El analisis de la distribucion de los anfibios y reptiles presentado en
la fig. 14 v en la tabla 2 en relacion a los tipos de vegetacion (7
secciones) en el transecto, se observa que se delimitan dos sonas
vegetacionales claras: una alta en un intervalo de los IBTU a 2200 msnm.
que corresponde a la vegetacion de tipo templado y una baja que es una area
de mayor extension en el transecto ocupada por matorral xerofilo. Es
evidente que existe una herpetofauna mas rica en especies en los bosques de
clima templado (principalmente en la vegetación primaria) ya que soportan
una mayor cantidad de taxa. El bosque de pino-encino y el bosque de encino
con 15 especies [46.B?%l y el bosque de Jüniperul con 11 (34.3?%l; en total
se distribuyen 23 taxa lo que representa el 71.88% de la herpetofauna. '

Tomando en cuenta que 6 taxa (1B.75%J se distribuyen exclusivamente en
un tipo de vegetacion. en este caso el bosque de pino-encino resulta ser el
mas diferenciado de los bosques templados en el transecto; de estos tasa, 4
son anfibios y caen en la categoria de estenoecos y estenotopicos propuesta
por Muñoz Alonso (19BBl. provocada por su “seleccion“ del habitat. como
sucede con las salamandras pletodontidas Cfiïropterotriton dimidiatus y
Pseudoeurycea c. ruhrimambrïs que habitan en lugares muy húmedos v con poca
luz. para lo cual Wake y Lynch (l9?6) resaltan el papel que el habitat
iuega.en su dästribucion y diversificacion: Hyìa eximía v Rana spectabiiis
se distribuyen en o cerca de cuerpos de agua semipermanentes. Por su parte
en los reptiles Bprisïa í. cíliarie y Rhadinaea gsigeae, estos no son muy
abundantes pero se restringen a este habitat. Lo anterior concuerda en
cierta forma con lo encontrado por Sanchez Herrera (19801. Camarillo Rangel
(19811 y Webb (1984). pero a diferencia de ellos esta asociacion vegetal no
forma una barrera ecologica a la dispersion de especies. va que su
distribucion es fragmentada v esta mezclada con el bosque de encino y en
ocasiones con el bosque de Junƒpúrus con los que comparte algunas especies.
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or::.r. c lpalme nt e ele lacertili os t: 0 ffiO Phrynos omll. o. cortezi . Sce1oporus s . 
spi nosus '! Eumeces 1. 1ynx e . 

En e l b osque de en c ino solo una espe cie 13.1J%) de an fibio ocurre d e 
manera úni ca en e s te tipo de vege t a ción Hy1{Jct ophr yne {J. "-ugusti : las ~4 
especies restantes s on r e p t iles 143 . 75%) y suelen o cupar hábitats contiguos 
(como el bosque d e pino-encino. el bosque de J uniperus . los poblados a~ 
Za cu a ltipan y Zoquizoqu ipan) s ie ndo : Phryno~om{J o. cortezi. Sce1oporus g . 
mi cro1epidot us . S . j. inmucr onCJtus . S. p . s cutu 1CJtus . S . s . s pinos us . A. 
tCJ eni CJ tCJ . G. 1. i nfernCJli s . G. muti torques . M. t . austr a li $ . P . d . j{J .": Í¡iI' S . 
o . hid{J1goensis . T . c. co 11 ,"r i s . y T. s umi chrast i : enmarcando se en Ul 
ca tegoria de euri ec o s y e stEnotipl cOS 6e acuerdo al criterIO de Muna ~ 
Al onso (19 8 8) , ya que viven en rualqu ier comunidad vegetal. S~nchez Herre r a 
(198 0) Al gunas especies tambié n se distribuyen hacia la zona b~ja 

(matorral xer6fllo) como son: S. p. scutu lat us . S. s. s pinosus y 
M. t . {Justr{Jlis l e9ta gerpiente es caracteris~i ca del matorral desértIco 
esp inoso y del bosque ce J un iperus. Papenfuss. 198 6) . e sta d i st:-i buci ó n ta n 
he terog énea dIfIe r e co n lo propuesto por Munoz Alonso ( 198 0 ) acerca de que 
el hos que de encino es el más dife¡'e nciado y que tal vez alti tud inalmente 
constItuya una barrera ecológica a 1.:1 disp"e,sión de especies. 

La presenc ill de Abroni" t aeni {Jta e n el bosque de pi no-e ncino y e l b o squ e 
de encino (ve r fi g. 14) s e exp li c a porque estos bosques su rr le r o n 
re tr~ccinnes dur ant e l os pe ri odo s glacial es en el P l e I s t o ceno . Martin 
(19551. Ma r tin. Roberts y Hoe ed (1 954 ) citado p ·:c r He:·n6.ncl",;:: Ga l'c~a (:98SI ) y 
en general este e v ento afect ó l a dlsLribuci o n de l as espeCI es de l g é ner~ 

Abr oni" . Hernánde z Garcla ( 1989 ) . 

n"ro taxa que pudo se r afectado también po r eBt~ tIpO de e ve ntos e s 
Hyl~ miotympanum . Martin (955 ). 

El e c otono vegetaci onal lo prege nta el- b os qu e ,"~ J uniperus en casi t odo 
e l marg~n al SW de esta p a rte de la s i erra y no obstante a que es más seco 
y a su co~t a extensi ón. ocurr en 11 especies (34.38% :. solo 3 espec i ~ 3 

(9.38%1 s o n exc l usivos e n eete tipo de v egetacIón: l~ s s ~ rpi ent ~ 3 

Lept odei r{J s . septen trion~l is . Thdmnophis c. pu1 chril{Jtus y Cro t {Jl us m. 
ni grescens : l as o tra s 8 e species se di st¡' i b'..lyen tar:lb¡é n e~\ c3 veg ,=':,¿cc,ón 
templ ada (ve r t a b lA 2) de las c úal e s s o lo un a:lfibi o 13 .l 3% ) Spe {J h. 
mult ip l ic"- t d s e r eg is tró e n el pobl ado de Zoqui z oqu ipa n. 

Tre s espec ies se comp"rten tanto cen o los otros bosques como con el 
ma t orr al xeró f i l o d e bido a que en este tipo d e vegetación se c onJun ~ a fa una 
d e climas templados y d e cl: mas c41idc-sece. Ma ncilla ~ore~: 11988 ) e st ~s 

e spe c : es son: Sceloporus p . scutull! t us .. , S. s. spinosus y MMJ' ticophis t. 
aus t r"lis. Es pOs ibl e que S . j . i nmucronatus y Fi cimia v{Jrú'g{Jt{J ~cm;;,i e n 
se 2peguen a est e patron o va que f~eron de tectadas. la primer~ en mat:rre! 
xeró f l !o y en bosque d e 0 0cino y la sBgunda en matorl al xeró fil o y e! 
pob la do ~e Z0qui z oqui pan . esto quj~re dec ir que e stos taxa son al tament e 
eurI CCOS y ~uri t ó~ i c o9 . Mu n o ;:: Al onso 11988 1 v po r l o t ant0 no tie nen 
limi t ante s para VIVI r en cual q uie ra de l o s tipos de veget a c~ón prese ~tes . 

Sán c~ez Herr era ~1 980) ó bien se e ncuentran en vari0s siti 0 s a!a ve =. 
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orincipelmente de lacertilics como Phrynosoma o. cortssï. Sbsloporus s.
spinosus v Ebmeces 1. Iynxe-

En el bosque de encino solo una especie t3.L3%l de anfibio ocurre de
manera unica en este tipo de vegetación Hyiactophryne a. augusti; las le
especies restantes son reptiles I43.75%ì v suelen ocupar habitats contiguos
(como el bosque de pino-encino. el bosque de Juníperus. los poblados ui
Zacualtipan v Zoquisoquipanl siendo: Phrynosoma o. cortezí. Sceloporus g.
microlepidotus. 5. j. fnmucronatus. S. p. scutuiatus. $1 s. spfnosus. A.
taeniata. G. I. ìnfernalis. G. mutitorgues. Mi t. australia. P. d. jesse S.
o. hidalgoensis. T. c. cofleris. y Tï_ sumichrasti; enmarcandose en la
categoria de euriecos v estenotipicos de acuerdo al criterio de Muñe:
Alonso ilsssl. ve que viven en cualquier comunidad vegetal. Sanchez Herrera
(1980). Algunas especies también se distribuyen hacia la :ona beis
(matorral xercfiloì como son: S. p. scutulatus. S. s. spinosus y

HZ t. australis festa serpiente es caracteristica del matorral desertico
espinoso v de; bosque de Jbniperus. Papenfuss. l9BH1. este distribucion ran
heterogenes difiere con lo propuesto por Muñoz Alonso 219881 acerca de que
el bosque ie encino es el mas diferenciado y que tal ves altitudinalmente
consti†uva una barrera ecologica e la dispersion de especies.

La presencia de Ãhronia tasniata en el bosque de pino~encinc Y el bosque
de encino (ver fig. 141 se explica porque estos bosques sufrieron
rerriccianes durante los periodos glaciales en el Pleistoceno. Martin
11955:. Martin. Roberts v Heed 'l954l cztado por Hernande: Garcia :E9591 v
en general este evento efecto la distribucion de las especies del gener:
Ahronïa. Hernandes Garcia llâdsi.

firro tata que pudo sei afectado tambien p:r este tipo de eventos es
Hyla miotympanum. Martin ll955i.

El ecotono vegetacional lo presenta el' bosque de Jbniperus en casi todo
el margen al SW de esta parte de la sierra v no obstante a que es mas seco
y a su corta extension. ocurren ll especies €3å.ìE%I. solo 3 especies
f9¬38%r son exclusivos en este tipo de vegetacion: las serpientes
Leptodeíra s. septentrionalis. Tbamnophis c. pulchrilatus v Crotalus m.
flìgrsscens; las otras 5 especies se distribuyen tambien en la vegotocion
templada ¡ver tabla El de las cuales solo un anfibio f3.13%i Spea h.
multiplïcata se registro en el poblado de Eoquisoquipan.

Tres especies se comparten tanto ctn_ los otros bosques como con el
motorrsi serofilo debido a que en este tipo de vegetacion se conjunta fauna
de climas templados v de rl:mas calido-secc. Mancilla Moron; IIQBB?. estes
especies son: Sceloporus p. scutulatusv 5. s. spinosus v Hasticophis t.
australis. Es posible que S. j. inmucronatus v Fïcimia variegata tambien
se atejuen a este patrtn. va que fueron cetectadas. la primera en matorral
xeroiilo v en bosque de cocino y la segunda en matorial sercfilo v el
poblado de Eoquizoquipan esto quiere decir que estos tasa son altamente
eurioros y euritopicos. Muñoz Alcnsc f19BEr y por lo tanto no tienen
limi†antes pare vivir en cualquiera de los tipos de vegetacion cresentes.
Sanches Herrera 'läãül o bien se encuentran en varios sitios a la ves.
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Terborgh (1971) citado p or Mu~oz Alonso (1988) . 

La presencia de este ecotono en el transecto no representa una 
delimitación tajante de las comunidades ni a a la dispersión de especi es; 
una mayor diferenciación de las especies de asociaciones vegetales 
templadas a vegetaciones de tipo cálido-seco es más eviden te principalmente 
con el bosque de pino-encino y el bosque de Juniperus , en tal cáso este 
último actuaria como una barrera eco l ógica efecti v a a la dispersión de 
especies a áreas bajas; por el contrario para especies afines a la 
vegetación de clima cálido-seco el bosque de Juniperus ha actuado tal vez 
como un filtro para el paso de a)gunas de ellas c omo SceloporuB p . 
BcutUJiHuB , S . s . spinosu(1 y HIJBticophiB t. aUBtrlJliB, a u na d o' probablemen te 
a las act iv idades humanas'y a las condiciones ecológicas , Camarill o ( 1981 ), 
esta sec c ión del transecto tiene una extensión muy corta y es el tipo de 
vegetación primaria más alterada . 

El matorral xeró fil o , como representa nt e de l a vegetaci ó n de clima 
cálido-seco presenta 3 especies (9.38%) excl usivas de e ste hábitat y que 
son altamente estenoecos y estenotópicos. MuNoz Alonso (1988) y a que su 
marc ada selección al hábitat los liga con s u ambiente y qu e no se dispersan 
hacia la zona alta , donde el bosque de Jun i perus actúa como barrera 
ecológica . Como y a mencioné a n t eriorme nte otros taxa que habitan esta 
formación vegetal se fi 1 tran a comunidades vegetales t empl adas . En· el 
presente estudio por primera vez se incluye una comunidad vegetal de e ste 
tipo para estudios de dist ribución altitudina l en Méxi co y se considera que 
otros factores ya sean fi sicos ó biol óg i cos afectan la distribución de la 
herpetofauna de esta área. 

San Juan Meztitlán e s la sección del transec t o más s eca de la región y 
está caracterizada por vegetación secundaria , dónde: solo Cnemidophorus g. 
BCIJIlJris se distribuye de manera más ó menos a bundante; Drymarchon c. 
erebennuB habita más al oeste e n zonas de intensos cultivos, 
preferentemente cerca de los canal es de ri ego. 

Al analizar por separado los d os grupos (anf ibios y reptiles) se 
encontró una relación semejante a lo a puntado a rr i ba , en los reptiles se 
observa una diferencia c ión mayor , dado por es~e9 io~' afines a la vegetaci ó n 
de tipo templado como : A. taenilJtlJ , B. i. cili.ris; ~ G. J. infer nlJlis, P. o . 
cortezi, S. g . microJepidotus , G. mutitorqu8s , L. s. eeptentrionlJJis, R. 
gaigelJfI, T. c. colllJriB, T. c. pulchri llJtus y T. sumichrlJsti contra 
aquellas con preferencia a la vegetación de tipo cálido-seco (matorral 
xerófilo) como: S. v . variabilis , C. g . Bca llJri s y C. lJ·trox . 

En el caso de l os anf~bi os (7 especies) es t os si estan sujetos a una 
distribución e xclusiva en l a vegetación d e ti po temp lado , s i endo el bosque 
deJuniperus la ba;rer a ecológica a su dispersi ó n a zonas ba jas , pero est a 
distribución s e limi t a por la loca lización y extensión de los cuerpo s d e 
agua yapoya lo establecido por Macey (1986) y la otra limitante es la 
topografia local, que tie ne un dec l i ve brusco a los 1870 msnm (ver fig. 
14), l o c úal concuerda con lo e stablecido por Papen fus s ( 1986). 
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Terborgh (19711 citado por Muñoz Alonso (19881.

La presencia de este ecotono en el transecto no representa una
delimitación tajante de las comunidades ni a a la dispersión de especies:
una mayor diferenciación de las especies de asociaciones vegetales
templadas a vegetaciones de tipo calido-seco es mas evidente principalmente
con el bosque de pino-encino v el bosque de Juniperue. en tal caso este
último actuaria como una barrera ecológica efectiva a la dispersión de
especies a areas bajas; por el contrario para especies afines a la
vegetación de clima calido¬seco el bosque de Junìperus ha actuado tal ves
como un filtro para el paso de adgunas de ellas como Sceloporus p.
scutulatus. S. s. spinoeue y Hhsticophis f. australia. aunado`probablemente
a las actividades humanas'v a las condiciones ecológicas. Camarillo (1981).
esta seccion del transecto tiene una extensión muy corta y es el tipo de
vegetación primaria mas alterada.

El matorral xerófilo. como representante de la vegetación de clima
calido-seco presenta 3 especies (9.3B%) exclusivas de este habitat y que
son altamente estenoecos Y estenotópicos. Huflos ãlonso (19881 ya que eu
marcada selección al habitat los liga con su ambiente y que no se dispersan
hacia la sona alta. donde el bosque de Jhniperus actúa como barrera
ecológica. Como ya mencione anteriormente otros tasa que habitan esta
formación vegetal se filtran a comunidades vegetales templadas- En- el
presente estudio por primera ves se incluye una comunidad vegetal de este
tipo para estudios de distribución altitudinal en Hexico v se considera que
otros factores ya sean fisicos ó biológicos afectan la distribución de la
herpetofauna de esta area.

San Juan Hestitlan es la sección del transecto mas seca de la region y
esta caracterizada por vegetación secundaria, donde solo Cnemïdophorua g.
Ideldríi se distribuye de manera mas ó menos abundante: Drymflrchon c.
erebennuå habita mas al oeste en zonas de intensos cultivos.
preferentemente cerca de los canales de riego.

Al analizar por separado los dos grupos (anfibios y reptiles) se
encontró una relación semejante a lo apuntado arriba. en los reptiles se
observa una diferenciación mayor. dado por especies afines a la vegetación
de tipo templado como: J. taenïata. B. i. cïlierie.-G. J. internaƒis. P. o.
cartezi. S. g;.mïero1epIdotue, G..mutƒtorquee, L. e. eeptentrƒonalis, R.
guiguae. T. c. coliaris. T. c. pulchriiatue y T. eumichrasti contra
aquellas con preferencia a la vegetación de tipo calidofseco (matorral
xerófilol como: S. v. veriabilie, C. g. ecalarie v C. atrox.

En el caso de los anfibios (7 especiesl-estos si estan sujetos o una
distribución exclusiva en la vegetación de tipo templado. siendo el bosque
deJUnIperue la barrera ecológica a su dispersión a sonas bajas, pero esta
distribución se limita por la localización y extensión de los cuerpos de
agua y apoya lo establecido por Macey (19861 y la otra limitante es la
topografía local. que tiene un declive brusco a los 1B?D msnm (ver fig.
14). lo cúal concuerda con lo establecido por Papenfuss (1985).
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Resumiendo , la conforma c ión y distribución de la herpetofauna del 
transecto estud iado, responde en general a la estructura y distribución de 
la vegetación, pero otros fact ores tambi án la afectan , como la altitud 
(Hernández Garcia, 1989); tipo de suel o (Mancill a Moreno, 1988) ; cambi os en 
las condiciones ambientales (básicamente temperatura y precipitación , 
además de l a topografia, que en conjunto determinan l os tipos d e 
vegetac ión , Navarro, 1986 citado por Hernández Garcia , 1989) , as1 como la 
biogeograf1a e hist oria evoluti va de las especies, Manci l la Moreno (1988) y 
que también se presenta e n otros grupos como el de las aves realizado e n l a 
mi sma zona y periodo de ti empo por Mancilla Moreno (1988 ). r 

DISTRIBUCION ALTITUDINAL DE LAS ESPECIES 

La distribución de l os anf ibi os y reptiles d e la región en el 
gradiente altitudinal se analiza en la fig. 14, donde se no t a claramente 
dos áreas altitud inales def inidas: la alta de los 1870 a 2220 msnm y una 
ba ja de 1270 a 1870 msnm, la primera ocupa vegetación de clima templado y 
l a segunda es de tipo cálido-seco, ocas i o nada por el brusco decl i ve de la 
t opograf ia, Ma ncilla Moreno (1988) , al gescender a la canada estudiada y 
provoca un cambio en el clima . 

Como resul t ado de este análisis se 
d istribución alt itudinal (ver c uadro 5) donde 
la zona a l ta: 4 taxa (12. 05%) tienen afinidad 
(15.63%) se distribuy en en ambas zonas . 

presentan tre s pat r o nes de 
23 taxa (71.88%) son a fines a 

a la zona baja y 5 especies 

La distribuci ón se presenta por lo tant o más homogénea al compararlo 
COll el gradient e altitudinal (ver fig. 14) con una mayor cantidad de 
especies (ver tabla 2) en la zona alta y decre ce signi ficativamente en l a 
zona baja . 

Por otro lado la distribución en la zo na alta es más heterogénea que 
en la baja , provocada por las cond ici ones topográficas locales, generando 
heterogeneidad también d e los hábitats y que es t á determinada por ejemplo 
para los anfibi os por la disponibilidad. extensi ó n y localización de los 
cuerpos d e agua. que en general son estacionales en la región . Estos 
aspe c tos son asumidos por Macey (1986) que así mismo considera a la altitud 
como responsable de esta distribución o bién a que estos organi s mos est án 
más ligados a condiciones del biótopo (cuerpos de agua y/ó gran humedad) . 
Bas (1982); Wake y Lynch (1976) . 

Para este estudio no se pre senta una disminuc ión e n la f auna de 
an fibios y rept~ les de acuerdo a una mayor altitud como ha s i d o senalado 
por Papenfuss (1986) ó en otros grupos de vertebrados (Terborgh, 1971; 
Navarro . 1986 ambos citados por Mancilla. 1988), la consec uencia de estos 
resultados se exp li ca a que el gradiente altitud inal presenta un interval o 
estrecho de 950 . msnm (1270 a 2220 msnm). Manci ll a Moreno (1988 ). Ot ros 
autores como Heyer (1 967) . Porter (1972 ) y Heatwol e (198 2) consideran que 
en altitudes intermedias existe una mayor riqueza de especies . que 
coincide con lo observado en el intervalo antes mencionado para este 
trabajo. 
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Resumiendo. la conformación v distribución de la herpetofauna del
transecto estudiado, responde en general a la estructura y distribución de
la vegetación. pero otros factores también la afectan, como la altitud
(Hernandez Garcia, 1989l; tipo de suelo (Mancilla Moreno, 1988]; cambios en
las condiciones ambientales (basicamente temperatura y precipitación,
ademas de la topografía, que en conjunto determinan los tipos de
vegetación, Navarro, 1986 citado por Hernandez Garcia, 1959), asi como la
biogeografia e historia evolutiva de las especies. Mancilla Moreno [198Hl v
que tambien se presenta en otros grupos como el de las aves realizado en la
misma zona v periodo de tiempo por Mancilla Moreno (19581. T

DISTRIBUCION ÄLTITUDINAL DE LÄS ESPECIES

La distribución de los anfibios y reptiles de la región en el
gradiente altitudinal se analiza en la fig. 14. donde se nota claramente
dos areas altitudinales definidas; la alta de los IBTU a 2220 msnm v una
baia de 1270 a 1870 msnm, la primera ocupa vegetación de clima templado v
la segunda es de tipo calido-seco, ocasionada por el brusco declive de la
topografía, Mancilla Moreno (19881, al descender a la cañada estudiada v
provoca un cambio en el clima.

Como resultado de este analisis se presentan tres patrones de
distribución altitudinal (ver cuadro Sl donde 23 taza {?1.8B%l son afines a
la zona alta; 4 taxa (12,05%l tienen afinidad a la zona baja y 5 especies
ll5,53$l se distribuyen en ambas zonas.

La distribución se presenta por lo tanto mas homogénea al compararlo
con el gradiente altitudinal (ver fig. 14) con una mayor cantidad de
especies Ever tabla 23 en la zona alta y decrece significativamente en la
zona baja.

Por otro lado la distribución en la zona alta es mas heterogénea que
en la baja, provocada por las condiciones topograficas locales. generando
heterogeneidad también de los habitats v que esta determinada por ejemplo
para los anfibios por la disponibilidad. extension y localización de los
cuerpos de agua. que en general son estacionales en la región. Estos
aspectos son asumidos por Hacey (1956) que asi mismo considera a la altitud
como responsable de esta distribución o bien a que estos organismos estan
mas ligados a condiciones del biótopo (cuerpos de agua yfó gran humedadl,
Has (19521: Wake y Lynch (1976). -

Para este estudio no se presenta una disminución en la fauna de
anfibios v reptiles de acuerdo a una mayor altitud como ha sido señalado
por Papenfuss (1986) ó en otros grupos de vertebrados {Terborgh, 19?1:
Navarro, 1986 ambos citados por Mancilla, 1988). la consecuencia de estos
resultados se explica a que el gradiente altitudinal presenta un intervalo
estrecho de 950. msnm (12?ü a 2220 msnml, Mancilla Moreno (19EBl. Otros
autores como Hever (1967), Porter (19721 Y Heatwole (1982) consideran que
en altitudes intermedias existe una mayor riqueza de especies, que
coincide con lo observado en el intervalo antes mencionado para este
trabajo.
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En relación a la zona baja . las especi e s exclusivas de esta área son 
capaces de vivir en condiciones más seca s y con temperatura s altas (ver 
cuadro 5) . otras especies se distribuyen más hacia la zona alta. debido a 
su adaptabilidad a zonas más templadas y alteración del medio. lo que 
explica en alguna medida una escasa representación de especies. 

En cuanto a la comparación de Ja similitud entre las secciones se 
obtuvieron los mismos patrones (ver fig . 21), aunque esta comparaci ón es e n 
niveles muy bajos, se aprecia que la mayor similitud ocurre en los bosques 
templados y entre estos y el matorral xerófilo se da ,l a mayor diferencia 
con el bosque de pino-encino; cierta ~imilitud exi ste entre el bosque de 
encino y el matorral xerófilo, debid~ a que tax a como S. p . ~cutUl~tU8. S. 
8 . 8pin08US y M. t. ~u8'tr~li8 ocupan estas áreas a consecuencia de la 
acci ó n del hombre en el medi o, y les ha permitido filtrarse , a través del 
bosque de Juniperu8 hasta zonas de mayor altitud . 
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En relación a la zona baja. las especies exclusivas de esta area son
capaces de vivir en condiciones mas secas y con temperaturas altas (ver
cuadro 5), otras especies se distribuyen mas hacia la zona alta, debido a
su adaptabilidad a zonas mas templadas y alteración del medio. lo que
explica en alguna medida una escasa representación de especies.

En cuanto a la comparación de Ja similitud entre las secciones se
obtuvieron los mismos patrones (ver fig. 21), aunque esta comparación es en
niveles muy bajos, se aprecia que la mayor similitud ocurre en los bosques
templados y entre estos y el matorral xerófilo se da,la mayor diferencia
con el bosque de pino-encino: cierta.simi1itud existe entre el bosque de
encino y el matorral xerófilo, debido a que tasa como S, p, äcutulatue. S,
s. spïnoeue y HK t, australia ocupan estas areas a consecuencia de la
acción del hombre en el medio, y les ha permitido filtrarse a traves del
bosque de Juniperus hasta zonas de mayor altitud.
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(U::l-~t·,:- DlS t.r'::-/11Cl0!1 -3.1t ¡t 'id ina l de la 
Za ,:ua! ~ l;lall · Z0~~;l Z 0al! l pan- San Juan Meztitlén 

he !~pe t o :u.ur:3 

!-!id b 190 . 
e n p! 

ZONA ALTA 
1870 a 2220 msnm 

e, c:i1m ld iatu.s 
,eJ, I~ r¡'brlm¿.mb r i s 
S . h . multi plicata 
R. spe c:' abi 1 is 
H . 
H. 
H . 
P. 

A. 
R. 

r:.Xi:n l ·j 
mio t .vmp ... ~num 
d. duqustl 
o . corr ,,:::i 
g. micnJlepidot us 
taeniata 
i . ,:, ili aris 

1; . l . l nfe¡-nalls 
E . l. Iym: ,o 
G'. mutitorques 
L . . 3. ~~~tentri onali s 
P . d. 7d.P1 .1 

N. :ni;;'9ae 
3. d. t'?xana 
S. o . h i 'ial goensis 
T. c . co l Jaris 
T.";"·U¡'1j L- !·"-dS-t i 
T . c. pu lchril atu5 
(. m . r.lgr¿>~·c'ns 

ZONA BAJA 
1270 ,'1 1870 msnm 

S . l' varla b i1is 
C. g. sca lar is 
D . c. erebe nnus 
C. atro:-. 

65 

AMBAS ZONAS 

S. j. i nmu cronatus 
S. p. s cu tu1 atus 
S . s . s pinosus 
F . var iegata 
M. t. austra1 i s 

'“'|*~ “ P;s'r;:ur: n i1†i†2iina1 de la heroetfifouni en si
Is-ti,:.'iu ¬^~1icoruipin-San Juan Mestitlan Hidalgo.
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ABUNDANCIA 

La abundancia relativa a lo largo del transecto y áreas adyacentes de 

l as especies presentes en el ciclo anual del muestreo. arroja un total d e 

3539 registros diferentes (ver tabla 3). de los cuáles para 15 especies 

(46.88%) encajan en la categoría de raras. 8 (25.04%) son moderad ame nte 

abundantes y 9 (28 . 13%) son abundantes. La presencia de espe c ies rara s se 

explica por su acentuada "selección" .del hábitat , razÓn por la cuál están 

fuertemente ligadas a su; ambiente. 'Muftoz Alonso (1988). sobre todo para 

aquellas que habitan los bosques templados. por ejemplo: C. dimidi~tus s e 

distribuye en lugares sombreados y con húmedad muy alta. Wake y Lynch 

(1976); entre los reptiles A. t~eni~t4 solo fué evidente al e ncontrar un 

ejemplar muerto en una vereda. pero esto no quiere decir que sea netame nt e 

rara . ya que los hábitos arborícolas de este taxa y su estrecha r e laci ón a 

las epífitas hace muy difícil su observaci ón y s eguramente su abundancia es 

mayor; otra causa probable es a que explotan un núme ro menor de r e cur s os. 

Rodríguez Loeza y Lemus Espinal (1984). c omo ocurre con HyJa mi o ty.mpdnum. 

H. 4. a Ugu8 ti . G. J . infern~I i8. 1). c. erlJblJnnu!1. F. variegata . G. 

mutitorque!1. L. !1. septentriona li!1. P. d . jani . S. o . hid~Jgoenl!Ji8. T. C. 

puIchriJatu8. T. 8umichr~8ti. C. atrox y C. m. n igre!1Cen8 . 

Las 8 especies moderadamente abundantes son: P. c. rubrimembri!1. P. o. 

cortezi . S. j. inmucronatulI, B. i . eiIiaris. M. t . aUlltralis . R. gaige,4e . 

S. d. tex4na y T. c. collaris que ocupan más de un háb i tat y son 

generalmente adyacentes uno con .otro. pueden explotar una cantidad mayor de 

recursos. aunque hay que considerar que las cqndici ones ambientales tienen 

una influencia determinante en las poblaciones . 

Por último los 9 taxa muy abundantes es tán determinados e n cuanto a su 

presenc i a a varios factores . por ejemplo los anfibi~s S. h. mult ipIic4 ta . 

R. IIpt1etabiJill e Hyla eximi4. exhiben mayor abundancia de acuerdo a la 

local i.zación y extensión de los cuerpos de agua y que concuerda por lo 

asumido por Macey (1986 ) . además su naturaleza reproductiva explosiva 

provoca que S. h. multiplieata y R. speetabilis sean los taxa más 
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lBUHDàHCIl

La abundancia relativa a lo largo del transecto y areas adyacentes de
las especies presentes en el ciclo anual del muestreo. arroja un total de
3539 registros diferentes lver tabla 31, de los cuales para 15 especies
{45.BB$l encajan en la categoria de raras, B {25.Dd%l son moderadamente
abundantes y 9 125.1321 son abundantes, La presencia de especies raras se
explica por su acentuada “selección“_del habitat, razón por la cual estan
fuertemente ligadas a sujambiente, `Huñoz alonso l19dol. sobre todo para
aquellas que habitan los bosques templados, por ejemplo: C. dimidiafua se
distribuye en lugares sombreados y con humedad muy alta, Wake y Lynch
(19?El; entre los reptiles A, taeniata solo fue evidente al encontrar un
ejemplar muerto en una vereda. pero esto no quiere decir que sea netamente
rara, ya que los habitos arboricolas de este taxa y su estrecha relacion a
las epifitas hace muy dificil su observación y seguramente su abundancia es
mayor; otra causa probable es a que explotan un número menor de recursos,
Rodriguez Loeza y Lemus Espinal (19841, como ocurre con Hy¶a.mïotympanum,
HZ a. augusti, G. I, Infarnaiia, D, c, erebennua, F2 variepata, G.
mutitorguee, L. s, septentrionalie, F1 d, Jani, S. o, hidalpoeneie. T. c.
pulchrilatua, T..eumichrasti, C, atrox y c,.m. niprescene.

Las B especies moderadamente abundantes son; P. c. rflbrímembrjs, P, o.
cortezi, 5. j, inmucronatue, E. I, eiliaris,.H1 t, auatraƒis. R, paipeaa.
S, d. texena y T. c, coiiaris que ocupan mas de un habitat y son
generalmente adyacentes uno con otro, pueden explotar una cantidad mayor de
recursos, aunque hay que considerar que las condiciones ambientales tienen
una influencia determinante en las poblaciones,

Por último los 9 taxa muy abundantes estan determinados en cuanto a su
presencia a varios factores, por ejemplo los anfibios Si H, muitipíïcata,
R. epectahiiie e Hyia eximia, exhiben mayor abundancia de acuerdo a la
localización y extensión de los cuerpos de agua y que concuerda por lo
asumido por Hacey {19Eal, ademas su naturaleza reproductiva explosiva
provoca que S. h. multipiƒcata y R, spectabifie sean los taxa mas
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abundante~ en el tlansecto. 

Lo= l a cert l lios S. g . microlepidotus . S. p . scutul~tus. S. s. spinosus y 

E . 1 . lynxe son abundan t es debido a s u presenCIa en var i os héibi ta ts a la 

ve z . en pa r ticular S. p. scutul~tus y S . s. spinosus se distribuy e n en gran 

parte del transecto . o se a e n v e getación temp lada y de tipo cá l ido-sero y 

E·n un intervalo altitudi na l más amp l IO concordando co n e l cr iteri o de 

Sánche z Herre r a ( 1980) en que son espe cies que no tienen l i~it a ntes para 

viv i r en cua lquie r a de l as comu ni dade s vege tacio nales y por eso s e 

e~cuent ran en varios sitios a la vez. Te rborgh (197 1) citado por Ma ncilla 

(1988): S . v. v~ri~bi lis y C. g . sc~l~rig. a pesar d e que viven en un so lo 

tipo de hábit at (ma tor r al xerófilo J presentan poblaciones abundantes d ebIdo 

a que existe una mayo r he terogene idad espaci a l. e scasa competencj~ 

lnt e respeclflca y está n e n l a posibilidad de expl otar una may?; canticad de 

recur50S. R~drigue z Loeza y Lemus Espinal (1 984 1. 

Hay que hacer notar que taxa como S . h. multipl ic~t~ . S. g . 

microlepidotus . S . p. scut ul~tus y S . s . spinosus han visto favorecidas sus 

pob laciones por la ac ción de l hombre . y a que las z onas alteradas han 

; r odu ci d o ana mayor cant idad de r ecursos. 

Los valores mensua les t o t al es de abundan c ia r elat iva que se muestra n en 

la fig . 15 . se o bserva que e l val or más bajo e s para Sept iembre (9 ) y el 

más al t,) er1 Octubre ( 2319) : en Novi embre d ismi nuy e (~88 ) . al igual que en 

) i ci embce (J~7) y e n Enero (191 . es t ,'is diferenciaR se deben a las 

torrer,ciales lluv ias de Septiembre . que e vit aron hacer el re c orrido e n la 

mayor par~ e de l t r a nsecto y ad e más redujero~ de m~era notable las 

pobl a ciones he rpetológicas ; en ~rticular en lag~rtij~s se han establecido 

resultados simil a res a los pres entes. c omo los observado3 por Wh it f o¡- y 

Creuse re ( 1977) c itado p or Heatwole ( l972 ) donde las p oblaciones en el 

desi erto de Chi h uahua var i an dire c tame nte c o n los cambi o s inducidos por el 

~atró~ de lluvia 3 

6 7 

abundantes en el transecto.

Los lacert lios 5. g. microlepidotus. S. p. scutulatus. S, s. spinosus y
E, l. lynxe son abundantes debido a su presencia en varios habitats a la
vez. en particular Si p, scutulatue y S. a, spinosus se distribuyen en gran
parte del transecto. o sea en vegetación templada y de tipo calido-seco y
en un intervalo altitudinal mas amplio concordando con el criterio de
Sancho: Herrera {i9Bül en que son especies que no tienen limitantes para
vivir en cualquiera de las comunidades vegetacionales y por eso se

encuentran en varios sitios a la ves. Terborgh ll9?ll citado por Mancíl U

119981: S. v, variabiiis y C. g. scalaris. a pesar de que viven en un solo
tipo de habitar rmatorral xerófilol presentan poblaciones abundantes debido
e que existe una mayor heterogeneidad espacial. escasa competencia
:nterespecifica y estan en la posibilidad de explotar una mayor cantidad de

recursos. Rodriguez Loeza y Lemus Espinal l19B4l.

Hay que nacer notar que taxa como S. h. multiplicata, S. g.
microlepidotus. S. p. scutulatus y 5, 3. spïnosue han visto favorecidas sus
poblaciones por la acción del hombre. ya que las zonas altaradas han
çroducido una mayor cantidad de recursos, -

Los valores mensuales totales de abundancia relativa que se muestran en
la fig. 15. se observa que el valor mas bajo es para Septiembre l9ï y el
mas alto en Octubre (23191: en Noviembre disminuye lldül, al igual que en
fiiciembre 'l2?l y en Enero l19l, estas diferencias se deben a las
torrenciales lluvias de Septiembre, que evitaron hacer el recorrido en la
mayor parte del transecto y ademas redujeron de manera notable las
poblaciones herpetológicas: en particular en lagartijas se han establecido
resultados similares a los presentes, como los observados por Whitfor y
Creusere {19?7l citado por Heatwole E1972) donde las poblaciones en el
desierto de Chihuahua varian directamente con los cambios inducidos por el
patrón de lluvias _
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En octubre e l elevado número d e i nd!viduos registrado re c ayó en dos 

e species de anfibios R~n~ spect~biJ.is y S. h. multiplic~t", provocado en la 

bosque de p ino-e ncino . que es e: lugar ¿onde ocur r e S~l etapa ~ ~;~-oauctlva: 

la segunda tamb i én ocupa estanques pero en zonas alteradas. en s u mayo r ía 

eran renacuajos en diferentes estadios de desarrollo y esto He de be a que 

est a especie t i ene un alto potencial reproductivo. Porter (1 972 ) y Gue 

entra en el g rupo de anfibios que se reproducen en, cue rpos de agua 

temporales. Po r t er (1 972) producidos po~ fuertes prec i pi t aciones pl uvi ales : 

otras especies c omo las lag~rt ijas S. g. microlepidotus . S. p. ~cutul",tus y 

S. s. spinosus . aumentaron probablemente como signo de r ec uperación de s us 

pob l aciones (un i ndiv iduo de S. p. scutul~tus fué enco ntrado agonizando en 

el mes de sept i embre. en una fuerte corriente de agual afectadas en s u 

act ividad y can t idad un mes antes. 

En noviembre y diciembre p uede decil-s e q~ e la abundancia se e stabili36 

a unque los an f ibios c o ntinuaron registrando una mayo r cantidad de 

individuos. El bajo número de organismos registrado en enero se debió a l~s 

ba j as temperaturas acaecidas en tod~ la región y no tablemente disminuyó la 

actIvidad de : os taxa. incluso de aquellos más evidentes como C. g. 

sc~l~ris en el matorral xerófilo. 

La abundanci a para cada sección del transecto presenta una correlaci ó n 

similar a lo a. terior. así la mayor cantidad de individuos registrados se 

presenta e n e l poblado de ~oauizoquipan con 2111 individuos. ~u~ como 

apuntamos anter i ormente se debe a la presencia de S . h. multiplic~t", en 

este lugar. le sigue el bosque de pino-encino c on 634 registros . con una 

mayor variedad y área de extensión. el matorral xerófilo con 211 registros 

presenta poblac io nes de lacertilios abundantes como : S . s. spinosus. S . v . 

wJri~bilis y C. g. sc~l~ris (que es la lagarti j a m~s abundant e ~n e! 

transectol. El b osque de Juniperus con 199 registros . de be su abu i"!daL c i a a 

las espe c ies que se filtran a través de este ecotono a la ZOi"!~ te~plada. no 

obstante su c orta'extensión 

i ndividuo s regí strados: e: 

al igual 

poblado de 
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que el bosque de 

Zac 'la 1 t i pán c ':,n 

co" 58 

30 v Saí: 

En octubre el elevado número de individuos registrado recayó en dos
especies de anfibios Rana spectabilis y S. h. multïplicata provocado en la
primera por su presencia en una oequeña laguna natural en el rcntro oo:
bosque de pino~encino. que es el lugar donde ocurre su etapa re;roiuctiva_
la segunda tambien ocupa estanques pero en zonas alteradas. en su mayoria
eran renacuajos en diferentes estadios de desarrollo y esto se debe_a que
esta especie tiene un alto potencial `reproductivo, Porter (19721 y que
entra en el grupo de anfibios que se reproducen en ,cuerpos de agua
temporales, Porter (1972) producidos pon fuertes precipitaciones pluviales;
otras especies como las lagartijas S, g1.microIepfdotUs. 5. p. scutuiatus y

S, s. spinosus. aumentaron probablemente como signo de recuperación de sus
poblaciones lun individuo de S, p, scutufatus fue encontrado agonicando en
el mes de septiembre. en una fuerte corriente de agual afectadas en su
actividad y cantidad un mes antes, '

En noviembre y diciembre piede decirse que la abundancia se estabilinb
aunque los anfibios continuaron registrando una mayor cantidad de
individuos. El bajo número de organismos registrado en enero se debió a las
bajas temperaturas acaecidas en toda la región y notablemente disminuyó la
actividad de los taxa, incluso de aquellos mas evidentes como C. g,

scalaris en el matorral xerófilo.

La abundancia para cada sección del transecto presenta una correlacion
similar a lo anterior. asi la mayor cantidad de individuos registrados se
presenta en el poblado de Eoquizoquipan con 2111 individuos. que como
apuntamos anteriormente 'se debe a la presencia de S. h. multiplicata en
este lugar. le sigue el bosque de pino-encino con 634 registros. con una
mayor variedad y area de extensión, el matorral xerófilo con 211 registros
presenta poblaciones de lacertilios abundantes como; 5, s. spinosus, 5. v.
variabflïs y C. g. scalaris (que es la lagartiia mas abundante en el
transectol. El bosque de Jbniperus con 199 registros. debe su abundancia a
las especies que se a traves de este ecotono a la son: templada, nnI-h |,¬I. [-1 ff '¬l 0 ,'21

obstante su ccrta'extensión al igual que el bosque de encino con 58
individuos registrados: el poblado de Zacualtipen con 30 y San loan

EB



Meztitlán con so l o 3 regis tros , son las áreas de meno r abundancia . 

Basado en lo anterior, notamos que 1 a r.layor abu ndanc ia se da en 1 a z ona 

alta, pero es necesario tomar en cuenta que hablamo s d e una zona templada , 

y a que como regla general el número de indi viduos decrece c on el increme .. ,t o 

de l a alt i tud, Heatwole (1972) en referencia a ti erra s ba jas trop icales . 
.1 

La a us e ncia de 21 datos (ver t ab la 4), se de be a que en algunos caS GS no 

s e regist r a r o n i nd ividuos : 6 de e s tos fuero n para febrero (Zacua l t ipán) , 

agos to (Zacualti pán ) y septi e~re (Zacua lt i pán , bosque d e pino-cncino , 

ma torr a l x erófilo y San Juan Mezti t l á n ). provocado por las mal~s 

cond iciones ambi e n t ales . Los otros 15 datos en varias de l a s secci ones . no 

se obtuvieron porque ningún registro fué realizado durante el reco rrido. 

Debo mencionar que no se h izo un análisis estadlstico para eva l uar l a 

abundancia de cada es pecie . 

DENSIDAD 
La importancia de saber si la población está cambiando en magnitud 

(creciendo o disminuyendo) e n cualquier momento , Odum (197 2 ) e n una 

superf ic i e determinada , es que nos indica cuánto s indivi duos e x i s t. en por 

unidad de área. En este estudi o los val ores d e de nsidad obtenidos . s o n 

ma nejados para la c omunidad herpetofaunist ic a entera , ya q u e a nive l de 

espec ie ocupari a un espacio muy amplio. 

Despúes de observar la fig. 17. nos d amos cue nta q ue ex i ste un gran pICO 

en los valores tota les mensuales pa r a princ ipi os de l Ot ono (Octubre) . 

debido a la alta densidad (36.71 i nd i v~/ha - valor promedio) y noviembr e 

(11 .08 indiv./ha) en e l poblado de Zoquizoquipan (ve r fi g. 18 ) , provocada 

por las a l t as precipitaciones de l mes de s ep t iembr e y q u e influyeron de 

manera d e t erminante e n las po b l aci o ne s de ant'i bi os. como es el cas o de S. 

h. multiplicata. y a que est a espe c ie aprovech~ ta l es condiciones par6 

reproduci r se de.. un modo e xplosi vo , Port e r (1 972) . aumer. t an:l' 

significativamente s u dens idad . 
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Hestitlan con solo 3 registros. son las areas de menor abundancia.

Basado en lo anterior. notamos que la mayor abundancia se da en la sona
alta. pero es necesario tomar en cuenta que hablamos de una sona templada.
va que como regla general el numero de individuos decrece con el incremento
de la altitud. Heatwole {l9?2} en referencia a tierras bajas tropicales.

I

La ausencia de El datos [ver tabla 4]. se debe a que en algunos casos no
se registraron individuos: 5 de estos fueron para febrero lïacualtipanl.
agosto fflacualtipanl Y septienbre lflacualtípen. bosque de pino-encino.
matorral xerofilo v San Juan Hestitlanl. provocado por las males
condiciones ambientales. Los otros 15 datos en varias de las secciones. no
se obtuvieron porque ningún registro fue realizado durante el recorrido.
Debo mencionar que no se hiso un analisis estadístico para evaluar la
abundancia de cada especie.

DENSIDAD
La importancia de saber si la poblacion esta cambiando en magnitud

[creciendo o disminuvendol en cualquier momento, üdum !l9?2l en una
superficie determinada. es que nos indica cuantos individuos existen por
unidad de area. En este estudio los valores de densidad obtenidos. son
manejados para la comunidad herpetofaunistica entera. ve gue a nivel es
especie ocuparía un espacio muy amplio.

Despues de observar la fig. 1?. nos damos cuenta que existe un gran nxco
en los valores totales mensuales para principios del ütono íootubrel.
debido a 1a alta densidad [3G.?1 indiv¿ƒha - valor promediol v noviembre

{11.flE indiv.ƒhal en el poblado de Eoquisoquipan Ever fic. 15;. provocaoe
por las altas precipitaciones del mes de septiembre v que influveroc de
manera determinante en las poblaciones de anfibios. como es e; caso de 5.
h. multïplïcata. va que esta especie apfoveocl tales : f¬=;1o:e± care
reproducirse de un modo e rlo¿;vo. Partes fl* 1.
significativamente su densidad.
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Por el contrario el mes de septiembre (fines del verano) se significó 

como el valor más bajo de densidad ( 2 . 02) ocasionado como mencioné antes 

por la fuerte temporada de lluvias que afectó la región, impidiendo ha cer 

el recorrido completo del transecto y que incidió en un decremento de las 

poblaciones, principalmente de reptiles. lo que quiere decir que las 

condiciones ambientales son uno de los fa c tores important e s que de t erminan 

el aumento o disminución de estas, ya que hasta antes de este mes . s e 

puede decir que se había mantenido un~ densidad casi éonstante (de 4. 59 a 

8.15 indiv./ha). Es de : interés seffalar que en ' la primavera existe un 

aumento en la densidad. debido a que los lacertilios c omo P. o . cort~zi se 

hacen evidentes despúes del peri odo de hiberna c ión . además de que junto con 

otros taxa como S. g. microl~pidotu6, S. 6. s pin06U6 , S . v. v~ri~bilis, E. 
l. lynxe y C. g. 6c414ri6 es en e sta temporada cuando ocurre el na c i mient o 

de crías (el número y tamaffo de la camada, varía para cada especie). 

Posterior al gran 

drásticamente, por un 

por ejemplo en S. h. 

pico de otoffo. la dens idad vuel ve a deca er 

lado por la regulación natural de las poblaciones. 

multiplic4ta , Ya que al desecarse la laguna donde 

ocurrió la etapa reproductiva. nacimient o y metamorf ósis de renacuajos , l os 

juveniles migran en todas direcciones (principalmente hacia magueya les) lo 

que provoca la atracción de predadores como la serpiente T. C. col14ris, 
observaciones similares fueron estab lecidas por Hea two le (1976) para 

especies de Australia; otro evento d e r egulac ión en e~t a especie sobrevi e ne 

al morir gran cantidad ~e re na cuajos por dese cación. al no logra r 

transformarse a tiempo; algo similar s u ced e c o n R. spect4bi l i s e H. Bximi~, 

pero estas especies viven en e l bosque de p i no-e nc i no. donde l a h úmedad es 

más constante. 

En el invierno la d e nsi dad di sm inuye nuevamente. ocas i onada por las 

bajas .temperat uras y duración del f o t oper í odo , por l o qu e a lgunos rept il es 

presentan una cond uc ta de hibernaci ó n. Port e r (1972) ; Rodríguez Loeza y 

LemusEspinal (19S4) . 
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Por el contrario el mes de septiembre (fines del veranol se significo
como el valor mas bajo de densidad (2.02) ocasionado como mencione antes
por la fuerte temporada de lluvias que afecto la region. impidiendo hacer
el recorrido completo del transecto y que incidio en un decremento de las
poblaciones, principalmente de reptiles. lo que quiere decir que las
condiciones ambientales son uno de los factores importantes que determinan
el aumento o disminucion de estas. ya que hasta antes de este mes, se
puede decir que se habia mantenido una densidad casi constante (de 4.59 a
8.15 indiv./hal. Es de; interes señalar que en -la primavera existe un
aumento en la densidad. debido a que los lacertilios como P. o. cortezƒ se
hacen evidentes despúes del periodo de hibernacion, ademas de que junto con
otros taxa como S. g. mïcrolepïdotus. S. s. spinosus. S. v. variabilïs. E.
I. Iynxe'y C. g. scaiarfe es en esta temporada cuando ocurre el nacimiento
de crias (el número v tamaño de la camada. varia para cada especie).

Posterior al gran pico de otoño. la densidad vuelve a decaer
drásticamente. por un lado por la regulacion natural de las poblaciones.
por ejemplo en 5. h. multïpiicate. ya que al deeecarse la laguna donde
ocurrió la etapa reproductiva. nacimiento y metamorfosis de renacuajos. los
juveniles migran en todas direcciones (principalmente hacia magueyalesl lo
que provoca la atraccion de predadores como la serpiente T. c. collarïe.
observaciones similares fueron establecidas por Heatwole (1976) para
especies de Australia; otro evento de regulacion en esta especie sobreviene
al morir gran cantidad de renacuajos por desecacion. al no lograr
transformarse a tiempo] algo similar sucede con R. spectabifis e HZ exïmƒa.
pero estas especies viven en el bosque de pinofencino. donde la húmedad es
mas constante.

En el invierno la densidad disminuye nuevamente. ocasionada por las
bajas temperaturas y duracion del fotoperiodo, por lo que algunos reptiles
presentan una conducta de hibernacion. Porter i1fl?2l: Rodriguez Loeza v
Lemus Espinal (1984).
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Las vBrjacio~es de densidad e~preBadas e~ los parrafos an teri ores se 

dc"ben prl"cipa\m"onte a la.::a nticiad d e recursos e:dstent c s que pUAd'e:1 ser 

explotados por las d I f ere ntes especies . O~um (19721: Rodrigue::: I.oeza 

Lemus ESpinal ( 1984 1. pero estos a s u ve z d e pe nden directacente de las 

co ndiciones ambient al e s . 

A! cO~3iderar la densidad en las 7 s ecc i ones del transecto (ver fl~. 

lBl. :e nemos que el pob l a rlo de ZoquizoquIpa~ ~resenta e l va!or mas i¡t~ 

120 . 39 indiv . /ha l . es':.o se e --plica por la gran cantidad cie recursos 

d Is ponibles y que favorece ta>:a como S . h. mult ipli c~t~ . S. p. 

scu t ul~tus . S. s. spinosus '! T. c. coll~ris y que se apegan al c r iterio 

expresad() por Rodríguez Loeza y Lemus Espi nal (1 984' . de que ::onas 

alteradas tienen una mayor heteroge neidad espaC I al 

disp ~ ~~b les) 

(más microhábitats 

En el pobl~do de San Jua n Meztitlán tenemos el valor má s bajo de 

dens idad. provocado por l os int e nsos cul tivos . dónde la vegeta c I ón ori ginal 

ha sido Sus~ ltuida y no ha favorecido a los reptlles. 

s o n VJst os por el hombre se le s mat a. 

·En la vegetación primaria l a sección con mayor densi d ad es el bosque C9 

p lno-enclno con 9.93 indiv ./ha (ver - flg . ~3':a presenta 

het eroge ne l d~d espacial r elativa. ya que la may or ía de las espeCIe s que 

vi ven oqu1 tl en~n una marcada II sel ecc::ón" dc-l ~2~ it ct . 

co~entado esto sucede c ~ n C. dimidi~tus . Wake y Lynch !~~ 76 ) B. i. 

cili ~ris v R . g~ j g/jde , e ntre otras. El ma torra 1 xeré f i 1 e que :Jc,se e 1:J 

extensión més amplja e n el tra nsecto le sigue en segun~0 lugar co~ 8~' 

indiv./.,a. propici a do porque las pob lacione s de S. v. v~ri~bi 1 is y C . g . 

sCd l~r i s 3:Jn a bunda ntes: e l bosque de Junipe r us ocupa e 1 tercer 1 ug'i!-

7.26 lndiv./ha. que debe toma~se como un valor a lt~. toma ndo e n ~uen:a ~u 

corta extensión y el grad o de alteraci ón a causa de l as actividc.d ,7S 

humanas. dando por resultado una ma yor cant i dad de recursos . 

bosque de encino con 6.36 indiv. /ha. 

acuerd o a l a ext enSIón de esta sección . 
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o f rece un valor 91~~:ficat::vo d ~ 

Las variaciones de densidad expresadas en los parrafos anteriores se
deben principalmente a la cantidad de recursos existentes que pueden ser
explotados por las diferentes especies. Odum :19?2l: Rodrigues Loeza v
Lemus Eäpinal Il9B4l. pero estos a su vez dependen directamente de las
condiciones ambientales.

al considerar la densidad en las 7 secciones del transecto fver fic.
lfll. tenemos que el poblado de Éoquizoquipan presenta el valor mas altn
i2u.i9 indiv_fhat. este se e plica por la gran cantidad de recursos
disponibles F que favorece - taxa como S. h. multipíicata. 5. p.

scutulafus. 5. s. spïnosus v T. c. collarís y que se apegan al criterio
expresado por Rodrigues losza v Lemus Espinal fl9B4'. de cue :ones
alteradas tienen una mavor heterogeneidad espacial lmas microhabitats
dispiniblesl.

En el poblado de San Juan Meztitlan tenemos el valor mas bajo de
densidad. provocado por los intensos cultivos. donde la vegetacion original
ha sido sustituida y no ha favorecido a los reptiles. aunado i que cua"¿o
son vistos por el hombre se les mata.

-En la vegetacion primaria la seccion con mayor densidad es el bosque do
'U ll? '-1? LJ *'11 F--I

1'.-Iino-encino cor indiv.fha fver - ig. _ esta presenta una
heterogeneidad especial relativa. ya que la mayoria de las especies que
viven aqui tienen una marcada "seleccion" del natitct. como ve hemos
comentado. esto sucede con C. dìmïdíatus. Wake v Lvnch flW75l B. i.

ciliaris v R. gsƒgeae. entre otras. El matorral xercfilo cue ocsee li
extension mas amplia en el transecto le sigue en segunda lugar :ox 9.1?

"'--. II' ,|..|lindiv. propiciado porque las poblaciones de S. v. veríabilis v C. g.
Scafarïs son abundantes: el bosque de Jbníperus ocupa el tercer lugai *rn
?.2o indiv.fba. que debe tomarse como un valor alta. tomando en ruenti su
corta extension É el grado de alteración a causa de las actividades
humanas. dando por resultado una mayor cantidad de recursos. Por iltint el
bosque de encino_con 6.36 indiv.fha. ofrece un valor significativo de
acuerdo a la extension de esta seccion.
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Al hac~r una cODpar acl On ent re las densj dade s de la vege~ac1 6n ~~:~iar~ a 

\::~.77 lnd:v. ! ha~ y 1,) vegeta ':-ló n se c:.lnd(\ria (27.51 ir.d:v . / h r3.) . ots~1 ~ ··iaí:1()3 

q~le solo e::is te una l~gera dif erencia (de 4 .25 indiv./ha~ . q ue t al v~z no 

sea muy significativa. pero cons i de ~o que vari o s factores in fl uyen en esta: 

la veg etaci ón prima~: a. a unq ue tiene una mayo~ e x tens i6 n y 

hetelogeneidad esp a c ial alberJa taxa ~ aracter isti cos. que estén ligados 

est r ¿chament e con su ambiente . por ejempl o l a s sa l a mandras. C. dimidi~tus 

y P. c . rubrimembris : :as lagarti jas A. t~eni~t~ y B . i . cil i dris . . 
obs ta~ te q ue sus poblaci o nBs son pequenas y a q ue. c oexist eh con otra s 

e species (ver tabl a 2). Por e l contra r lo la vege ta ción secundar i a ti ene 

:-:1er.os ¿-species. pero sus ?cDlaC l one s 50:1 más numeros as. 

exp!cea n un numero mayor de re c urso s . c oncordando con l o propuesto por 

de Cahuac4n. Mé xiso. Segund o . a l gunos taxa que v iven en la vegetación 

pr i m~ria. suele n hab it ar t ambién l os lugares a l terados p o r el hombre. p o r 

",'eDplo: S. g. microJepido tus . S. p. scutuJ~tus Y S . s. spinosus . Tercero . 

las fue rte s preclpita c i o nes p l u v ial es de septiembre . dlsmi nuye l'o n l·a s 

po bl ac i o r.es. más e n la vege t a c ió n primar i a . que l as de vege taci ón 

secu~.d arl a . y a qu e en es ta e x is ten u n núme r o superi o r ne siti e s C0 nde 

r e !'ug i a:-se. esto quiere d ec ir que l as c o nd iciones amb iental e s son un factor 

que det e r mina l a s fl uctuac i ones de la de ns ida.d: Manci lla MOr t3n 0 (1 988 ) 

obt uv o resu l t ado s simil a res en las aves d e l a misma regi ~n. 

En c : . .l"\nto a l a relació n a l titud-dens idad. 

diferenci a (de 50 . 66 v s · 8 . 52 1ndiv . / h a l . de la zona. alta a la zona baj a 

pr opuestas en este est udio. en base a l a mayor cant idad de especies que 

habitan e n la zona t emp l ada (zona a l t a\ y q ue con~iene varios tIpOS d e 

v e geta c iór. . aun a d o a u na mayor he~erogeneidad e spacial en bosque s y 

pob lados. en contraste la zo na b aj a ~ S una áre a seca con altas te~peraturas 

y sin cuerpos de agua. los taxa q u e hab i t a n esta z o na e stán adap t ados a 

tales c 0 nd ici one s. s i endo el caso de S . v . wJri~bjJis y C. g . s ca l dris. 

Re sul tados s ~ milares han si d o d etectad,)s en las a ves de l e. reg~ón por 

Ma ncill a Moreno (1 988). 
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åì Hacer una csmparacien entre las densidades de la vegetarzan 7r:1ar:a
131

que
SEEL

.T7 1nd:v.'haì v la vegetarion sefundaria ¢J7.5l inciv.fhaï. ocservamos
seåo existe una ligera diferencia (de 4.25 ind1v.ƒha'. que ¿al ve: no
muy significativa. pere considero que varios factores influyen en esta:

primero. la vegetación primaria. aunque tiene una mayor extension v
Petereqeneidad esçacial alberja taxaicaracteristices. que estan ligados
estrechamente con su ambiente . por ejemplo las salamandras. C. dimƒdiatus
v F. e. rubrimambris. ias lagartijas A. taeniata Y B. I. cifiaris. na

l
otrasobstante que sus poblaciones son pequeñas y a que- coexisten con

especies ¡ver tabla 21. Por el contrario la vegetacion secundaria
menos especies. pero sus othlaciones son mas numerosas. debido
explotan un numero mavor de recursos. concordando con lo propoes
Éodïìguer Loeïa v Lemus : i 1 (19541. en su estudio de una :Lie 1I'J I'

'EJ
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f-Ir
-mi

=.
-Ii'

tlf!

aaa..
. _

a-.-.Q

-¡|-,._
\..I-'_-

""|.--'If'rs-
1

. “_ J
_ . ..-

de Úenuatan. Mexico. Segundo. algunos taxa que viven en la vegetacion
-"D ¡-1-çrimsria. suelen habitar también los lugares alterados por hambre. per

ffençlo; S. g. mƒorolepïdotus. S. p. scutulatus v S. s. spinosus. Tereero.
las fuertes precipitaciones pluviales de septiembre. disminuyeron las
poblaciones. mas en la vegetación primaria. que las de vegetacion
secundaria ya que en esta existen un numero superior de sitios dende
refugiarse. esto quiere decir que las condiciones ambientales son un factor
que determina las fluetuaciones de la densidad: Mancilla Moran: 11985!
ebtnve resultados similares en las aves de la misma regidn.

I

En cuento a la relación altitud-densidad. si existe una mar ada
fliferenega rde 50.66 vs'8.52 indiv./hal. de la :ona alta a la :ona baja

4

propuestas en este estudio. en base a la mayor cantidad de especies que
habitan en la zona templada (zona alta? y que contiene varios tipos de
vegetacion. aunado a una mayor heterogeneidad espacial en bosques v
poblados. en contraste la :ona baja es una area seca con altas temperaturas
y sin cuerpos de agua. los taxa que habitan esta sona estan adaptados a
tales eandicianes. siendo el caso de S. v. varíabílís v C. g. scaiaris.
Resultados similares han sido detectados en las aves de la region por

r_I '-D LD CDMancilla Morena
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DIVERSIDAD DE ESPECI ES 

estuC: i ado . refleja una varIacion muy mar cad a 'Vel' fi g . 19 1. 

d ive rs ida d ocurre a prIncipi o s de l ve rano . ocasi o nada po r el inici o de la 

t empora da d e lluv ias y el a ument o gradual de l a temperatuira. este he cho es 

o bservado en 1 ':' 3 lacertI l ios que han desarrol lado estrat !:-r;:::.a.s 

re pr ~ductivas que l e s pe rmiten efectuar e l c orteje y a pa r eamI0nto en~st' 

época del ano. entre ellos enco ~t l'amos a S . g. mi cro Jepidotus . S. p . 

scutuJ~tus y S . s . spi nosus . ,'ste pat r ón c')lncide con e~ hallad 'J ;)02" 

Rodrigue;: Loeza y Lemus Esp ina; ( 19841 . pa ra la fa 1.1 !'l3 de l.~ g~rtl ~ "::· de 

Cahuacán . MéXICO. 

':ontr'a~iarnente a !~ que pudiera ppnsa rse. a flnes del VArano S~ 9 !-eS~ ~~ ~ 

un decremento de diversi dad. provocado por las f ue rtes lluvjas c e l mes d e 

septiembre y que lmp idi ó re correr el transecto e n gran parte y arectó 

no tab lemente a las poblaciones herp e t o faunís ti cas . -3. S 1 como ,"\ ot r 0s ,In!:" ·: ,,, 

de v e rtebrados. como la s a ves. ~anc i lla Mo r eno ( ~ 9B81 

a t o no (oc tubre) se obt uvo la mínIma d l ve rs id~d e~ pi ~~0 ( 0 .4 9 1 prOp i C ! 5 ~ 0 

po '-que alg';no3 tdxa d 8 an f i b ios. entre los qua se e ncuentr fl ~ S . h . 

mu1tiplic~t~ , R. spect~biJis e H . eximi d. incrementaren de ma nera not able 

SU S coblaclones . aprovecha ndo las C(~d lC 1 0nes preva l e cien~9s. 

( 1972 1 . e n esta época era común encontrar c uerpos de agua a mol i os y • 

rr.i..iC~103 r eCc.r3 0!J. lo que al mjsmo tlempo in c Idió er; l3 a;Jc.Y !c: -;' ; .4 ,... 

pr.,;d"\d or3 s como T . c. co JJ~ris . T . c. puJchriJ~t us y T. sumiC'hrdsti . 

partir de este mes sobreviene un per f od o de re~urcr:mle n ro v es t ab : !~ =~ "l~ 

de las otras poblac io nes. 

En el caso de poblaciones d e lagartija~ el de cremen to obse r vado co~nc :1e 

c on l as obse rvac i o nes d e Whjt f ord y Cr.,;usere (1977 1 

(198 2). d e que· la s pobla c i ones varian d irectament e con l~s Ca~~ ¡n3 

inducIdos por e l pat r,~n de l luvias. Para l as se rpie~t, ~3 ~o se t~e~~~ . ~ 3 ~ ' :

precisos de e ste e fect o. 

7 3 

..-

DIVERSIDAD DE ESPECIES
ia comtecicion iar¬n~miea de la comunidai n diversidad en el tran:ect¬

estudiado. refleja una variacion muy marcada 'ver fig. lål. La mavzr
diversidad ocurre a principios del verano. ocasionada por el inicio de la
temporada de lluvias y el aumento gradual de la temperatuira. este hecho es
observado en los lacertilios _ que han desarrollado estra†eçias
reprodnctivas que les permiten efectuar el c:rteic v apareamicnto envësti
epoca del año. entre ellos enec¬tramos a $. g. microlopidotus. S. p.
scutulatus Y S. s. spfnosus. este patron coincide con el hallado por
Rodrigues Loesa v Lemus Espina: 219841. para la fauna de 1 cirti'ir de
Cahuacin. Mexico.

Contrariamente a li que pudiera pensarse. a fines del verano ee preser'a
un decremento de diversidad. provocado por las fuertes lluvias del me: de
septiembre y que impidio recorrer el transecto en gran parte v i;e:to
notablemente a las poblaciones herpetofaunisticac. asi como a otros pru; 5
de vertebrados. como las aves. Mancilla Horeno lìfldãl. à prinricios del
otoño foctuhrel se obtuvo la minima diversidad en el ace 1-q_ 3.491 propiciai;
porque algunos taxa de anfibios. entre los que ne encuentran S. h.
muitiplicata. R. spactabilis e HI eximia. incrementaron de manera notable
sus poblaciones. aprovechando las condiciones prevalecientes. B,i*=r
f19?2ì. en esta epoca era común encontrar cuerpos de agua amplios v cin
muchos recursos. lo cue al mismo tiempo incidio en la apario:'; i
predideres como T. c. collaris. T. c. puIchrilatus'y T. sumichrasti. :
partir de este mes sobreviene un periodo de reser,¬iienta v est- ~¬---'I

-I 5'-I 1.- ir P

de las otras poblaciones.

En el caso de poblaciones de lagartijas el decremento observado co:nc:ie
con las observaciones de whitford v Creusere íl9??i citado ctr He-*s ì=
(1982). de que` las poblaciones varian directamente con los cambies
inducidos por el patron de lluvias. Para las serpientes no se tienet ifitt'
precisos de este efecto.
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invierno. posterior a la rec~pe~ació~ de 135 poblaci ,: ne~ ?,~ 

apr~ : ia un ligero aume nto. seg~ido de una rlisminu-lo n . oc~ e:onada ~') r las 

ba:a2 tempe !'atura s que aún asi t llviero~ i~ f ~ 'l e~ c~o en el mat orr a! : ·:e~6 ~ !~: 

er febrero de 1985 . en taxa c omo C. g . sc~l~ris . cuyos requerImientos de 

~empera tura son més altos y a otros fa ctores que lr.te l-actÚ6.:J . como 

durac ión del f o toperiodo. disponibilidad del alimento y que p ~eden provocer 

~!:be ~"'na cié:--.. Rodriguez LOe::a y Le:-Jus ES'plí:a.l i1984l :al fen óner:o :?i lCede ';' :1 

P . o. c ortezi y S . h . mu l tiplic~ta . Por último tenemos a la prlmavere q '¡e 

es la época en que las poblaciones r egu l armente aQmen tan en numero . . 
~uevamente la s lagarti jas ~jemp li fica n e ste hecho . y~ que geneialmente las 

especies que habit a n medio amb i entes de zonas templ adas l o hacen por ser 

éstos l ugares selectos para la reprod ucción. solo en el ti~mpo m~s 

favorab l e para la sobrevivencia de los juveniles. Maiorana (19761 cita~o 

po r He a twole ( 'L 9821 

De acuerdo a lo e stablec ido e n los pé rrafos a nteriores. coinc ido con el 

cü~ c epto de Heatwole (1982). en que la estacjona li dad es mas severa e~ 

¡-egiones cempladas (c omo la d el presente es t udio ) y q ue e st e facto r . a-s i 

c omo i a heterogeneida d espacia l. 1 a to p ogr a f ia y 1 a a l ti tud. de termi nan e 

i nfl uyen s obre la di v e rs i dad . 

Aunque no se cal cu ló la di v ers idad para cada sec ción del tranacc to. la 

tabl a 2 nos mues tra el número de especies pa ra cada tipo de v~getacién p c;-

lo q~e e s obvio que la vegetaci ón prImaria presenta la ~aycr ~: ·je rsidad. ya 

que es fisonómicament e más comple ja y produr tiv~. Mancilla More~6 (1988:. 

Altitudinalmente se presenta la misma relación que en a nterior es aspect os. 

debido a q ue l a zona al t a cuenta con mayor número de hábit ats (vegetac ión 

pr imari a y alterada ) y a que existen espe c ie~ capaces de traspasar el 

ecotono (bosque de Ju niperusl dis tribuyéndose en ambas zonas. m:entras que 

otros taxa d e la zo na baja están rest ring idos a es~ e interva: o. 

La equitatividad o b tenida (ver fi g. 20 ) . nos ensena uro ~at~ó~ se~e je n:~ 

al de diversida d . de los dos p icos presentes. el de septi emble difi 3 re como 

ya hemos mencionado e n otra s sec ciones de e ste trabajo: la diversidad es 
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En el invierno. posterior a Fa recuperacion de las pcbla:i:nes es
acre ia un lioero aumentoi seguido de una irsmìnu-zin. ocasionada nor las

. -ba'as temperaturas que aún asi tuvieron inflúencio en el matorraì :eroft_
en febrero de 1985. en taxa como C. g. scalaris. :uyos requerimientos de
temperatura son mas altos y a otros factores sue interactúan. como
¿oracion del fotoperiodo. disponibilidad del alimento v que pueden provocar

F1 'JL 'U f-I 11 1.1*nzbernacicn. Rodriguez Lceca y Lemus 'l9a4›- tal fenomeno sucede en
P. o. cortezi y S. h. muitiplicata. Por ultimo tenemos a la primavera cie
es la epoca en que las poblaciones regularmente aümentan en numero.
nuevamente las lagartijas ejemplifican-este hecho. va que generalmente las
especies que habitan medio ambientes de zonas templadas lo hacen por ser
estos lugares selectos para la reproduccion. solo en el 'tiempo mas
favorable para la sobrevivencia de los juveniles. Maiorana :i976l ci*icr
cor Heetwole $19521.

De acuerdo a lo establecido en los párrafos anteriores. coincido con el
concepto de Heatwole (19821. en que la estacionalidad es más severa en
regiones templadas [como la del presente estudiol v que este factor. asi
como la heterogeneidad espacial, la topografía y la altitud. determinan e
influyen sobre la diversidad.

Aunque no se calculo la diversidad para cada seccion del transecto. la
tabla 2 nos muestra el número de especies para caia tipa de vegetación por

Q.-'o que es obvio que la vegetacion primaria presenta la mavcr Í; ersidad. va
cue es fisonomicamente mas compleia v productiva. Mancilla Mcrero zìfrcf.

1
1

Í-P" ¡-0 f'1' II-I 1"1'ÍÍdinalmente se presenta la misma relacion que en anteriores aspect¬s.
¬|- 'CP rr U1debido a que la zona alta cuenta con mayor número de habi lvegetacicn

primaria y alteradal v a que existen especies capaces de traspasar el
ecotono (bosque de Jüniperusl distribuvendose en ambas sonas. mientras que
otros tasa de la :ona baia estan restringidos a este intervaì;

La eouitatividad obtenida ¿ver fig. 201. nos enseña un oatron semejante
al de diversidad. de los dos picos presentes. el de septiembie difiere como
ya hemos mencionado en otras secciones de este trabajo; la diversidad es
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ba.,o. ,;, s~ ~ e l n'.Ir~e :~ C' Se e s ¡:> e c ~ e3 es me no r y e l "umero de Ind i vid uos t a rr.bi é n 

(? ! 10 q~e 2e t radu ce e n lt n a ~~xima di str ibuci ó n e qui t a t iva d~ 

me s (oc t ubre ! d e bi do al camb io que s u f ren las pobl ac i o :1 e s d e ~ pué s d e;:l 

temp0 !"a c. a d e ll u v i a s . princ ipalme n t e de los a nf i bi os. S . h. multipli c",t", 

(2] 65 i ndIv I duo s ! y R . spect"'bilis ( 1 1~ i nd i v iduo s) a pe sa r d e q ue f uero n 

tr e ce l o s tax o. ~ e g i strad os en es t e me s y q u e po r lo t an~ o r ef l elan ~l ni v e l 

ml nimo de equi t ati v idad d Li r a nt e e l aM o . f 

d e equ ita ti v i d ad s e p re se nt a e r. enero 

8 es pe cies reg is t r a da ", . a pesa!' d e q'~e l i'. 

El ot r o pic o ó val o r m~ s a l t o 

(i nv ie r no) so n 20 i ndiv i duo s para 

tempe r a t u r ¿¡ descend1 a c o nf o r me s e muest r e a ba e n el tran .3f:'C ~"-') 2n "' l 

mat orral zeró fl l o . no s e o bse r va r on i ndi vi d uos de C. q. 

e j emp!,::tr de S. v. v",ri",bi 1 i5 rué d et e ct ado ! . Pa. rt1. fe bre ro u.cc nt..l~ -'P T.t~: 

nuevo decreme n t o . ya q u e d e l os 147 i ndivid u o s d e 7 e s pec ies ObSP¡'·h1da:-. 

11 2 fu e ro n R . spect",bilis . 19 C. q. sc", l(Jris y ,~ l r e s J: o de o t. !~os ca ::'!. . ;') 

qu e ~ e t radu c e e n u na eq u ita ti vidad muy ba ja . 

Lo arlt e r ior qui e re d e ci r qu e las vari ac~ o nes de eq u !ta tiv i d a d . tamb i e n 

s on r e f l e jo de l a seve ra e s tac i onal i da d de !as z ona s t emp l a das . 

( 198 2 ) 

Y R . 

apar te de qu e a lgunas espe c ies d e an f¡ bl OS como S. 

spe c t{Jbilis . su a lto po tenci al re.pr-od urt ivo . Por:er 

h . mul tlpl ictl ttl 

P!-ov ::: ""1 

u n a dis paridad en la propo r ci ó n de las pob l aci ones c on res p e c t o a o · _ oe 

es pe ci es . y a s ean d e lacertil io3 o d e s ~rp i e nte3 , 

SIMILITUDES HERPETOFAUN ISTICAS 

SimI l itud entre l os t ipos de vegetación . 

E l a gru pam ie nto f a un is t ico e s una c aracteris t lca d~ nt ro de! Dnal I3:~ " O 

una comuni dad. ~undada en l a relación que guardan l a s pspe Cles co n ! 0 3 

t i p o s de vege taci ón . Mun o z Alonso (1988 1 a part ~ r de dat ~s ~ ; n~~:~~ , , -
~ .. ~' 

v al ores o bte n I dos (ve r cuad r o 31 . no s mue st r a n u~a ~a:~ S! r:-: ~ ~ 1'" " .-

~ e rpe t of au~ 1 s ti ca entre c a da u n o de los t i pos de ve g e t aci ón. y a ~~. nl~;~:. 
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F-' Z'-1 'i. ¡...|. ef.L-J ¡TLC O 1'.-Oba:a 1 sei ei numero de especies es menor v el numero de . tambien
F9?. lo que se traduce en una maxima distribucion equitativa de la
nertetcfatnn registrada en este meo. El valor mas bajo ocurre al siguien*e

mes 'octubrei debido al cambio que sufren las poblaciones _ ues do laL1.. U U1 'U

temporada de lluvias. principalmente de los anfibios. S. h. multiplicaca
f2Td5 individuos: v R. spectabilïs (112 individuosl. a pesar de que tueron
trece los tara registrados en este mes y que por lo tanto refleien el nivel
minimo de eo itatividad durante el año. f

El otr; pico o valor mas alto de equitatividad se presenta en enero
finviernol con 20 individuos para 8 especies registradas. a pesar de que la

temperatura descendia conforme se muestreaba en el transect; 'en ~I
matorral nerofilo. no se observaron individuos de C. g. scalaris v :ob: =
ejemplar de S. v. variabilís fue detectado). Fira febrero ocon1='e .-

1:! rir L1 ii H 9nuevo decremento. ya que de los 147 individuos de 7 especies '*
112 fueron R. spactabilís. 19 C. g. scalaris v el resto de otros te e. io
sus se traduce en una equitatividad muy baja.

Lo anterior quiere decir que las variaciones de equitatividad. tambien
son refleio de la severa estacionalidad de las sonas templadas. ïeiiwcìe
ilüdãl. aparte de que algunas especies de anfibios como S. h. multipficata
v R. spectabiiis. su alto potencial reproductivo. Porter ll9?2l prov::'
una disparidad en la proporcion de las poblaciones con respecto a otros
especies. ya sean de lacertilios o de serpientes.

SIHILITUDES HERPETOFBUNISTICAS

Similitud entre los tipos de vegetacion.

El agrupamiento faunistico es una caracteristica dentri dei nn¬:isir 1.
una comunidad. fundada en la relacion que guardan las especies ron Ef;
tipos de vegetacion. Munoz alonso (19881 a partir de datos tirar:-' 1-*
valores obtenidos_ [ver cuadro 31. nos muestran una beta si:'ì:'

herpetofeunistica entre cada uno de los tipos de vegetacion. vi qui ::;ƒ::'
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alca.n :: 3. e ~ 'v"3. l or cl~itic ':, c1.o::: 66. 56% 'pl'"Cr':es +: ,,:' ~01- :=:" ~ r.::--!'-:, -: ·- Ee=:-el~ ,3 " ' ~ c' ;:'t-=,': 

O~~ eg~ (:9891 para est abl e~ er faunas s i~~ 13s o di~lml!~~ y ~le ~(~ l~ ~ ~n t,) 

pal-a 02 t~ e s~~dio se ¿enomJnan herpet 0 f a'! n ~s ~aracter:s t :ca2 de J C'je~~,~ ~l 

tipo de v~getac ión. 

Er la fig ura 21 . se o bserva que a pesar d~ estos ba~as val or~ s eZI~te un 

c~ert~ gr ~d0 de sixilitud e ntre el p0bl ~do ¿e Z 5c ~a!~~;~ ~ !C2~ d~s :cxa! y 

( 15 taxa ) del 5 t)% . ya q ue ccmp3~~en !as j ,)S 

espe ci es que hab i tan dentro del po~lado S. g. mi~rolepidotus J G. 

mutitorques . la primera otupa varioS microh6bita ts . en todo t ipo 1 e 

con2~ ~ucciones y l a segunda se le enc uentr a en basu re r os y ~el-ren~s 

bald:us . El ~osq~e de ~nci no (con 15 taxa) y el ~atorral xerófilo (con 8) 

-~~bien ~ues e ra u n 50% de sImilitud. debido a que 4 especies S. j. 

inmucron~tus . S. p. scutul~tus . S . s. spinosus y M. t . ~ustr~l i s . traspasa r. 

e! ecotana q u e e s el b osque de Juniperus ( h6b itat més a l t erado y con un 

número mayor de microh4bitats dispo n ibles) e invad e n éreas de bosque de 

e ncino : 10 5 taxa referIdos habitan un interva lo al t i t udina l ~~s a mp lio. 

o cupando diferentes tipos de veget ac i ón. p o r l o qu e se les c onsidera 

espe ~ ies de una gran amplitud ec o l og ica (euri ecos) . Munoz Al o nso (1 988) . 

E l menor grado de simi l itud s e prese nta ent r e el pob l ado 

Zoquizo q uipan ( 9 taxa ) y el bosq ue de Juniperus (1 1 taxa) co r. 27 . 7% . 

(;-:lmparei endo 5 

scutuldtus. S . 

especies. S. h. 

s. spinosus y M. 

multipli c~ t~ . 

t. ~ustrd l is , 

P. o . cortezi . S . p. 

explicable porque e eta~ 

e s pecie s explo t an el mayor número de mi crohábitats disponibles . originado3 

por l a a lteració n de 14s ac tivida des humanas. El poblado de San Juan 

Meztit lán no muestra un val o r signifi c ante. ya q~e s o lo presenta dos taxa. 

D. c. erebennus q u e h abita los canal es de riego y C. g . scal~ris. 

observab !e en las i nmedi aciones del poblado . lo que ind ica qu e e s nulo o no 

compar ee c o n su h6 bi tat co ntiguo q ue es el mat orra l x erófil o. Los i a tos 

anteriores se apoyan con l o s resu l tados obt eni d os con el indice de Ec kman . 

Webb (1984 ) . que d e t e rmina e l camb i o faunisti 'co de una comunidad (en e ste 

ca so del t ranse c to ) ~ por tal r a zó n l a comuni dad fa u n is ti ca que pregen~a un 

may or cambio en s u comp osici ó n especifi ca es la del bosque de pino-en cino. 
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a1c;n:a el valor critico de 5d.5di rre? este sor ?¬:?ïfr Herrera v Loret
.íaL Fi .|..I ,_. .U 1'-.I ,J `i. Iortega flsodl para establecer faunas ' ' _ - i.s:miles v que prr li tinto

"fl o I"I'para este estudio se denominan her_ ofawnas caracteristicas de :cuerdo il
tico de vegetacion.

En la figura 21. se observa que a pesar de estos bagos valores existe un
cierto :rado de similitud entre el ado de 2acual“itin icon dos taxa? v*U D LT ,,,_.

el beso e de pino~encin¬ E15 tanal del Ein. va que comparten la: ias

'U 'C1
¡U

fll IÍ.`.|.-F.:especies que habitan dentro del S. p. microfepidotus 2 d.
mutitorquss. la primera oruga varios microhdbitats, en todo tipo de
construcciones v la segunda se le encuentra en basurerus_v terrenos

faliius. El bosque de encino l:on 15 taxal v el matorral ser o icon dl'L1- †1"| ¡4 I-I

-ambien muestra un 52% de similitud. debido a que 4 especies S. j.

ínmucronatus. S. p. scutulatus. 5. s. spïnosus y ME t. australia. traspasan
el ecotono sue es el bosque de Junipsrus (habitat mas alterado y con un
numero mayor de microhabitats disponiblesl e invaden areas de bosque de
encino: los taxa referidos habitan un intervalo altitudinal mas amplio.
ocupando diferentes tipos de vegetacion. por lo que se les considera
especies de una gran amplitud ecologica leuriecosl. Munoz Alonso ll9B8l.

[11 II'Il menor grado de similitud se presenta entre el poblado ie
Eoouisoouioan f9 taxal y el bosque de Junƒperus E11 taxa! con 2?.7n.
oimpartiendo 5 especies. S. h. multiplicata. P. o. cortasi. S. p.
scutulatus. S. s. spinoaus r Mi t. australia. enplicable porque estas
especies exploten el mayor nsmero de microhabitats disponibles. H adosif' *1 "-Q |,.I :-1

por la alteracion de las actividades humanas. El poblado de San Juan
Mestitlan no muestra un valor significante. va que solo presenta dos tara.
D. c. erabannua que habita los canales de riego y C. g. scalarís.
observable en las inmediaciones del poblado. lo que indica que es nulo o no
comparte con su habitat contiguo que es el matorral xerofilo. Los datos
anteriores se apoyan con los resultados obtenidos con el indice de Eokman.

al¿Fi ft DWebb 119843. que determina el cambio faunistico de una comunidad len -
I-L (D 'LIcaso transectolf por tal razon la comunidad faunistica que presenta un

mayor cambio en su composicion especifica es la del bosque de pino-encino.
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Algunos autores como MuNoz Alonso (1984 ). quien propone que e l bos que de 

encino puede representar una barrera ecológica que impide la dispersi ó n de 

las especies de zonas altas a bajas y vicerversa ó como Sánchez Herrera 

(1980 ) . Camarillo Rangel (1981). Stuart (1954) y Webb ( 1984) sugi~ren que 

otros tipos de vegetación como el bosque 

fun c ión; Hernández García (1989) no halló 

de pino- encino cumplen e s ta 

algún tipo de vegetación en 

particular que actuara como barrer~ ecológica . pero que tal vez esta 

pudiera estar "enmascaradj!." debido a: la continuidad del háb itat. En este 

estudio el efecto de barrera ecológica sobre la distribución de la fauna d e 

anfibios y reptiles . lo adoptaría el bosque de Junip8rus . aunque esto debe 

considerarse con cierta reserv a . ya que la alteración de este tipo de 

vegetación (sobre todo en los alrededores de Zoquizoquipan) ha permitido un 

flujo de especies. habitantes usuales de la vegetación de tipo cá lido-seco 

(matorral xerófilo) hacia la vegetación de tipo templado (bosque de 

encino). habitando intervalos altitudinales más amplios. no sucediendo esto 

de manera inversa; es necesario tomar en cuenta otros factores que inciden 

en la distribución actual. como es el clima. temperatura. altitud. además 

de su historia filogenética y paleoecológica. Martín (1958). 

Similitud entre comunidades cercanas al transecto . 

A pesar de que no se obtuvieron valores altamente significativos (ver 

caudro 4). al observar la figura 22. encontramos que existe cierta afini dad 

(38.24%). entre el transecto Zacualtipán-Zoquizoquipan-San Juan Meztitlán 

con la zona estudiada por Mendoza Quijano. González Alonso y Mancilla 

Moreno (1989) al oeste de Tulancingo. causado por la presencia de 13 taxa 

en ambas zonas . las cuáles presentan vegetación primaria de tipo templado 

(bosque de pino-enCino y bosque de encino) así como vege t ación secundaria 

(cultivos y magueyales). estas zonas están separadas por la barranca de 

Meztitlán. que parte desde San Miguel Regla a Mezti tlán . configurando 

sierras diferent~s. ya que el transecto por su lado suroeste pertenece a 

una vertiente de la barranca de Meztitlán y al noreste forma parte de la 

sierra de Zacualtipán. mientras que el área al oeste de Tul anci ngo 
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Algunos autores como Muñoz Alonso ll984l, quien propone que el bosque de
encino puede representar una barrera ecologica que impide la dispersion de
las especies de zonas altas a bajas y vicerversa o como Sanchez Herrera
(1980). Camarillo Rangel (1981). Stuart (1954) y Webb (1984) sugieren que
otros tipos de vegetacion como el *bosque de pino-encino cumplen esta
funcion: Hernandez Garcia (19891 no hallo algun tipo de vegetacion en
particular que actuara como barrerdl ecologica. pero que tal ves esta
pudiera estar “enmascarada" debido E la continuidad del habitat. En este
estudio el efecto de barrera ecologica sobre la distribucion de la fauna de
anfibios y reptiles. lo adoptaría el bosque de Jbnïperus. aunque esto debe
considerarse con cierta reserva, ya que la alteración de este tipo de
vegetación [sobre todo en los alrededores de Zoquizoquipanl ha permitido un

flujo de especies. habitantes usuales de la vegetacion de tipo calidofeeco
(matorral xerofilo) hacia la vegetacion de tipo templado tbosque de
encino). habitando intervalos altitudinales mas amplios. no sucediendo esto
de manera inversa; es necesario tomar en cuenta otros factores que inciden
en la distribucion actual. como es el_clima. temperatura, altitud. ademas
de su historia filogenética y paleoecologica. Martin (19581. .

Similitud entre comunidades cercanas al transecto.

A pesar de que no se obtuvieron valores altamente significativos (ver
caudro 4]. al observar la figura 22, encontramos que existe cierta afinidad
(3B.24$l. entre el transecto Zacualtipan-Zoquisoquipan-San Juan Hestitlan
con la zona estudiada por Hendosa üuijano._ Gonzales Alonso y Mancilla
Moreno (1989) al oeste de Tulancingo. causado por la presencia de 13 taxa
en ambas sonas, las cuáles presentan vegetación primaria de tipo templado
(bosque de pino-encino y bosque de encinol asi como vegetación secundaria
(cultivos y magueyalesl, estas zonas estdn separadas por la barranca de
Heztitldn. que parte desde San Miguel Regla a Meztitlan. configurando
sierras diferentes. ya que el transecto por su lado suroeste pertenece a
una vertiente de la barranca de Heztitlan v al noreste forma parte de la
sierra de Zacualtipan. mientras que el area al oeste de Tulancingo
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c ·,:r-:-e.3!", ~ nde ~ la porci e n sur de la. s:!.erra de F.J.chuca . Por ot r o l a d o la 

r egl ó f1 ~0 Actopan c o~ vege~aci ó n de tIpO ~alldo-secc . Martí n del Ca~~Q 

~~ nor te de ln si plra de Pachu ca ey~ i b~ tarebién Ull cierto g r ado d~ 

si~ íl itud al compa rt ir 7 e species t a nto c)n Tulanclngo como con el 

Lr a "se ct o es tudi ado . 

C'or.firmc c.o pu~s se loca lI za e n o t l" ü sis7 c ma G!')';r r a flc o (no obs ta r. t ~ J.. 

pertenece r a la S i erra Madre Or iental) ~demas de que e s té separada de: 

tra nsect o po r la cuen c a de l rio Mo ctezuma al nore s t e y por lo tant~ es ~a~ 

distan t e ya pesar de que pr eSé,nta t i pos de veget ac l "', s'rr.;l.::n-es. DI ,,-, 

Ket c hersid y Lie b : 1972 1 .n, ;. :-

c u and o el núme r o d e espe cI e s compartida s es a lt o 12 11 ~ ntr~ estas = 0 nJ~ y 

que el cálculo efect uad o fué a ni v el es peci f i co . p odrJ :lmos S'lqell r qu" ·:-:,~1 !'. 

ex isti d o corred o r e s de dispers ión ya s e.a n pasados o actuales y ;.r..:t"> 4""" 

a lgurlQ r.>3.r:era ex~ ljca.ria n ~ a pre s er. te d is t r jbucion,' para c onfi ;::-,C!~~ ·:;'S ~ . 

s up o s ici a n es n e c e s a r IO hac e r expl ora cio nes y r~~ol e c t a3 

i n t e r medias a es tas z o n a s y asi det erm i na r ios patl'one s d e d~stl· ~::' u':'.l':l n ,~ 

u n nive l má s a mpli o y real , 

uso y EXPLOTACION DEL MICROHABITAT 

A d i f e re n c i a d e lo en co n t rado por o t r o s autores come Rodr íguez L08=a 

Le mus Espi n a l ( 19841 , 

M~~i c o donde los m l~roh~ b i t a ts más frecue~tados por las ~spec l es '~ :-Q n 

" s ob re s uel o" , I! baj~ r oca l
' y II ma co ll o ": e n l a ZO:1 a de est ~..:.(! :' ~ ':l~ este 

tra bajo : " h ueco en tierr a h úme da" , " s upe r f icie terr~stre " . " sob!'e :}ast' " 

"en a gua " s o n los más fre cuentado s , e sto s e expl ic a porq ue los ,::tn f lbi oé' S , 

h , mul t ipl ic~t~ . R, sp6ct~bi 1 is e H. 

individuos e n .3U S po b la c j o ne s en de t e r minac. as ~:-'C'C"2.S :'7: ,::1':' ( '.' -:n -J.:'" ·' y 

oto f'\ o l. aprov ech'and o los r ecursos d is p o n ib l e s a I r ede d or de ~03 ciJ ,:r ~:,s de 

agua d)r!de se r ep r oduc e r. , determinado2 de ¡¡" ue r dú a ",., e ;: t¿; :1~': :' c 

d is t ri b ucl ón . ~ace~ (1986): 

f a vor eci da po r la influe nci a 

en el caso de S . h . mu l t ip l ic~t ~ . 8zta s~ 

del h ombre sobre el me~lo, ya 
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·'..: '..:e se -'~ r --'- -: . - - _.-

1: 'T- 'soonde e la porcicn sur de la sierra de Iicbuca. Por otro lado la
region io Actopan con vegetacion de tipo calidofseco. Martin del Campo
'1*?o“. si norte de n “c de Pachuca evnibo también un cierto grado de-Llll ¡.J. 'TI f-I'

simzlitud al compartir T especies tanto cin Tulancingo como con ei
transecto estudiado.

Lo fauna mas däferenriada es la de El Lobo, Querofaro. arçument=
confirmado pues se localiza en otro s1s“ema or;;r1ficc fno obstante 1
pertenecer a la Sierra Madre Oriental! ademas de que esta separada def
transecto por la cuenca del rio Moctezuma al noreste v por lo tanta es ser
distante v a pesar de que presenta tipos de vegetacic- :'m:ìJres. D1:*¬
Ketchersid v Lieb ã19?2›. excluyendo el bcsque mesofilo de m¬fïana. ñ“'
cuando el numero de especies compartidas es alto tlll entre estes :fnac v
que el calculo efectuada fue a nivel especifico. podrzimos supeiir que han
existido corredores de dispersion ya sean pasados o actuales y ene *G
alguna manera explicarian la presente distribucion.- para confirma" ec*.
suposicicn es necesario hacer exploraciones y recolectao en arcos
intermedias a estas sonas v asi determinar los patrenes de distriïccion c
un nivel mas amplio y real.

US@ Y EXPLOTACION DEL HICRGHABITAT

A diferencia de lo encontrado por otros autores como Rodrigue: Leone ƒ
hi -[II'U |..l.Lemus nal fl984l. en una comunidad herpet:faun.st:rs en caru:“a:

Mexico donde los micronaoitats mas frecuentados por las espec_es »ren
“sobre suelo". “bajo roca" y “macollo": en la zona de estudi; je este
trabaio: "hueco en tierra húmeda". "superficie terrestre”. sobre cast-' v
"en agua" son los más frecuentados. esto se explica porque los anfibios 5.
h. multiplicata. R. spectabilis e HL exímia poseen la maver cantidif de
individuos en sus poblaciones en determinadas eoc:.3 fe- inc 'v¬"1r' v
otoñol. aprovecnando los recursos disponibles alrededor de los curry e de
aque donde se reproducen. determinados de :cuerdo e su entenrïrr v

-l .|'† .ürdistribucion. Hacer 119561: en el caso de S. h. muftipiicata. ef se “¬
favorecida por la influencia del nombre sobre el medio. ya que se ::c;:ç:
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Por :,~re pal-~e 10s lac?rti l]~q 30r: el gl-U?0 que mas ~ic~chjbita t3 

explota . er,tre ellos t e !lE'm':Js a S . g. micTL'l epido tus . S. s . spin osus . S . p. 

scutu1~tus . E . 1 . 1ynxe . S . v . v<lri~bi1is y C . g . sC<ll~ris . par.:!. los cuatr0 

pri meros taxa se observa una preferencia por sitio= donde la alteración 

pr0vcca~a p~r el hombr e ha pprmitidc a travé~ ~pl t i emp o el i~crem~r1t0 ¡i~ 

nichos d"nde pueden '!"Vl r: 1,'''' ot ros dos ta:-:a que: h:o.bita,. el mcr~l'r¿:' 

xe:--cfi 10 pref~eren un número menor de'nlIC 1':- ha.!JI,a': s :5) "sobre r oc::' . 

"g!"ieta de r0ca " . "superficie t "l' l'est re" . "en Ag", v e " v "b"l.Jo Opunt i ", " . 

podemos jé'Cll' que son :nás nat l:ri!le s y 1\0 exi ste una pe¡-t'c!l-))aCJ :·· n :r, ' ~ }( 

marcada ~ n esta ca nada. 

De interés es 3e f'\aiar que C. g. sCd1dris qU8 0:·:ploté: pri::cipal<1len t·~·' ~ 

microhá b ita t "supe r ficie terre tre " (70 e j emp la res observados ) y e!l :"'. g:,: !lc. :, 

orden "sobl'e r oca" (43 ejemplaresl su f recuencia · en el uso ne ':,s tos 

co i!l c i de en c ierta mane r a con el criter i o de P lanka (1 977) de qu~ a!gu!la3 

es pe cies de l agarti jas probablemente tiene!l una r~lació n c asu al de p0ss n r 

extremIdade s ma.s larg as. siendo veloces corredor~s y son me nos d?pen~i~nt e2 

a es c andpl-s e para escapar d~ predadores. Asta co~cepc~ón ?a rte .~~ ~~~ 

observa ciones de este ~axa. que en lugare s planos poco rocos os y B!gC 

arenosos es muy ve loz al pel'"'ca" i:1rse de- la presenc i a de c...:.alql.: : e ~~ ( , t l'-

es~e c:~ =. 

Ee gener lJ.l l os ~a.cer tJll "") S a. l ex~1 ,.~:'13r mas mic!""o:-~bita"'_= ''''stir'. ?i ·.l: ~--2 

una mByor competencia po r es tos r~cursos. esto ~ ~é 0bserva~o :ln~ ) ~ : , 

vegetacion primaria como e n vegetación secu ndar i a. una ~a~e!"a ~ p~l~a ~1: • 

evitar ó r educir l a competencia es como l o ha apuntado Pianka ~ ~9 77 1 

mecanü¡m·Js : al Siendo activos a diferent es hOI'as (oiU:1que ,r.~l'l:;'.' 

estac:onalidad ) b l Por uso d I ferenc ia l de l e spaC I O. co~o diferen=¡} ~ 

microhábl:" t . C I Por comer dif eren t e s a li me ~tos . 

En l~s serp i entes se 

rñ icrohabitat d etermiOla do . 

presenta ~~ nivel me~c ~ 

pero sí podemos apreciar 
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paro 

que ccxa c ) r..c T . c. 

en Wna peouene laguna temp¬ral rodeada de largas filas de Agave.

Por otra parte los lacirtili e son el pruoc que mas micrcndbitefs
explota. entre ellos tenemos a S. g. microlepidotus. S. s. spïnosus. 5. p.
scutulatus. E. I. Iynxe.S. v. variabilƒs y C. g. scalaris. para los cuatro
çrimeros taxa se observa una preferencia por sitio: donde li alteracicn

'.21' 'IL' 'Uprovocada por el hombro ermitidc a trave: del tiempo el incrementa de
_ ' '* el ¿-

T-l Il!! H! U I'"I|| |-ih II-III ü

'I' Id

7'U' LJ

nichos d¬nde pueden v-vir: lts otros dos taxa qur itan S ma*.rreì
* prefieren un numero menor de micrtnepitats _ "sobre rccf

“grieta de rcca“. "superficie † rrestre". “en Ägave“ v “biie Opuntia _
podemos decir que son más naturales y no existe una perturbacion muy

marcada en esta cañada.

De interes es señalar que C. g. scalarïs que explota princ1palment+ ~.
111microhdbitat “superficie terretre“ O eãemplsres observadocl v en ccpflndr

orden "sobre roca" [43 eiemplaresl. su frecuencia-en el uso de estos
coincide en cierta manera con el criterio de Pianka fl9?7l de que slcunas
especies de lagartiias probablemente tienen una relacion casual de poseer
extremidades mas largas. siendo veloces corredores y son menos dependientes
a esconderse para escapar de predadores. esta concepcion parte de mi:
observaciones de este taxa. que en lugares planos poco rocosas y alg:
arenosos es muy veloz al perca*arse de- la presencia de cueìouicr rlrz
especie

En general los lacertilios al expl tar mas mifrcfibitats ¬stin s"'i"'
una mayor competencia por estos recursos. esto fue observado tint¬-
vegetacion primaria como en vegetacion secundaria. una manera Jptima ï¬;¬
evitar ¢ reducir la competencia es como lo ha apuntado Pianka fl9??l H-f '
mecanismos: al Siendo activos a diferentes horas ¡aunque influjo li
sstacíonalidadl. bl Por uso diferencial del espacio. como diferentíi '
micronabitat. cf Por ccmer diferentes alimentos.

En las serpientes se presenta un nivel menor para frecuentar un
microhabitat determinado. pero si podemos apreciar que taxi com: T; c.
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co ll~ris ( 4 8Jen:. r1·=n-e s ) y P . d . j(Jn i (3 .:: _';'?r:'.p~(~!-~S' ':):"": : ~ )r.O}3 ~ : ~ ""' - 1-:a'3 ;; .~ ~ 

el h ombr e s o n a t raido 5 . l a pr lrne2-- a p 0!"" lr:; g :.o.:-- ::,' :1~13.c é ·;} d '7 S . h. 

mul t ipl j c~t d ~~ var i os pllnt os d e l ~0 b¡a¿~ ~e :~ql::=oql~~~,l~ y la 30g ~¡ ~~2 ~(- l

: a s pobl a cio nes de ro edores que h a b i t an en ba rda s . ce r cas y c ~s a s d e l m ~ srn0 

(le"a ser~)le :l:e R. fli!J igei!Je e x r:¡I':J t a t 'a mb 1 é :-"¡ 3 micr )r, .'l !"):ta:s . ''Jd _: C' !"v"'J". 

"ba _j o tronc ')" y "supe r f Ic I e t '9rrestr e " er: el bosque ::e r :::o- e nc ! nr: . eI'! 

l ugares co n e s c as a pe rt urba ci ón : mi en tra.s c;ue D , c . erebénnu5 . F . v ", rieg", ti!J 

L . s . sept en t r ioni!J l is . M. :t , i!Justri!Jlis . S . d , t exi!J ni!J > S. Q. h·i ddlgoensi s. 

T . c. p u l chrijlJt us . C. ",t rox y C. m. nigr esc ens 50 1 0 expl o tan un 

í!licrchá.b:i..~c:t . pr inc } ~ ,=t l me nt ~ "supe r ficie t~rrest r e ll . qu e .l e :-.:gL! :l c ma r.0 l·o 

i ndica que es t a s observaCI ones s e hici ero n e n un mome n t o de s u a c tiv i d ad y 

::' ! -2 so n s l!cept ib l e s de oc upar" o t r o s sit J. os. 

De acuerdo a l a zo nación v egetaci ona l pro pue s t a e n e s t e est ud i o . t e nemos 

~ue l a vege t ac ión templada cont ie ne una mayor c a nt i da d de mi crohé b it a ~ s 

Isimil a r a l o observado r:¡ or Ma r tin . 1958 para l os bosque s t emp lados de -l a 

l-e g l ón de G")mez Far ias . Tamau li pa s ) . en compa r a c i ón con la v eg e t a c i ón de 

- ir " ~,:i~ i do- s eGo . donde en la ¡;r imera . e l ec ot ono (bosque de J un i perus l 

pe r mi t e l a presencia de espe c ies de amba s z ona s . Por l o tan t o la 

h~te roge n e i dad e s pac ia l o f r e ce un gra n n0me ro de n i chos - d i mens i ón que 

~e s ~l t a en un g r a n e spac i o de l n l cho . e l cu ~l t i e ne e l pot e nc i al p~:a 

30r:¡o r t a r una comunidad ma s di ve r s a . Pi a nk a (19 77) . La de l imitac i ón 

a !t it u~j na !. en un a z ona al t a 11870 a 2220 msnm) y u na ba ja (12 70 a 1870 

msnm: son una ag l'"' es te t Ofj ogr.a f i a . nos mue stl'"' a e l mi smo pa t r ón . ya que come, 

P ia nka ( 1977 ) se na la . t o pograf i c amen t e áreas comparable s puede n a ún d if e r ir 

e n el núme r o de hébitats e f e c ti vos den t ro de e l l os. s i l os organ i smos en 

una 4rea tiene n m4s r equeri mI e nt os e s r:¡ e c 1f i c os de l h4bitat (c omo ocurr~ e n 

C. dimidi~tus . p , c . rubrimembris y A. t",enjlJtlJ ) que otras en otra área . 

De bo a c l arar que no s e r e a l izó n i ngún ané l is i s estad i s tico pa r a eva l uar 

e l g rado de so la p am~ e ntc y ampl i t ud de l n i oho . ya qu e el hacer lo :~pli ~arla 

un e s pa c io muy amp l i o . e l b r eve a né l i si s a n t er ior. s o l o nos d a una i d ea 

8 0 

Coffdrïs 14 ejemrlaresì y F. d. jafli $3 =*r“cìaree- -' ¬¬nas *ì:=r°ías 3 ~
ef hombre son atrazdos. la primera por se gra- 1-lia-:cn dj 5. h.

multïplïcata en varios puntos del nobíad¬ ie Zíqnisoquifin f la :¬g nos ;:T
-is poblaciones de roedores sue habitan en bardas. cercas y casas ìel mien-
'¬ììad¬.

Ptra serpiente R. gaígeae eïblota fambzen 3 micr:baì;t1*s 'bajo r -n“_
'bajo trcncr' y “superficie terrestre” en ei bosque ie pzno-encina. en
lugares con escasa perturbación; mientras que D. c. orebånnus. F. variegata

L. s. septentrïonafis. EL ;. australia. S. d. texana; S. o. hïdalgoensis.
T. c. pulchrïiatus. C. atrox y C. .m. nigrescens aoìo explotan un
mìcrchabitet. princifaìmente "superficie terrestre _ que ie alccni mana a
ind:ra que estas observaciones se hicieron en un momento de su actividad y

UI ia. fl' I-I O U1:ue son suceptibles de ocupar otros

Se acuerdo a la sonación vegetacional propuesta en este estudio. tenemos
que la vegetación templada contiene una mayor cantidad de microhabitats
:similar a lo observado por Martin. 1958 para los bosques templados de-la
region de Gomes Farias. Tamaulipas). en_ comparacion con la vegetacion de
I

,J *-1 'J_ ¬aìidc~seco. donde en la primera, el eccrono ¡bosque de Junipsrus“
permite la presencia de especies de ambas zonas. Por Io tanto la
heterogeneidad espacial ofrece un gran numero de nicbos~d1mension que
resulta en un gran espacio del nichc. el cual tiene el potencial pa1e
soportar una comunidad mas diversa. Pianka (1977). La delimitación
eltituiinal. en una zone alta f1B70 a 222ü msnm: y una baja 5127€ a 1B?T

-I-. FUmsnm: con una agreste tnpograf. nos muestra el mismo patrón. ya que como
Fianka I19??1 señala. topograficamente areas comparables pueden aun diferir
en el número de habitats efectivos dentro de eflos. si los organismos en
una area tienen mas requerimientos especificos del habitat (come ocurre en
C. dimidíatus. P. c. rubrïmembris y A. taenïata) que otras en otra area.

Debo aclarar que no se realizo ningún anaiisis estadistica para evaLuar
el grado de soìapamíento y amplitud del nicho. ya que el hacerlo :mslicaixa
un eäpacio muy amplio. el breve analisis anterior. solo nos da una idea
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t Y :~.!:s'?ct o ) F; 3~acia l hc"teroC;; éne c· . c.na erra:!. 

"~ s u a.!,.. -: "':J " c: .:; ~ €::';J aC"i o '! <;c r-:eral ment e ("1) ntie:1e une. comunidad má s d:vers3. . 
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Éeneral je $^n“ `1 *umunìdad nerPetofaun1st;ca en el transecto esr1í;“dt_
ut:

¦|.`.LEl
*.11

'I 1-¬›_1 1.- -I'

1 ¡..I. U! -ff'I .`.'I-

El -I-1 'TJ te r ruirca disponibles y :ue c
exe este por Pianka !1977!. de que un Fiïitat Fhabïando fs1ï:¬t¿†e*'›

transecto! espacial heterogeneo. soporta una gran variedad de
“usuarì¬s" del eesacio v ceneraìmente contiene una comunidad mas diversa.

31

ÚIHC'I- 11. ft- con ei santi de



CONCLUSIONES 

se constituye por 59 espec:e 3 . de l e2 c~éles ~7 s o ~ a~! ~j:cs y 

4~ son re ptIl e s . 

- Se 0bt~v0 ~os ~l:~VOS regi stres para el estad0. la 2erp:en~e Ficimid 

v"-rieg",td v la lagartIja Gerrhonotus li oceph",lus inferndlis . así C" ·: mo ~3 

n~evos l- egi stro s pa ra la S ierra de Za c ualtic4r y ll ' para . " 
la veY':'i e :--: :e 

r:O l"e::-t e de 1 a ba r ranca de Mezt i t.l án. 

-La vegetac i on primari a ( 4 ~ ip os de vegetació n ) present e e~ e' t~a~sec·o . 

sooort a un a herpetof a una más ri c a que la vegetaci ón secundaria. 

- E' l bosque de Juniperus juega un pa pe l tentativo d e barrera eco lógica e ;¡ la 

d ispe r s ión d e la zona alta a l a baja . no s i e nd o así en s e nt i d o i~verS 0 . ya 

0U~ ~~ :2 t ~ u~ flujo de Aspe ci es de la zona baja a l a al ta prov o c ado por la 

a lterac Ió n ambiental . r esu ltado de las activi.dades humana s . ·La 

~er~etofauna más difere nciada se presenta en e l b osque de pino-e ncin0. 

-Se reco nocen en el trans ecto d os zonas de pistri~ucjón alti~udinal par~ 

:C'. he rpetofauna. la a lta (1870 a 2220 msnm) y la b a ja (1~ 7 0 a 1870 msnm ) . 

3 ie~do la pr imera mas ri ca en especies. 

-La abtl~d a r.ci~ es mayo r en l a z o n ~ ~!~ a !~regeta ci6 ~ d ~ t ip0 te~; r a io) q:¡e 

s e ve afec tada por las fluctua c i o nes d e l as condiciones físi c as a través 

del afta. este aspect o es mas evidente e n áreas perturbadas po r la a cc ión 

del hombre. ya que los taxa que habitan ta l e~ lugares d is ponen de más 

re c ursos que explotar. vi éndose f avorecidos e n parti cul ar los anu r os. 

-La d e nsidad (n úmero de indiv iduos/h a) resu l t ó mayor en áreas con 

vege tación s ecundaria . así como en la parte alta de l gradient e. pero G~e 

a s u ve z s e ve infl~enc i ada p or la marcada estacionalldad. 

82 

CONCLUSIÚNES

'I'-.s “erje'a:anna oe” nesefo †s¬uf“*:r:r Z' u¬n" w¿c¬1 šan TeenH-I
›

-ñ_ _- - . 't ..l. 2'.. .-. _\J- _. _

Hestitlan. se constituye por E9 especies. de las cuales 17 son an:ìì;os v
42 son reptiles.

- Se obtuvo irs nuevos registres para el estado. La serpzente Fïcimia

varƒegata v la lagsrtiia Gerrhonotus Iíocephalus infarnalis. asi como 23
nuevos registros para la Sierra de Eacualtipan y ' ara la vertiente

I
-¡__ †_'II

Ñ

'U

noreste de la barranca de Mestitlan. -

~La vegetacion primaria E4 tipos de vegetacion? presente en e` transecto.
soporta una beroetofauna mas rica que la vegetación secundaria.

fl! II--El bosque de Juniparus juega un papel tentativa de barrera ecclogica la
dispersión de la sona alta a la baja . no siendo asi en sentido inverso. va
que existe un fluio de especies de ía sona baja a la alta provocado por la
alteracion ambiental. resultado de las actividades humanas. -La
terpetofauna mas diferenciada se presenta en el bosque de pino-encino.

-Se reconocen en el transecto dos sonas de Pistribucion altitudinal para
la nerpetofauna. la alta (1870 a 2220 msnm! v la baia {l2?ü a lB?ü msnml.
siendo ls primera mas rica en especies.

-La abnndaarza es mayor en la :ona alta fvegeracion de tipo ten;'ad¬i nde
se ve afectada por las fluctuaciones de las condiciones fisicas a traves
del año. este aspecto es mas evidente en areas perturbadas por la accion
del hombre. ya que los taxa que habitan tales lugares disponen de mas
recursos que explotar. viendose favorecidos en particular los anuros.

-La densidad ¡numero de individuos/hai resulto mavor en areas con
vegetación secundaria. asi como en la parte alta del gradiente. pero que
a su vez se ve influenciada por la marcada estacionalidad.
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- La ~ive~sidad \ . e a~it a t~vidad es t ac I o na l esté determinada por los f actor~s 

fí SICOS (e 1 !mC1 . tempera t '.;ra . a: t.itud . t opagrafía ) y bio¡,~g i eos 

(re p ~ oducc](r" conduc t a ycompetencia . entre o~rQs) siendc may o !- en la z ~r~ 

alta del g radie n te y en la v egetacIón primaria por s u 

heteroge neidad espacial. 

- En genen; l la distribuc ,ón d e 103 a nf i b ies es afect ada por la 

disponi bil:dad . loca liz :lción y e:<te n siór. de l o s c uerpos de ag ~la a t¡.a(;\;é s 

del ano. los r e pti le s s e d i s tribuyen en ~ayor proporción de ac~erdo a ! 0 

heterogeneldad del h 6b itat en la v egetación prlmarla y en la =~ ~1 ~::a 

primordialmente. 

-La h erpeto fauna de! trans ec to mues tra mayor sim i litud c on los e~trpmas de 

la sierra de Pa chuca (que pert enece a la Sierra Madre Orien ta l) debi~o a 

que son l os lug ares más cercarLOS y aná logos ecológicamente . no obstante la 

sim:ll tud varia del 7.5.0 a l 38. 24 %. por lo tanto la fauna de anrl blos y 

,- e ptiles del á r ea est,-,diada es má s dis í ml1 a las demas com~lr.idades . 

- E l US(~'1 y exp l ot~ción de l espacio de 1a comu nidaj herpetc.:31.: n:'st:ica. ¡:.:,c· 

mayo~ en la vege ~arjan de la ~0na templad a I~o n a alta) y se jete ~ 

heterogene idad espacIal. ya que es menor en la vegetacIón d~ :100 c41j! 

homb-e en e l 4 re a ¿el e co t o no de vegetación e r los alrededore s d~ ! 
._ ........ ~.-l _ 
I _ ...... :.1_ • 

.-.... . -

m lc rohábit~ts dls~~ni bles 

83 

C: L 14 1--r 'Ill H'-La diversidad 3 e_" ividad estacional esta determinada por los factores
fisicos 'clima. temperatura. altitud. topografía! v biológicos
treprodnccicn. conducta vcompetencia. entre otrosi siendo mayor en la saca
alta del gradiente v en la vegetacion primaria por su superior
heterogeneidad espacial.

~En general la distribucion de los anfibios es afectada por la
disponibilidad. localizacion v extension de los cuerpos de agua a tfldves
del año. los reptiles se distribuyen en 'mayor proporcion de acuerda a li
heterogeneidad dei habitat en la vegetacion primaria v en la ::n' ilta
primordialmente.

¬La herpetofauna del transecto muestra mavor similitud con los extremos de
la sierra de Pachuca (que pertenece a la Sierra Madre Urientall debido a
que son los lugares mas cercanos y análogos ecológicamente. no obstante la
similitud varia del 25.0 al 38.24%. por lo tanto ia fauna de anfibios v
rep†ìles del area estudiada es mas disimil a las demas comunidades.

- El uso v explotacion del espacio de la comunidad berpetcfavnistica. ee
mayor en fa vegetacion de la mona templada fcona aital v se iete a ¬“
heterogeneidad espacial. va que es menor en la vegetacion de 'ipi cíìíi
soso ¡zona tiiaf. adicional a este factor 1- tcrturbacirn :nd“?iii “ " e'

hombre en el area del ecotono de vegetación ec los alrededores iel c¬t1is-
de Zoquinoquipan. favoreoe i algunas especias “É incremi *ar L ' -_' Á
microhabitats disponibles.
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APENDI CE 1 Especl'o;s qt.:~ s e presentan e n local.'::ades ,; er:-1nas '-'~ trar. sec · c 

Za cual ti pán-,Zoqui zoq ,j ipan - San Juan Me z titla r. , Hg0. El :1úmero "';; el 1,}<.L 

st.:;:>erior del ncr:lbr e de l a espe ci e s indica ,a f 'J e:lte d e inf ~, nna '10r.: . '2' 

Indican que las especies fueron recol e ctadas. 

Ti a ngui s t engo San Agus t1n Heztitlán ~10 i .1n1'C 
Especie Me z qu i titlan 

e, ~rboreus8.9 X 
B. m. horribilis~* X 
H. ch~r~dricol,,3 X 
H . dendrosc"rt,, * • X 
S , b"udin i ** ,3 X X 
E, d, decor "tus,,\,7 X 
p , e , euthys"not~*" X 
Kinostffwnon sp,2 X 
L . d . myopicus" X 
L . t . smithi l0 X 
S, t, intermedi,,1 X I 
T . proximus sap .S X I T , i. l i ne"t"S X 

1 ) Altamirano Alvar ez , T . (com. pers . 
2) Lugareños (com pe rs. 1 
3) Duel lmar 1970 
4) Lynch. 19 67 
5) Rossman, 1970 
6) Smi t h & Tay l or. 1942 
7) Smith & Tayl or , 1948 
8) SmIth & Tay10 r , . 195 0 
9) \~ake , 1987. 
10) Wil ~lams, 1978 
* Col e sta ror Fe rna nd o Mendo 3a Q. 
""E j emp lares de la col e cc i ón herpeto 2óg i ca del Museo de Zoología 
de la Facultad d e Ci encias , UNAM . 
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ÄFENDICE 1 Eepefxee que ee presenten en leeeïzfiadee :er:1rfie Mi urenaef'
Zecue1t1pen-Eequizequípen~Sen Juan Mezt1tLen. Hgm. El numere en el 1 ¬
superïer úel n;mhre de la especies indice le feente ie znfermeflan
lndlcen que las especies fueren reenlectedee.

i T1enguietenge San Agustín Meztitlån Hei›n1f
1 Es ecìe Me: uít1t1en -

_ _.. _ ..._ -__ . _ .__.,_ _-._.. .. _..- ..-_. ...._í-. .í_.¬. .-.__ í-.- . .__-..__ ..-. ..¿_¡. -_ __...._ ._ ..-_ ....__íï¡_--_ .. ___,

filfi
. erbereueB.9 X “
. m. horrfbí1ƒs** Y

1-_...¬_--1.

+\flú1¶cmuhtnnlw

,.-

b

F--Í-~1T›l--r-"=~=-=:›5-±f.f.;~1|.:;:;

¡¦j_*¬.-"=.=I¬-.--.-==.--.f-;"='

l-I.

l..fl

charadríce1a3
dendroscarta'*
beudfni**.3 1
d. deceratuee.?
e. euthysanota**

nesternon sp.2 '
d. myepicun*
t. smithilü A
t. intermedïel 1

K
X

r

X
I

X

X .
. proximas eap.5 X 1 1
. I. Iineateä
.. -- --_----- --._----¬ .- . - ------ --- í | r:'fl__g --- r-í '

'1
I

i
H.-r
P.

A1tem1rene àlverez. T. fcom.pers.*
Lugereñoe ícem pera.
Uuellmar 1970
Lynch. 196?
Reeemefl. LQTÚ
Smith à Taylor. 1942
Smith 5 Teyler. 1948
Emlth É Teyìer.-1950
wake. 195?.
Wi! 1ems. 1978

* Ceìerte nor Fernando Mendoza U.
tk *Ejemplares de le colección herpetológíea del Musee de Zoelcgïn
de le Facultad de C1encius. UNÄM.
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