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INTRODUCCION. 

Actualmente existe gran interes en e l estu~ i o de los 

ciclos de vida de lagartijas tropicales, debido a que las 

es tra tegias reproductivas, habitos alimenticios , comporta

miento, importancia ecol&gica, etc. son total mente diferen 

tes a los lacertili08 de zonae fr i as. De tal forma, en las 

lagartijas podemos encontrar di fe r entes modal i ~a~es r epro

ductivas como la vivipari dad, oviparidad y l a oviviparidad ; 

considerandose que l a estrategia predominante en zonas c~

lida9 es la oviparidad, como consecuencia de una mayor es

tabilidad en los factores medio a mbientales (humedad- t em

peratura) a trav4s del afto (Tink l e y Gi bbons,1977) . 

En consecuencia podem08 encontrar cicl08 reproductiv08 

esta cionales como es el caso de Cnemidophorus sexlineatus 

(Pl tch ,1958 ) , Anol le carolinensls (Carr,1970,cit. por Pitch, 

1970), Basilliscu8 vittatus (Pitch,1970) , Iguana iguana 

(Casas y Valenzuela,1984), clclos reproductivos continuos 

como Uma notata, y. inor nata, y. scoparia (Mayhew y Wrlgbt, 

1970) , Gonatodes albugularis (Sexton y Turner ,1971), 

Cnemidopborua tigrls (Gaffney y Pitzpatrlck ,1973), Ameiva 

ameiva (Vitt,l982), Cnemidophor us ocellifer (Vi tt, l Q83 ) . 

Tropi duros torquatus,Platynotus semitaeniatus (Vitt y 

Goldber g,l98) y también especies con ambos ciclos como en 

Cnemidophor u8 tlgrls (Goldberg y Lowe,1966; MCCoy y 

HOddenbach , 1966: Burkholder y Walker,1973) y Anoli8 

carolinensis ( Licht,197l-A ; Licht y Gorman,1975) , debid o a 

que ocupan diferente8 zonas geograficae y r esponden a los 

variables caMbi os ambienta les de forma específ ica , entre 

l os que se enc uen t ran COMO mas determina nte al f o toper!o~o 
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y la temperatura . 

Dichos ciclos son influenciados por la estrateg!a a ll 

menticia de l os orp,anlemos , ya que aquellos que son ca zado 

res por persecuci6n, tienen una a mplia variedRn de utili

zaci6n del recurso alimenticio; por consiguiente uued e man 
tener constan te su ciclo reproduct i vo como Ameiva ameiva 

(Vitt , l J82) y Cneroldophorus ocell ifer (Vitt .198J)¡ a dife

rencia de aquellos cazadores de acecho. que esperan cond i

cionee ambientales favor abl es para el incre mento del rec~ 

so alimenticio COmO !!!!! 8gamB l i onotus (Marsbal y Hook, 

1960 ) y Auolis carolinensis (Licht.1971- B) . 

Finalmente 108 cicl08 reproductivos pueden analizarse 

desde diferentes aspectos , tales como: tiempo de reprodu

cción , edad de madurez sexual, número de pues tas por n~o 

(pot encial repr Oductivo) y tipo de ciclo (anual o bianual ) , 

etc. 

Hacen f alta estudios en lacertilios de zonas cá lidas 

y especificamente en f . guttatue ~el cual solo encontramOS 

a Burt . (1931) y Le_is. (1956) que describen l a morfología , 

el habitat, la distribuci6n y el estado t a zon6mico de la 

especie, y a Kennedy, (1968) que establece da tos de compor 

tamiento, tamaao y peso de algúoos organismos colectados 

de dicha especie. Por consiguiente , se considera pertinen

te el es t udio especifico de f. gut t a tu8 para d~ r pauta a 

otros t r abajos aná logos de espec ies que habitan la Renú

blica Mexicana, debido a que como co ns ecue ncia de la rea l! 

zaci6n de estos estudios , podemos lle~r a entender las r~ 

laciones interespecificas e intraespecific~ s ne las pobla

ciones, su conducta , su habitat etc ., a si COmO dil ucidar 

los cambios e volutivos a trav~s del tiempo y poder ser ut! 
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lizados como modelos eco16gicos. ya que tienen un ciclo de 

vida corto en relación a vertebra dos superiores. 

J 



ANTECEDENTES. 

El g~nero Cnemidophorus s e enouentra tor~do por oin

co grupos ( Lemminiscatus, Deppii, Sexlineatus, Tessellatus 

e Hyperythrus), los cuales se distri buyen desde el Norte 

de Estados Unidos hasta el Este y Nor te de Sudam~rica 

(COl ombia, Venezuela, Las Guayanas y Brasil). En especial 

~. guttatus se encuentra distribuido en veracruz, Oaxaca, 

Guerrero , Chiapas y Michoacán (Burt, 1931). Reproductivamen 

te el glnero Cnemi dophorus es muy versat i l debido a que en 

con tramos especies sexuales y partenogenét i cas . 

MaSlin, (1962) y Soball, (1978) , han encontrado que 

la partenogen'sis es de un 30~ de el total de especi es exi! 

tentes dentr o del g'nero, en la cua l la población siempre 

~s de hembras al igual que la progenie, exis t iendo diter en 

cias reproductivas con r especto a especi es sexuales, talea 

como una maduración gonádica más rápida , peso y tamaBo de 

puesta ~s grande y mayor talla de las hembras . 

Por l o que concierne a especies sexuales t ene mo s la 

pr esencia de ciclos reproductivos sstacionales y continuos 

observandoS9 que 'ata diferencia se debe prinCi palmen t e a 

las respuestas fis i ológicas de los organismos con respecto 

a las variaciónes medio a mbienta les (tempera tura y humeda ~ ) . 

ya que una especie puede presenta r a mbos cic l os, habitando 

zonas geo~áficas diferentes como es el caso de 

Cnemidophorus tigris (Xc Coy y Hoddenbach , 1966; Pianka,1970), 

que establece un pa t rón c ontinuo de r eproducción en l a zo

na donde no existe un cambio drástico de temperatura , llu

vias estaoionales y disminución en la disponibil idad de 

alimentos; y un ciclo estac iona l donde existen cambios muy 
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marcados entre 108 períodos de calor-frio y humedad-secas 

(Gol dberg y Lowe .1966) . (Burkholder y Walker.1973). 

Por conSiguiente , loa factores ambien ta l es que influ

encian el cic lo reproduct or en lacertilios son: 

A) La precipitación pluvial. 

La escases de ~ste recurso limita la producción de 

huevos en organis rnoa que habitan zonas deaerticaa (Scball , 

1978) , y en especies t r opicales con ciclos reproductivos 

estacionales inicia la activida d ovárica y 1.::.5 he .nbrr,s f' 0 -

lame r.t e suelen ovopoeitar en e90ca a humed~s , co mo sucede 

en Cn emldoQhorus gut tatus {Kennedy,1968) y Q. ti~i8 
( Pianka, 1970 ), (Burkholder y WBlker,1973); excepto Q. 
ocellifer un lacer ti l io con cic l o reproductivo continuo, 

que no pr esenta relación entre reprod ucción y las estacio-.... 
nes humedas- secas (Vitt, 1983) . 

Por otra parte se propone que el efecto de la8 lluvias 

puede se r indirecto , ya que al ocurrir ~sta , exis t e un in

cre mento en la población de insectos , 10 cual representa 

la disponibili dad de mE!s ali >nento (Ma rshall y Eook ,1 1óO) , 

(pianka,1970) , (Licht , 19U- B). Por lo t nr,to s e puede est ~

blecer unP. rel~c i ón en tre 11< cf:: n t i d/:'.d de alimento di.e~)o".i

ble y la ovoposición. 

B) potoperíodo y temperatura. 

Aunque la influencia de estos dos factores no e s ta 

bien definida, se cree que si no exis te el tiempo suficie~ 

te de exposición a la l uz , el c iclo reprorl uc tivo sufre un 

re ta r do en su activación, aún cuando la te~perature sea l a 

ideal para la especie (Pitch,1958) , en tanto que si el foto 



períOdO es el adecuado y la temperatura no lo es, la acti

vidad espermatogénica, androgénica y ovirica s on activados 

(Goldberg y Lowe,1966) , (Christiansen y Ladman,1971), 

(Burkholder y Walker,1913), (Barbault,1971)¡ para tal efec 

to , en algunos lacertilios la utilización de maorigueras 

es imprescindible para mantener constante esa temperatura 

como lo hace Cnemidophorus sexlineatus (Edgren,1955) y 

C. guttatua (Kennedy,1968). 

Sin embargo existe otr o factor, tal como la acumula

ción de lípidos en los cuerpos grasos , y aún cuando éste 

factor puede esta r sujeto a una relación con l as estaciónes 

húmedas-secas, debido a que en época de sequía los insec

tos base de la dieta alimenticia, no se reproducen y por 

lo tanto no estimulan l a formación de grasas (Licht ,11 71- B) , 

(Vitt,1983). son importan t es al dar aporte ener~ético du

rante la época de inactivaci6n. ayudan a la formación de 

huevos, al proceso de ovog6nesis y vitelog6nesis (Gaffney 

y Fitzpatr ick.1913). 

Cnemidophorus guttatus ss un organismo con actividades 

diurnas , l os adultos presentan tallas de ~s de 112. 0 mm. 

y peso de 40 . 0 gr. , habita draas cubiart~ s por vegeta ción 

y hojarasca, hace madrigueras en las que solo ovoposita en 

épocas húmedas, se alimenta de larvas de lepidópteros, 

orthopteros adultos e isopteros, su temperatura corporal 
o o 

oscila entre 35 y 40 C. (Kannedy,1968). 
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DESCRlPCION DEL AREA DE ESTUDI O. 

En el estado de Ve r nc ruz se encuentra la laguna de 

.A1varado, siendo t'l e intere. para est e f:s tu (l.io la porci6n 

Sures t e de la desembocadura de la laguna . 

El área queda aproximadamente limitada por las coord~ 

nadae 95
0

45 ' y 95
0

44' l ongi tud Oeete y 18
0

46 ' 30 " Y 18
0

45' 

latitud No rte (carta topográfica Alvarado '/er.E15A51¡ e.c. 

l s50000 INEGI;1984), dicha zona se encuent ra dent r o de la 

provincia fi.iográfica llanura co atera del Golfo con 640Km 

de litoral, la franja litoral se extiende d ee~ e Veracruz 

hasta Alva r ado, dond e se distingue une serie de banco. y 

arrecife. (L6pez,1982) . 

Las rocae auperticiales est án fo rmadas prinCipalmente 

por material s edimenta rio y volcán1co ae~imentari o. que . on 

arenisca s y tobaa rea,ec tivamente de finale s del Cenozoico 

y princi pi O. del Cuaternari o (carta geo16gica Vi l lahermoea; 

esc. 1 : 1000000 ; INEGI;1981 ) , importantes en l a zona dan do 

origen a wue10. y a la facilidad de forma ci6n de r ioa. 

Con respecto a la hidrología. forma parte ~ e la ver

tiente del Golfo de ~léxico ; lo. rios principalea son : río 

Blanco y Papaloapan amboe con corri entes perenne a y cauda

l osa. que aportan lo. sedimentos que forman ls berra de 

Alvarado en la deaembocadura de la laguna del mismo nomb re 

(Sánchez.1974) • 

El suelo que pred omina en la porción Sureste de la l~ 

guna de Alvarado, exactamente en lo que fo rma el litoral, 

ea el auelo r egO.OI, éste ae carac teríza po r se r un suelo 

delgado de ma teri ales no consol idados de textura gruesa y 

ea auma mente permeable, el suelo ~leyaol ea autri co y aolo 
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se encuentra en una pequeBa parte un poco antea de la ~es e m 

boca dura de la laguna, aúnque también se encuentra combin~ 

do con un vertiaol cromico, que ea un auel o rico en mont_ 

mori11oni ta de textura fina segÚn la FJ.O/UnSsco . (carta 

edafo16gica Coatzacoalcoa Ver. E15- l -4: esc. l J250000: I NEGI. 

1980). (Bual,1983). 

Por lo general en la l lanura costera del Golfo la ve

getación es rle tipo aabana tropical , con plantas herhacéae 

(S.R.H. Sdo.de Ve r . Semblanza aocio.economica 1976,p . 11- 16) , 

segÚn Rzedowaki, la veget~ci6n es pobre en la playa , pero 

en las lagunas protegida. ~e desembocaduras de rioa , encon 

tramoa mangl ares: en nuestra á rea los encontramos na turales 

o inducido. en l a porci6n donde el auelo ea profundo y de 

textura fi na o sea gleyco. Lo maa caracteriotico ~e el lu

gar es Rhizophora mangle, Lacunacularia, ~vicennia eerminan., 

· est e último for~ pequeBo. bosqueci llo. o matorrales : la 

palma abundante es Scheeleal1 ebmannii; tS lcb ién :;e encuen

tran bosquea de BY80nina, Curetella y Creacentia en compo".!. 

ci6n cixta o puroa ( Rzedowe~i ,198l). 

El cli~a dominante a lo largo de la costera seeún 

X"6ppen modificado por tnriqueta Garc!a p~rA :'iéxico es (.Am) 

c~li~o con lluvi as ab~niantes en verano , con una p re ci pi t~ 

cién y temperéturc. med ia anual hasta ~ e 1500 .~r:I . y 250 C., 

ar.e lis de un porcen~e je ~e lluvia en invierno de 5 y 10. 2; 

el clima especifico en nu€st r e zona (;c .;lÍn % toa ~e 11\ e 8-t:~ 

ción meteorológica Ae Alv ~ re~o Ver. ea Am(w " )(i ' ) g , cáli~o 

~ con lluvias ~bun~ant,es en ver~no con infl uencia ~e monz6n, 

dos maximaa ~ e 11uvift~ seperadee po r ~os ~Btacion ~ s Bccns , 
• O o 

con poca OBcilecion ~nURl entre 5 y 7 e , ~8rcha r. e tem-

per~tura tipo gnnges (carta climaticA Villah f!rl',os'l;.~ sc . 

1 :1000000 : n mGI : 1981) • a 
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OBJETIVOS . 

l. Contribuir al conocimiento del ciclo reproduc tor 

d'e Cnemidohporue guttatus, basandose en evaluaci6nes a ni

vel macro y microsc6pico de las g6nadas a lo l argo del a ffo . 

2. Conocer la relaci6n existente entre cuerpo graso, 

temperatura y precipitación pluvial con el ciclo rerpoduc-

toro 

J . Estableoer la talla mínima en la que se alcanza la 

madurez sexual y posible época de nacimiento. 

MATERIAL Y METODO. 

Se efectuaron doce salidas al campo de tres a cuatro 

días de duración cada una, de Mayo de 1987 a Abril de 1988. 

En cada muestreo se colectaron de 8 a 10 ejemplares, con 

un rifle de diábolos de 4.5 mm. disparando a la ca beza tr~ 

tando de obtener 5~ de machoe y 50~ de hembras. 

Se lee etiquetó con los siguientes datos: nombre de la 

especie , f echa de colecta, se%o, localidad y número de ca

tálogo, LHC (medido con un vernier slndial 0. 1 mm.), en la 

libreta de campo S& hicieron las mismas anotaci6nee que en 

la etiqueta y se agregaron otras como: microhabltat, tipo 

de actividad (asoleandose, comiendo, etc.), si se encon

traban solas o acompaaadas, etc. Se fi jaron con formol al 

l~. y se transportaron al labor atorio del Museo de Zoolo. 

gta. 

Quince días después de el muestreo , se lavar on con 

agua de llave para eliminar el exceso de fijador, se pesa

ron en una balanza granataria ( 0.1 gr.) y se ñlseccionaron 
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ovarios y testículos, los huevos oviductales en su caso y 

los cuerpos grasos , colocandolos en frascos con formol al 

10%. 

Testículos y ovarios se pesaron en una balanza semia

nalítica digital "sartorius" {l.O mg . J, para obtener el íll 

dice so~tico gonadal (ISG) ce cada organismo de acuerdo a 

la siguiente fórmula: 

ISO-
PO • 1 00 donde: PO: peso gonádico 

>Te PTC= peso total nel cuerpo 

y se obtuvo un promedio mensual par a cada sexo. 

Con los datos obtenidos, se realizó un análisis de va 

rianza de un sol o factor para detectar los ca~bi6s siPnifi 

cativos de el ISG mediante el análisis de Scheffé debido a 

que el número de muestras mensuales no son homogéneas 

(Bruning y Kintz,1977). 

En los testículos ee to~ron las medidas de lar~o y 

ancho (auxiliandose con un calibrador ver nier si '~ rlial 

0.1 mm.) y se determinó su volumen mediant e la f6 r mula 

v= 4/3 a
2

b, donde: a= 1/2 del ancho y b= 1/2 del lRrgo . 

Las cuestras de testículos se procesaron con la téc

nica histologíca convenciónal (deshidrataci6n ñe alcoholes 

graduales, aclaramiento, inclusión en parafina , cortes se

cuenciales en l a regi6n media de cada gónada en posici6n 

transversal a 7 micras, tinci6n con HeQatoxilina-Eosina y 

montaje con reaina) (Ochoterena ,1943) . 

Se hicieron mediciones microsc6picas a cada corte 

(tres cortes por cada g6nada), con un ocular micrométr ico 

"Karl Zeias" calibrado en micras, registrandose: 

al diámetro total de los túbulos seminiferos (20 túbu1os) 
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b) diimetro lú~nal (20 túbulos) 

c) grosor epitelial del túbulo seminifero (20 mediciónes) 

d) preaencia de espermatozoides en el epididimo 

el presencia o ausencia de diferentes tipos cal ul a res de 

la línea espermatogenica, sin considerar espermatozoides 

t) número de capas. celulares. 

La determinación de los tipos celulares se hizo de 

acuerdo a Miller, (1948); Licht, (1967), Mayhew y Wright, 

(1970) , donde se considera l a forma, tamaBo y disposici6n 

de los e lementos seminales dentr o de los túbulos seminife-

ros. 

Los ovarios se examinar on macroscopicament e r evisando: 

a) númer o de folículos ovaricos previtelog~nic08 y vitelo

glÍnicos 

b) diámetro del folículo ovarico mayor 

c) peso y número de huevos en el ovi duct o • 

• icr08copicamente se limit6 a determinar: 

a ) folículo s previtelog~nicos 

b) folículos vitelogénicoB 

cl folículos atrlÍsicos 

d) cuerpos luteos. 

Tambi~n se pr ocesaron histologicamente los ovari os 

(tres cortes por gónada ) , y S8 hizo un análisis estadisti

c o similar al de machos. 

Los cuer pos grasoe ee pesaron en una balan" semianá

litica digital "sartorius" (1.0 mg.) y S8 deter min6 el ín

dice s omático de ouerpos grasos ( ISCG ) de ac uerdo a Guillete 

y .Casas, (1981), segÚn la f6rmula 

PCG x 100 donde: pCGa peso de los cuerpos ~a-
I SCG- PTC 

8.8 
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PTC~ peso total del cuer

po 

posteriormente se obtuvo un promedio mensual para ca~a 

sexo. 

Con los datos obtenidos se realiz6 un an~li8is de va

rianza de un solo factor y la prueba de Scheffé, para de

terminar los cambios significativos en el ISCG a t ravle del 

aí'lo (Brw'ling y Kintz,1977). 

Pinalmente se realiz6 un an~liei8 de correlaci6n de 

Pearson (Bruning y Kintz,1977) entre el índice somático g~ 

nadal de cada sexo y el factor interno (cuerpo graso) y ex 

ternos (variaci6n de temperatura y precipi taci6n pluvial), 

así como la correlac16n entre el í nd ice somdtico de los 

cuerpos grasos con los factores externos, para definir la 

relaci6n que guardan estoe factores (interno y externo) con 

el ciclo reproductivo de cada sexo. 
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RESULTADOS. 

Se colectaron 100 organi.mo • • de los cuales 34 fueron 

bcho. adulto •• 35 hellbra. adulto •• 15 .. chos 'juveniles y 

16 hellbras juvenilu (lo. juv eniles ee obtuvi eron de Novie~ 

bre a Pebrero). A lo. juveniles solalunte ae les practic6...ttft"" 

análiei. macrosc6pico. 

~ GONADAL DE MACHOS. 

La variaci6n anual en el índice .o~ti co gonadal (ISG) 

de los 34 organ1.mos adulto. capturados (fig.2) , noa da una 

idea del ciclo re pr oducto r de macho., en el cual el análi.i. 

de varianza (JNDEYA) P (7,26)=16.53, p¿ 0:05. n08 llev6 a 

realizar la prueba da Scbeffé, la que no. form6 l oe siguien

te. tres grupo.' 

El prillero da Mayo. Julio {letra A,fig. 2} no. 1ndica 

.1 período de de.arrollo testi cular, don4. el ISa al canza 

.u. veloraa -'xilloa, de atacando el me. de ~ayo, al i gual que 

el diálletro de loa túbulo. aeainifero. (fig . 4) , denotandoee 

una gran actividad teati cular ya que la. capa a de e . permato

gonia., eapermatocito. 1 y e.permatocito. 11 ti enden a decr= 

menterae (fig .6) dand o lugar a una gran cantidad de e.permá

tide. y eaperaatoz01dea en tubuloa aeminiferoa y en ep141d1-

1l0(fot.l, 2. 3.4) y la variac16n de lo. elellent oa gonádicoa, 

diámetro y volúmen te.ticular alcanzan ~ valo r ~x1!l0 en e . 

te período (fig.3,5 ),tabla 11). 

Bl .egundo grupo 8e encuentra forsa40 por el lapeo Ago~ 

to-Octubre (f1g.2,letra B) , donde l oa valorea del ISG tien

den a decrellentarae, con lo. teatículos en regreai6n, obaer

v andoae que la !layar parte 4e loa eape~tozoldea han aalido 

1) 
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Pig. 2 Indice sollllÍtico gonadal de . los machos (ISG). 
Para cada mes; punto= valor promedio, línea vertical= 

error estándar, No.~ tame.fto de la mue! 
tra, letra= grupo formado por la prue
ba de Scheff6 • 

. Para todas las figuras son los mismos datos, a menos 
que se especifique. 
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Pig. 3 Volú.men del testículo derecho. 
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Fig. 4 Diámetro total de túbulos seminíferos. 
Línea vertical= desviación estándar, No.= núme 
ro total de mediciones. 
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Pig. 5 Diámetro del testículo derecho. 
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Fig. 6 Número de capas celulares. 
Línea vertical= desviaci6n estándar( No. número 
total de capas. 
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1.0 

MES NCC DTS(,lI) D'iTS(fI ) 

May 17 • 6,:t1. 2( 16-19) 51.0~6.0(49.4-64.2) 20.0~3.5(16.4-24.8) 

Jun 16.3~4.9(11-23) 51.1~1.8(48.5-52.1) 15.8~2.1(13.0-19.6) 

Jul l5.0~3.2(11-:l9) 41.1~2.5(38.l-49.0) 12.l~1.4(lo.2-l3.6) 

Ago l5.3~l.O(10-l6) 45.2~1.l(44.l-46.4) 10.8~2.6(9.l-l2.6) 

Sep lO.6~2.0(8-l3) 44.l~5.8(36.l-49.8) l6.4~1.2(l5.1-18.1) 

Oct 9.6~1.8(8-l4) 40.6~5.8(34.3-48.3) l1.2~1.2(l5.8-18.1) 

Mar 1.3~2. 4( 4-10) 26.8~l.2(25.1-28.1) ll.1~l.6(10.5-14.0) 

Abr lO.3~1.2(9-12) 42.4~1.8(39.5-44.2) 19.6~2.5(l6.6-22.9) 

Tabla 11 Dato. micro.c6pico. 4e macho •. 

Nee (nÚMero de capas celulares) 

DTS ('iámetro del túbulo seminífero) 

DLTS (diámetro fe1 1úmen del túbulo .eminífero) 

GETS (gro.or epitelial del túbulo .eminífero) 

GETSV' ) 

16.5~2.6(13.3-18.5) 

15.0~1.9(12.1-l1.3) 

14.8~2.3(11.2-l6.8) 

l5.0~1.9(9.3-19.5) 

12.8~1.3(8.9-13.2) 

ll.2~l.4(1.8-13.3) 

1.5~2.0(3.1-10.2) 

ll.0~l.5(1.6-14.1) 

Los valores que se repre.entan son: meiia~de8Vi.ci6n e.tándar (rango) • 



Corte de t esticulos correspondiente a los meses de Marzo s 

Octubre. 

Donde Ep Espermatogoniss, El Espermatoci~os primarios, 

Ell Espermatocitoe secundarios, EM Espermatides, EZ Esper

matozoides, C
L 

Células de Leyding. 

(Todas tomadas a 400X). 

Fot. 1 Corte de testiculo del mes de Mayo. 

Principalmente se observan espermatozoides, esper~ 

tides y espermatocitos secundarios. 

Fot. 2 Corte de testiculo del mes de Junio. 

Se observa una pan ora mica similar al mes de UByO, 

encontando paquetes de espermatozoides, espermato

citos primarios y secundarios. 

Pat. 3 Corte del epididimo en el mes de Junio. 

En el centro se observan los espermatozoides. 

Pat. 4 Corte de testiculo del mes de Julio. 

Principalmente se observan en el centro del túbulo 

espermatozoides y hacía la periferia espermatocitos 

primarios. El espacio lumlnal se reduce. 



Fot . l 

Fot . 2 

21 



lo'ot. 3 

Fot . 4 

, 
• 

.; 
• 
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& través del epididi~o (fot. 5 , 6 , 7) y dis~inuyen el volúmen 

testicular, el diámetro de l os túbulos seminiferos y el ~iH 

metro t esticular ( f1g.3,4, 5) . En esta etapa el tejido inter~ 

ticial y l~s célu18~ de Leydig , ta~bi én se at rofian al 19ual 

que lo bacen l oa elementos germinales (f1 g.6) ya que en Oc

tubre ae vislumbra una actividad espermatogonica (fot . 7) . 

El tercero y últimO grupo (fig . 2, l e trl'l e) se forma por 

los mena de l~arzo y Abril. Período en el cua l ae ob aerva 

un r epoao t esticular en el Cles ce harzo, donde el análi ais 

histo16gico indica aolaaente la presencia de ea per~togonies 

eapermatocitos 1 y espermatocitos 11 (fot.S) y un notable i~ 

cremento en el mea de Abril, dando indici os a la formaci6n 

de cllulaa espermiticas (fot.9); y al igua l que en loa perí~ 

do s anteri orea loe elementos gonádicos (f1g .3 ,4, 5) tamb1én 

aanifie.tan un cambio aignificativo , ob aervandose lo. valo

rea mí ni mos en el mes de Marzo y un marcad o ascenso bacia el 

mea de Abril. 

Las ob.ervaci6nea a nivel hiato16gico en el testículo 

de los maChOa, ae reSURe en la figura 7, dentro de l a s cua

les no se considera el período de Nov iembre-Pebrero, debido 

• que la colecta en este intervalo es de solo organis~os ju

venilea. 

En cuanto a la s variacionea en el número de cl'lpe a ce

lularea (fig.6 )( tebla IV), en loc ~eaea de Mayo a Julio son 

debidas a la. t ransformaciones de laa células gern1nalea es

permatogon1a. haeta espermatozoide. (fot.l,2,4 ) , al igual 

que también decrece el grosor epitelial (fig. 6) y el diiae

tro lú~nal (f1g.9), encontrandOae el valor ~~xi ~o de capaa 

celulares en el mes de YAyO debido a que existen gran canti

dad de células germinales en el túbulo ee~nifero (fot.l ) ; 

2) 



Poto 5 Sección testicular correspondiente al mes ne Sep

tiembre . 

La cantidad de espermatozoides en el centro del tú

btÜO ha disminui<"lo, y el düímetro luminal 1'. aumen

tado . 

Pot o 6 Corte de epididimo del mes de Septiembre . 

La cantidad de espermatozoidea observados es signi

ficativa. 

Pot o 7 Sección testicular corr espondiente a l mes de Octubre . 

Hacia la periferia se vi s lumbra una gra n cantidad de 

espermatogonias, espermatocitos primarios y algunas 

remane~cias de esper matozoides. 

Pot o 8 Sección test i cul a r correspondiente a l mes de ~rzo. 

Principalmente encontramos dominancia de espermato

gonias y esper matocitos primarioe y secundarios . 

Pot o 9 Sección testicular correspondiente al mes de Abri l . 

Las c~lulas presentan gran actividad ne transforma

ción de espermatocitos primarios a esper~Btocitos 

secundarios y esper matides. 
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Fot. 5 

Pot . 6 
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Fot .? 

Fot. 3 

16 



Fot . 9 
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0\ 
N 

~S ESPE~TOGONIÁS ESPERMATOCITOS 1 E~PE~~TOCITOS 11 ESPERMATIDES 

May 0.05 0.29 0 . 52 0.11 

Jun 0.06 0.31 0.50 0.12 

Jul 0.06 0.26 0.40 0.26 

ligo 0.04 0.23 0.47 0.23 

Sep 0.09 0.27 0.45 0.18 

Oct 0.18 0.35 0.30 0.17 

iiíar 0.5 0.37 0.12 O 

IIbr 0 .1 6 0.5 0.25 0.08 

Tabla IV Indice de la eatirpe germinal. 



por l o tanto el e ro.or epite l i al (fi g . 6) y el diémet r o lú~i

nal tSlAbién tienen el velar lIlá xi n.;o (fig. 9 ) . Pare loe melle s 

de I\g o sto-Oc tubr~ ] a recnt~~scencia t esticul a r loa re!! un eu

~ento en el diá~etro l úndnal (fot . 5) , debido a la .ali09 de 

loe e spermAtozoid es ~ trav é s de l e pididimo ( fo t . 6) y el gro

~or e pi teli~ l disminuye de la ~lIma for~a que l o hace el nú

mero de c~pa s c elulare~ , aún cuando en Agoato pre.ente un p! 

queilo ascenso . En 1011 ¡Je~e. de Marzo y "bril el di.&~etro lú

rúnal lJ;aest r a un incre lllento (fig.9) (fot .8), al i gual que el 

g r osor epitelinl (fie.8) y el nÚlJe ro de capas celulares, por 

el aUlI.e nto en el nÚ:lero (l e capa. de e!lperll.atogoni a ll y e aper

rnat ocito s I (fig . 6 )(fot . 8 , 9). 

Final l.ente se eneontro que la tal l a rAÍniDla reproductiv.!l 

es de 9'[.4 , ~ If¡ . (tab la I). 

CI CLO GOH/,DAL m; HEM~iU S . 

El ciclo re productor de hembrfUJ e s e s heion?l , con e pa 

realJliento y ovo!,osici6n de ;.:ayo e Julio, a fin!'!les ~ e la ép~ 

Cl!! s e c o. y princi pio de 1 ... hUlI.a da (fi g .10J : con P <7 , 27)" 

11. 95 , P L. O.OS .e hizo l a pruebe de Scheff é, or i ginandonos 

los Siguientes entpos : 

El pri I'lero, vit elogéned s . Este erupo se forll. ¡>, d e dos 

pe ríOdO !! : en el pr i !llero rle elloe 1.:STZO y ¡,bril (fi g .IO, letra 

:) encon t r aAlOA el v !'! lor mí nimo y cons tante de l ISG, J 09 fo-

1!culo 3 p rev iteloe~nico ~ y v i t el ogñnicoG (fi g . ll- ft) ~ue .tran 

u n aumento , <1 1 i gual que e l ,H !Í. ~etro del fo l ículo ov ~ri c o ~~r 

yor ( f i g . l ¿ ) . i'.n la ~e gun<la f p.se , IRe:. " e '·,ayo (fig .lO, l e tra 

A) . s e Oh s e lv Cl u n l i gero i ncrelNmto " O f!l velor <1,,1 I :,¡G , t' o

c ont r a n do :J e s nivel r:dcro:.c6 ,'li c o u n:!. t;r :.tn cant i fle,'l "t' f ol í

culo :; :l rev it elof,'énico~ (fot . l') y .!w ni fel'Jt ?ndose un c<,!.hio 
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Fig. 8 Grosor epitelial del túbulo seminífero. 
Línea vertical= desviaci6n estándar, No. = núme 
ro total de mediciones. 
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Fig. 9 Diámetro lúminal del túbulo seminífero. 
Línea vertical= desviaci6n estándar, No.= núme 
ro total de mediciones. 
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w 

I.JE::> Tfd ISG VTD(mrn) 3 DTD(mrn) 
¡/lay 4 O.39~O.O6(O.34-0.49) 220.0~36.5(169.0-255.5) 12.6~I.O(12.1-13.4) 

Jun 4 O.29~O.O4(O.22-0.33) 185.2~51.0(155.2-261.4) 12.8~1.O(11.8-14.2) 

Jul 4 O.26~O.O2(O.24-0.30) 165.2~52.4(11O.4-232.5) 11.8~1.3(IO.4-13.5) 

ligo 4 O.18~O.O3(O.14-0.23) 161.6~55.6(90.0-214.4) 11.6~2.2(8.6-14.0) 

~ep 6 O.19~O.O5(O.13-0.27) 121.5~49.1(45.3-192.4) II.O~I.7(7.9-12.8) 

Oct 4 O.14~O.OI(O.13-0.17) 78.0~27.4(54.9-117.8) IO.O~1.O(8.8-11.5) 

x Nov 4 O.02~O.OI(O.OI-O.04) O.O6~O.O5(O.O2-0.14) O.9~O.2(O.68-1.3) 

x Dic 2 O.O6~O.O3(O.O3-0.08) O.O4~O.Ol(O.O3-0.05) I.O~O.07(O.97-1.0) 

x Ene 5 O.OI~O.OI(O.OO9-0.03) O.O7~O.O3(O.O3-0.13) O.6~O.34(O.O6-1.1) 

x }4'eb 4 O.12~O.O6(O.O3-0.17) O.II~O.02(O.09-0.13) 1.I~O.05(I.O-I.I) 

Mar 4 O.O9~O.O5(O.O5-0.17) 11.2~21.2(O.63-43.0) 3.3~2.8(1. 7-7 .6) 

Abr 4 O.16~O.O4(O.12-0.22) 117.0~49.1(69.9-185.5) IO.2~O.61(9.6-11.1) 

Tabla 1 Datos macr08c6pic08 de machos. 

TM (tamaí'lo de la mueetra) 

I~G (índice somático gonadal) 

VTD (volúmen del testiculo derecho) 

DTD (diámetro del testiculo derecho) 

Los valores que se representan son: media~error estándar(rango) 

x (muestra de organismos juveniles). 



w .,.. 

I~G 

O.34~O.13(O.16-0.47) 

O.18~O.04(O.13-0.24) 

O.03~O.02(O.002-0.06) 

O.17~O.06(O.09-0.2l) 

2.3~1.5(O.92-4.7) 

2.6~2.6(O.27-5.4) 

O.11~O.15(O.02-O.33) 

2.2~O.39(2.0-2.5) 

O.30~O.38(O.005-O.96) 

O.56~O.8(O.14-1.7) 

1.1~1.2(O.13-2.7) 

1.4~1.2(O.39-2.9) 

LHC(mm) 

l29.2~lO.6(114.0-l38.0) 

l40.5~7.3(132.0-l50.0) 

l15.2~15.3(96.0-l30.0) 

127.2~lO.7(113.0-l36.0) 

l21.4~15.5(97.0-l42.0) 

126.2~7.5(120.0-l35.0) 

61.2~12.8(50.0-79.0) 

55.0~8.4(49.0-6l.0) 

6l.2~2.4(59.0-65.0) 

64.5~4.5(59.0-70.0) 

99.6~1.9(97.4-l02.0) 

l18.2~6.8(110.O-125.l) 

Continuaci6n de la tabla 1 

ISCG (índice somático de los cuerpos grasos) 

LHC (longitud hocico-cloaca) 
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Fig. 11-A Promedio mensual de folículos vitelogénicos 
(l!nea continua) y folículos previtelog~ni
cos (l!nea punteada). 
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P'ig. 12 Diámetro del folículo ovárico mayor. 
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aignif1cativo en el diálletro del folículo ovárico mayor ( 

fi g. 12). Hi stológicame nte podemos expl icar eate incremento 

final debido a que los folícul o. previtelogénico5 e2pi ezan 

a experimentar depositación c i topla~~ca. 

El aegundo grupo , ovula ción y for~ción de cuerpo lúteo. 

Junio y Julio (fig. l O,let ra B) se observa el valor méximo 

de l ISa sobresaliendo el mes de Junio, a l igual que sucede 

con el diámetro del folí cul o ovárico rlayor. r,licroscopicallen

te se ob serva que los folículos previtelogénicos pre s entan 

una pared f olicular muy gruesa, debido a su gran activioad 

celula r (fot.ll,1 2) j lIacroscopicamente se tiene el promedi o 

mayo r de folícul os vitelogéni cos (fig.ll-~). Una v ez que 108 

folículos snteriormente aencionados han sido ovuladOS, dan 

lugar a un notable decreuento en el ISG, de tal f oraa obser

vauos gran cantid.d de folícul os ov'ricos previtelogénicos 

(fig. U-A ), .únque e,n el me5 de Agosto y Oc tubre todevia en

contrasos algun.s reSAnenci.s de folí culos vitelogénicoa ( 

fig . ll-A)(fot.16). 

Después que ba ocurr1~o la ovulación se forua un cuer

po lúteo de cada f olículo r oto y por lo que ae sabe, el vo

lúaen y diámetro de la teca luteal aumenta en lo. aeses de 

forüa ción de buevo. oviductale. (Junio y Julia); e inmedi a

tasente despue. que .on ovopo.itados lo. huevo., el cuerpo 

lúteo desaparece. 

En el últiao grupo, prsvitelogénesls. ( fig.lO,letra e) 

que corlPrende el período Agoeto-Octubre, encontraflo8 valores 

rllÍ I'l'i Jl05 de l I :3G, con una pequeila o.cilación de iocre rlento ~n 

el lIee oe Octubre, el diámetro del fOlícul O ovárico mayor 

llega a .u valor miniJlo e hi.t016g1c8Jlente se ven er~n can-

Ja 



Oorte de folículos ováricos de Mayo a Octubre. 

Donde: Teca (T) , Granulos (G). O~lulaB nut ricioB (N), 

Ooeito (O), O'lulas foliculares (OP), Resto d~ vitelo (V ), 

Polículos pr evitelog'nieos (PP) , Polículos vitelogénieoB 

('V) • 

Poto 10 Corte de folículos previtelogénicos de Mayo (50X). 

Poto 11 Folículo pr.vitelog~nieo de Jun io, donde se obser

va una pared folicular muy gruesa (200X). 

Poto 12 Secci6n de la pared de un folículo previtelo~énieo 

de Julio (200X) . 

Fot. 13 Aspecto de una atr~sia foli cular mostrando la in

vasi6n de c~lulas foliculares sobre el citoplasma; 

tambi~n se observa r esto de vitelo. Corresponde al 

mes de Agosto (50X). 
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Fot . 10 

Pot. ll 40 
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Fot.12 
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tidad de folículos atrésicoB (fot .13,14). 

Con referencia a los folículos atrésicos (fig. 7) (fot . 

13,14), se supone que se encuentran a lo lar go de todo el 

año, aunque estos no pudieron ser obser vados en los meses 

de Noviembre a Febrero debido a que no se hallaron adultos. 

Finalmente se encontro un desfasa mient o en el ISG má

ximo de un mes entre machos y hembras . Cuando esto ocurre 

en especies de clima t e mp lado nos indica un apareamiento, 

retención de esperma por par te de la hembra antes de que 

halla huevos maduros y sean fecundados. Estos res ul t!'l.dos 

con Q. guttatus ind i can que posi blemente la pr esenta . 

La talla mínima r epr oductiva es de 75 mm. (Tabla 111). 
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Fot. 14 Cort e de dos f ol í cul os vitelogánicos de Agosto, 

ambos muestran atrésia. (SOX). 

Fot. 15 Secc i6n de un fol í culo previtelogénico de Octubre, 

donde l a pared f olicular ea muy de lgada . (200X) . 

Fot. 16 Acercamient o de un folíc ulo vite16genico del mes de 

Octubre, donde se muest ra gran canti dad de grinuloa 

cit oplaamlcQs. (200X) . 

' j 



Fot .1 4 

Fot.15 44 
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,' fES 'l'M ISG DFOD(mrn) ISCG LHC( mm) 

l'hay 5 0.28~0 . 11(0.1 5-0.40) 6.1~1.1(3.1-1.0) 0.58~0.31(0.25-1 .1) 117 . 4~2.7(115-120) 

Jun 4 4.35~1.0(3.1-5.6 ) 14 • 6~2 . 3 (13.2-15.5) • 33~0. 38 (O .11-0.92) 129. 5~l li .1 (12')-150) 

Jul 6 2.93~O.81(2.1-4.5) 11.1~2 .O( 9. 3-14.8) . 08;:0. 04 «()'05-0 .15) 114.1;:9. 3( 98-123) 

lIgO 4 0.36~0.01(O.3~-0.3a) 7.4;:1.1(6.0-3 . 4) 0.28~O.01( O.18-0.23) 109.0;:4.0( 103-115) 

::>ep 3 0.31~0.22(0.13-0.57) 3. 5~0 .T( 2.1-4.3) 1 .1~1.1(O.41-2.4) 112.6~3.7(110-117) 

Oct 5 0.4a~o . 12(O.36-0 . 6 8 ) 3 .0~1.0(2.0-3.5) 0.49~O.13(O.26-033) 109.4~7.3(103-120) 

:\.N ov 4 0.04~0.01(0.O3-0.05) 0.64~O.02(O.6-0.68) . 04~O.02(0.03-0.08) 64.5~6.1(5ó-72) 

XDic 3 0.02~ 0.01(0.01-0.04) 0.39~O.21(0.1-0.6) 2.1~1.15(1.0-3.8) 57 .0~4.3 (52-60 ) 

1. J:;n~ 4 O.02~0.01{::l.01-0 .03) 0.52~0.11{0.41-0.6) .22~0 . 24(O.02-0.5) 62.2~5.9(58-71) 

j~ l<' eb 5 O.05~O.01{O.ID3-0.08) O.73~O.29(0.31-1.0) .51~O.22{0 . 31-0.87)73.9~16 .6 (58.1-74. 2 ) 

!llar 4 O.17~0. 01{O.15-Q .1 9) 5.5~0.90(4.2-6 . 2) 1.3.:!:0.90{0 .31-2.1) 93.8~6.7(a6-102) 

ilb r 4 0.la~O . 19(O.08-0 .47) 7.2.:!:1.0(1.9- 3.3) 0.O9~O.OO9(0-0.10) 85.2.:!:11. 8( 75-96.1) 

TabJ :~ 111 Resumen de dato e lIt8.crosc6p1cos de hembras. 
TM{ tallt8.ño de la rQuestra) 
ISG{índice somático gonada1) 
DI<'OD{diárnetro del folículo ovárico mayor) 
I SCG (índice somático de cuerpos grasos) 
LHC(longi tud hocico-cloaca ) 
Los valorea que se representan son: me~ia±error estándar(rango). 
:'. ( mue stra de organismos juveni1el'l) 



Ciclo de loa cuerpoa grasos. 

El índice de ma choe ~ e muestra en l a figura 13, en le 

cual el análiais de varianz a a r r oj6 una variaci6n aignificn

tiva a t ravea del eño, P (7 , 26)<:2.94, PLO.05 y según la Pr:! 

eba de Scheffé no a agrupa l oe ~e.ea de Mayo-Agosto (l etra A) 

en l o. cuales e .tadistica~en te no hay ca~b i o. aigni ficativos 

en Sept iembre-Oc tubre ( l e tra B) encontrando loe valo r es más 

alto. del I SCG con tendencia al decremento en loa meaea pos

teriorea y en Marzo-Abril donde alcanzo el valor med io el 

I~CG (letra C) . 

La. hembraa ae mue.tran en l a figura 14 , en donde nuev~ 

.ente el an'liai. de varianza no. indic6 varlaci6ne s s i gni f! 

cativa. P {7,27)m5.9 , pL 0.05 Y la prueba de Scheffé agrupa 

lo. linea de ldayo-Agoato (letra A) , . donAe lo. valorea tien

Aen a diaa1n\Úr; en Septiellbre-Octubre (letra B), donde ae 

ob.erva un .acenao aignificativo, aÚDque para el .e. de Octu 

br e .e regiatra una notable baja de lOa valorea, pero '.to 

no a. eatadl.ticamente aignificativo; finalmente en Marzo

~bril (letra C) encontrandoae un ~ecrellento -uy ~rcado ha

cia este últ1110 .ee, y obtenienClo el valor mnimo del ISCG 

al igual que .ucedi6 en el lI.ea de Julio. 
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Fig. 13 Indice somático de los cuerpos grasos de 
machos ( ISCG). 

48 



3 

2 

1 

J J A s 

4 

o A 

4 
e 

Fig. 14 Indice somático de los cuerpos grasos de 
hembras (ISCG). 
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Relaci6n entre el ciclo reproductor y otros fa ctores. 

En beMbras se ob se rva que el I SCG presenta una ligera 

correlaci6n estadisti ca con la vari aci6n de t e~per~tura (r= 

0 . 41 , t ~O . J5=2. 4 4, n=o) y la preci,i taci ón pluvial (r=O. 24 , 

t~ 0 . 05=2.441 n=3) ; y ningÚna correlación estadis t ica con el 

I SG . 

En ma cho s el I SCG tiene una pequeHa correlaci ón eetad i s 

tics con la temperatura (r=O.25. to<O . OS~2.441 n~8), no ai en 

.0 .. i con la precipitación pluvial; y tampo co exi ste corre

l ación ent r e el ISG y éstos dos factorea (fi g.lS). 
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Fig. 15 Variación ambiental de temperatura y precipita 
ci6n pluvial media a lo largo del affo en Alva: 
rado Ver. 
Datos obtenidos por el observatório metereoló
gico nacional en el afio de 1984. 
Puntos= precipitación pluvial 
Barras= temperatura. 

51 



Período de de.arrollo eabri onari o. 

Solo .e puede deducir co~par8tiv8ment e con re . pecto a 

otra. e.paci e. del género , ae estableció un tiempo de incu

baci6n que va de 60 a 90 días, debido 8 que Be encontraron 

huevo. oviductale. en loa ~e.ea de Junio y Juli o (tabla V), 

y una gran cantidad de crias y juv enilee en loa seaee de Se~ 

tie.bre y Octubre. 

Aúnque 8e trato de ha cer tranaparentaci6n segÚn la téc

nica 4e Kimael, (1981) y también diae cci6n directa aobre la. 

muestraa; . 010 ae encontro gran cantidad .e vitelo y alguna. 

reminiacenciaa del diaco embri onario, de tal forma loa que 

eatán fertilizadoa .e encuentran cu.n~ o ~. en l oa primeroa 

5 eatedio., e. decir que ya ha trancurrido la aeg~ent.ci6n 

.egún l •• tabla. 4e teNU., (1966,1967). 
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•. 

Mea No. de huevos Tamaño Pea o 

Junio 2 17.1 X 10.0IDill. 0.93gr. 

18.2 X 11.0IBIB. l. 3lgr. 

Julio 2 18.0 X ll.2mm. l. 56gr. 

17.5 X 11.0mm, 1.lOgr. 

Tabla V Huevos oviductalea. 
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'l! SCUS!ON. 

La pObleci 6n de Cnead dophorue 3Utt8t U8 pre s ~ nta une re

pr o<'lucci 6n estacion.!!Il , COrtO ocurre en gr an parte de l l'.certi

lioa de !reas tropi cel u (Pi cht, 1958 ,1970 ; 'JoBberg y I.Owe , 

1966 : Pi anka,1970 ¡ ',i'al ke r ,1970 ¡ Licht ,1971- ;; Sexton y Tur ner 

1971; ftand,1972 ¡ Ceaa y Valenzueln , 1934) . 

La u xima te r. por ad a de activi dad B'onádi ca ocurre en lo s 

meaea de May o a J ul io , motivo por el cua l puede de duc i r s e 

que debe ae r e at e pe r í odo cuando ocu~e el cort e jo y aparea

ad ent o ; debi do a que laa ob aerv aci onea en el campo , refle jan 

.una actividad por pa r e jas sola .. ente en l oe Qeaee de meyo , 

Junio y Jul io , el cual concide con el eatudi o de Yennerly , 

(1968) reelizado en Le rdo de Te j ad a Ver . en Cne ~doph orue 

gut t a t ua . Ade máa, po r laa obae rv aciónea rtic roscópicas pud i 

.. oa conoc er cad e una de las e t a pas de l a e8permato~é n e sis, 

su duración y época del a Bo en que se r eali zan (fi g .4, 6 , 7 , 3) . 

Aúnque el í ndice aomático gonadal de l oa rtacho a muestra 

una pequeBs co r r elación s i gnificativ e con la variaci6n de l 

índi ce s omático de l os cuerpoe gr a soa, encon t r arto s qu e ~xi ~

t e un decremento en el ci clo de l os cuerpos grasos ( MayO- Ju

li O) cuando es !'tayor l a activi da ¿ gonádica, debido a l a pro

ducci6n de es per rta , aumento de l volúacn t es ticular y el cor 

t e j o , y un ascens o en di cho í ndice (Septiertbre-Octubre ) en

t es de ent r ar al pr oc eso de inactivaci6n , poslble rten t e por 

e f ec t o de 105 tertporale a que suceden en dicha zone en loe ~e 

aea invernalea, al i gual que aucede en Q!! etan eburiana 

( Hahn y Tinkle,1965 ) , Cnead dophorua gularh gula r h 

( Ballinger y '.ic nranl.: ,1972) , f. t igria (Gaffney y r 'i t Z¡:l ll t ri clo; 

1973) , Y en cinco es pecie. lUÍa de Cne r.t1dophorue (Zcnell, 

1978 ) • 
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El análisi s no esta~i stico ~~ l o. natos, reve la que los 

factore s srlbientalea que rtas directarlente se rela cionan con 

el índice somáti co gonadal de l os machos son: la te~pe ratura 

COrlO sucede en una gran cantidad de l a c e rtilio~ tro9icalea 

dentro de l os cuales encontramos a Q. s exlinea tua (Fitch , 

1958), f. tigri a (~CCoy y HOdd enbach,1966; Pianka ,1970 ; 

Bur kholder y ·"alker,1973 ) , f. guttatua (Kennedy , 1968), U/J.8. 

(1dayhew y ','irlght , 1970), I<no11. caroli nenai a (Licht , 1971- :< ) , 

Iguana (aand , 1972 ) , y poaiblemente la precipitaci6n pluvia l , 

aunque no se hal16 correlaci6n ent re el I SG y el ISCG de na

chos y el ISG de hembras con éete fac tor , no ai endo aaí pa ra 

eapeci es co~o C. ti gri s (Pianka,1970) , !. auratue, !. 
limifrona, ~. tropidoBaster (Li cht,1971-A) , y Gonatod es 

albogu1aria (Sexton y TUmer,197l), donde la mÁxi.a tempera

tura y humedad conci den con el períOdO r eproductivo. 

La ~áxi~ activi dad reproductora de hembra s ocurre en 

el laps o J unio-Juli o ea decir, en es te período se reali za la 

ovulaci 6n con l a conaiguiente f ert ili zaci6n y formaci6n de 

blaatodi.co erlbr ionari o , es posibl e que l as he rlbras pr esen

t~n retenci 6n de e.per~ por un rlee cuando ~eno~ , fen6meno 

que ya ha sido ob s ervado en otro. reptilea ( Fox ,1977) . 

El pe ríodo de gea taci6n de la poblaci6n no se r egis t r6 

con precisi6n , aún cuando sabemoa que l o. lacert i lioe oV i pa

roa tienen cuando más un período de tres meses de incubaci ór. 

(Tinkle y GibbOna, 1977) CO rlO sucede en Q. tigria y Q. 
inom atus y f. se xl ina.tuá que tienen períodos de 68 día., 

46 día. y 60 día . respectivamente (Tinkle y Gibb ons,1977). 

De tal for~ sabe20. que la r18yor p8rte del deSArrollo e2-

br ionario se lleva a cabo fuera del organis~o progenitor, 

encontrando s . poco desarrollo ~n lo ~ huevos oviductele s. 

En cuanto al tama~o de le ca~da e~ e9te eepecie , ~e 
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coo.idera que e. 4e do. huevoa por he~bra , debid o a que el 

pro~edio de folículoe vitelogéni co ~ eo el períOd O Juni o-Ago~ 

to, no excede el 2.5 ~en.ual ( fi g .ll-A ) , aeí co~o ta~po co lo 

excedi6 ei nú~ero de huevoe oviductalea; ea tos datos conci

deo con l o. de otra. eapeciea del género, tale. c o~o Q. 
guttatua con promedio de 2 huevo a (Kenn~dy, 196a) y Q. tigria 

Q. inornatua, Q. gularia con pro.ed io de 2.7 huev os ( Scball, 

1978). Aúnque también, é.te tamaao de ca~ad. pOdría variar 

debido • que la. heabrea máa grande a y con má. tiempo ñe ~

durez aexual poaeen UD potencial mayor de reproducoi 6n que 

aquella. que acaban de madurar eexualaente ( Rallinger y 

Schrank,197 2) ( Burkholder y Walker,1973). 
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CONCLUSION . 

La pOblacidn de la lagartija ovipara Q. guttatus es

tudiada en la zona Sureste de Alvarado Veracruz pr e s enta 

un ciclo reproductor estacional , en el cual se manifiesta 

un liger o desfasamiento en la máxima ac t ividad reproductora 

en ambos sexos ( sugiriendo retención de esperma por la he! 

bra), ¿sta oáxima actividad es en Mayo- Julio para los ma

chos y en Junio- Julio para las hembras. que es donde ocurre 

la espermatogénesis. ovulación y fecundación respectivame~ 

te. posteriormente la regresión testicular y ovárica ocurre 

de Agosto a Octubre, y en Noviembre-Fe brero aolo se obser

van organismos juveniles . 

El proceso de reposo (inactivaci6n) comprende el lapso 

de Noviembre a Abril, donde encontramos gran cantidad de fo 

l{culos previtelogénicoa en hembras y esperma t ogdnias jun

to con esper matoclt os en machos. 

En cuanto a los factores ambientales que se relacionan 

con la variaci6n gonidica de l os machos. tene mos que el P! 

ríodo ~s cálido provocado por la ~xima temper a tura de la 

zona, coincide con la máxima actividad reproductiva. al i g~ 

al que la preci pitaci6n pluvi a l , pero en menor gra do . Y aún 

que aparen t emente no existe re l ación ent re estos f ac tores 

con el ciclo gonádico de las hembras, se c onsidera que t a! 

bién está ba j o influencia de dichos parámetros ambientales. 

El ciclo de los cuerpos Frasos t anto en machos c omo en 

hembras , parecen tener solo una pequeBa influencia con re~ 

pecto a f actores externos, a s í como también con el ciclo 

ovárico y el ciclo espermatogénico. 

En referencia al desarrol lo embrionario se observa que 
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éste se inicia en loe meses de Junio-Julio existien~o una 

ovoposic16n inmediata, dando lugar a l a s crias en los me

ses de Septiembre y Octubre; considerandose un tamaffo de 

camada de 2 huevos por hembra. 

Finalmente se obtuvo la talla mínima en la que son 

sexualmente maduros (machos mayor de 97.4 mm. y hembras ma 

yor de 75.0 mm.). 

56 



RESUMEN. 

El presente estudio c ontri buye a le descripci6n ñel ci 

clo r epr oductor de Cnemidophorus guttatus en ia parte su

res te de Alva r a do Ver.¡ se realizaron muest reos mensual es 

durante un a~o, haciendo un andlisie ma crosc6pico y micro~ 

c6pico en l a s gonadas de ambos sexos ; se estudio el ciclo 

gonadal y de cuerpoe grasos en relaci6n c on factores a mblen 

tales (humeda d y t emperatura ) . 

La poblaci6n de Q. guttatus es ovipara con un oiclo 

es t acional, donde la mdxima act i vidad reproductora (ovula

ci6n , cortejo, apar eamien to y f er ti lizaci6n) ocurre a fina 

les de la época seca y principios de la humedad (Mayo y J~ 

ni o); e l desarrollo embrionario abar ca la parte de le épo

ca seca, con un poeible nacimient o de crías en la época h~ 

meda . En cuanto a la reserva grasa, ésta es ut ili zada en 

la vitelogénesis, y en ambos sexos se emplea en el época 

critica de temporales (Noviembre-Pebrero ) . La ta lla repro

ductora mínima de machos es de 97.4 mm. y 75.0 mm. p~ra he~ 

brae, e l tamaffo de la camada es ~e 2. 0 hue vos por hembra. 
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5 Te.deulo dd ... do Septiellbre. 

6 EpididillO dd ... de Septiell.bre. 

7 Testí culo .el ... '0 Octubre. 

S Tutículo .. , ... '0 Marzo . 

9 T .. tícul o ' e1 ... •• Abri l. 

10 Polículo. prev1 telogénlco . " .el Ile~ de Mayo. 

11 Folículo prevltelogénico del mea de Junio. 
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16 POlículo vitelogénico del lI.e. de Octubre. 

de Julio. 
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