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El presente trabaj o, enmarcado dentro de los esfuerzos tendientes 

a contribuir en la conservación de especies de Fauna Silves tre amenazadas 

o bien sujetas a utilización, pretendiij en escencia e l conocimiento y 
/ 

evaluación de los aspectos críticos para e l manejo y reproducción en 

cautiverio de Boa constrictor i.nperator . 

Al efecto, se trabajó dura.lite un lapso de 3 años con la colonia de 

boas del Laboratorio de Herpetología-Vivario del CAMPUS Iztacala, que 

para este tierrpo estaba constituída por 84 animales. Estos fueron 

mantenidos de acuerdo a las rutinas establecidas en el laboratorio, 

efectuando los registros continuos de peso y alimentación de todos los 

miembros de la colonia y realizando cada año (entre los meses de 

diciembre a rrarzo), manipulaciones de los factores ambientales de los 

encierros que provocaran la presencia de conductas reproductivas . 

La talla de los organisrros util izados osciló entre los 1160 a 1660 

rrm para hembras ; y de 1130 a 1510 rrrn para machos . Durante las terrporadas 

reproductivas se observaron un total de 19 apareamientos de los cuales 

se originaron 10 carnadas con tamaño de 2 a 21 crías (Longitud Hocico

Cloaca de 369 .1 rrrn. promedio, y un peso promedio de 40 . 9 gr . para las 

crías al nacer.), durante estos eventos la duración de las cópulas varió 

de 1 a 48 hrs. Los nacimientos ocurrieron entre julio y octubre, con 

períodos de gestación de 4.5 a 7 meses de duración . El cortejo observado 

para la especie en particular es similar a lo rrostrado para otros boidos . 

Durante el período de apareamiento la terrperatura de los encierros osciló 

entre 23. 9 y 29. 7°C, y la humedad relativa entre el 41 y 100% . La 

comparación del crecimiento entre 5 carnadas, no reveló diferencias 

significativas de acuerdo a la prueba de F practicada . 

En la prueba de "t" aplicada para diferencias de peso en dos 
carnadas solo se observaron diferencias significativas a los 18 y 24 meses 

de edad. En cuanto a la conversión de alimento , se registró un 

aprovechamiento del 34.31%. 

Las afecci ones más comunes que se presentaron en la colonia fueron 

l a neumonía, dermatitis, estomatitis, padecimientos entéricos causados 

por bacterias y metazoarios parásitos , así COITO ectoparasit os i s 

ocasionada por el á caro Ophionissus natricis. Se discute sobre l os 

aspectos de mantenimiento y factores críticos que se involucran en la 

reproducción de este ofidio en cautiverio. 
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RESUMBW

El presente trabajo, enmarcado dentro de los esfuerzos tendientes
a contribuir en la conservación de especies de Fauna Silvestre amenazadas
o bien sujetas a utilización, pretendió en escencia el conocimiento y
evaluación de los aspectos críticos para el manejo y reproducción en
cautiverio de Boa constrictor inperator_

A1 efecto, se trabajó durante mi lapso de 3 años con la colonia de
boas del Laboratorio de Herpetologia-Vivario del CAMPUS Iztacala, que
para este tiempo estaba constituida por 84 animales. Estos fueron
mantenidos de acuerdo a las rutinas establecidas en el laboratorio,
efectuando los registros continuos de peso y alimentación de todos los
miembros de la colonia y realizando cada año (entre los meses de
diciembre a marzo), manipulaciones de los factores ambientales de los
encierros que provocaron la presencia de conductas reproductivas.

La talla de los organismos utilizados osciló entre los 1160 a 1660
rrm para hembras; y de 1130 a 1510 nm para machos. Durante las tenporadas
reproductivas se observaron un total de 19 apareamientos de los cuales
se originaron 10 camadas con taneño de 2 a 21 crías (Longitud Hocico-
Cloaca de 369.1 nm. promedio, y un peso promedio de 40.9 gr. para las
crías al nacer.) , durante estos eventos la duración de las cópulas varió
de l a 48 hrs. los nacimientos ocurrieron entre julio y octubre, con
períodos de gestación de 4.5 a 7 meses de duración. El cortejo observado
para la especie en particular es similar a lo mostrado para otros boidos.
Durante el período de apareamiento la teuperatura de los encierros osciló
entre 23.9 y 29_7°C, y la humedad relativa entre el 41 y 100%. La
corrparación del crecimiento entre 5 camadas, no reveló diferencias
significativas de acuerdo a la prueba de F practicada.

En la prueba de "t" aplicada para diferencias de peso en dos
camadas solo se observaron diferencias significativas a los 18 y 24 meses
de edad. En cuanto a la conversión de alimento, se registró un
aprovechamiento del 34 _ 31% _

Las afecciones más comunes que se presentaron en la colonia fueron
la neumonía, dermatitis, estomatitis, padecimientos entéricos causados
por bacterias y metazoarios parásitos, asi como ectoparasitosis
ocasionada por el ácaro Ophionissus natricis_ Se discute sobre los
aspectos de mantenimiento y factores críticos que se involucran en la
reproducción de este ofidio en cautiverio.
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ASPECTOS DE MANTENIMIENTO Y REPRODUCCION EN CAUTIVERIO DE 
Boa constrictor imperator DAUDIN 

(REPTILIA: SERPENTES: BOIDAE ) . 

INTRODUCCION 

La rica fauna existente en nuestro país, se debe principalmente 
a la accidentada topografía y a su peculiar ubicación geográfica . En 

él confluyen dos grandes regiones biogeográficas de la Tierra, la 
Neártica y la Neotropical; lo que origina una gran variedad de climas 
que van desde las nieves perpetuas hasta las selvas húmedas (Smith y 
Srnith, 1976; Toledo, 1988). 

Hasta 1976 se conocían 952 especies de anfibios y reptiles 
agrupadas en 40 familias (Srnith y Srnith, 1976) . Recientemente se ha 
incrementado el número de familias a 51 y 995 especies (Flores
Villela, 1993a}, de las cuales 554 (55.7%) son endémicas para México 
(Flores-Villela, 1993a y b} . Estas constituyen casi el 10% de la 
herpetofauna mundial y hace a México uno de los países más ricos en 
este tipo de fauna . 

De acuerdo con lo anterior, es evidente la enorme riqueza de 
México, aunque lamentablemente no se le ha dado la ircportancia 
necesaria. Así en nuestro país la investigación herpetológica se ha 
visto enfocada principalmente a los a spectos taxonómicos y de 
distribución, abarcándose con menor intensidad disciplinas corro la 
ecología e historia natural, estudios sobre herpetofauna regional y 
evolución, entre los más sobresalientes. 

En la mayoría de los casos han sido investigadores extranjeros 
los que han aportado el mayor número de trabajos sobre la herpetofauna 
mexicana . No obstante , a partir de 1950 se ha incrementado el interés 
de los investigadores mexicanos por la herpetología en sus diferentes 
áreas. 

Una de las áreas de la herpetología que casi no ha recibido 
atención en nuestro país, esta representada por el trabajo en 
cautiverio; actividad que por sí misma representa una valiosa 
herramienta para esclarecer muchos aspectos poco documentados de gran 
número de especies. 
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ASPECTOS DE  HWO Y REPRODUCCION EN QWTIVERIO DE
Boa constrictor imperator DAUDIN

(REPTILIA: SER.PENTES: BOIDAEJ.

INTRODUCCION

La rica fauna existente en nuestro país, se debe principalmente
a la accidentada topografía y a su peculiar ubicación geográfica. En
él confluyen dos grandes regiones biogeográficas de la Tierra, la
Neártica y la Neotropical; lo que origina una gran variedad de climas
que van desde las nieves pexpetuas hasta las selvas húmedas (Smith y
Smith, 1976; Toledo, 1988).

Hasta 1976 se conocían 952 especies de anfibios y reptiles
agrupadas en 40 familias (Smith y Smith, 1976). Recientemente se ha
incrementado el número de familias a 51 y 995 especies (Flores-
Villela, 1993a), de las cuales 554 (S5.7%) son endémicas para México
(Flores-Villela, 1993a y b). Estas constituyen casi el 10% de la
herpetofauna mundial y hace a México uno de los países más ricos en
este tipo de fauna.

De acuerdo con lo anterior, es evidente la enorme riqueza de
México, aunque lamentablemente no se le ha dado la importancia
necesaria. Así en nuestro país la investigación herpetológica se ha
visto enfocada principalmente a los aspectos taxonómicos y de
distribución, abarcándose con menor intensidad disciplinas como la
ecología e historia natural, estudios sobre herpetofanna regional y
evolución, entre los más sobresalientes.

En la mayoría de los casos han sido investigadores extranjeros
los que han aportado el mayor número de trabajos sobre la herpetofauna
mexicana. No obstante, a partir de 1950 se ha incrementado el interés
de los investigadores mexicanos por la herpetologïa en sus diferentes
áreas.

Una de las áreas de la herpetología que casi no ha recibido
atención en nuestro país, esta representada por el trabajo en
cautiverio; actividad que por sí misma representa una valiosa
herramienta para esclarecer muchos aspectos poco documentados de gran
número de especies.
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Así, el trabajo con anfibios y reptiles vivos permite además de 
conocer aspectos de su biología y COllpOrtamiento, obtener inf ormación 
valiosa de su desarrollo en cautiverio . No obstante su inportancia, 
los herpetólogos mexicanos dedicados a esta área son muy pocos, l o que 
trae COITO consecuenc ia l a reducida cantidad de centros y laboratorios 
que mantienen herpetofauna viva . 

La trascendencia del trabajo profesional con anfibios y reptiles 
en cuanto a su conservación, se explica por el hecho de que la 
herpetofauna se ha enfrentado a la sobreexplotación y devastación de 
sus habitats naturales, viéndose reducidas de manera inportante sus 
poblaciones tanto en número corro en áreas de distr ibución . Ello afecta 
principalmente a especies endémicas restringidas a pequeñas áreas 
geográficas. 

Por ello es de gran inportancia su estudio para así poder 
determinar la forma, el tamaño y las relaciones de las área s de 
distribución de estas especies, y de esta manera llegar a criterios 
inportantes tendientes a su conservación (Toledo, 1988) . 

Si a lo anterior agrega.iros l a práctica i legal del canercio 
activo con la herpetofauna nacional, ya sea con organisITOs vivos, 
muertos o con sus derivados, 
en las investigaciones de 
entenderse la tendencia 
naturales . 

así corro a l os que 
laboratorio y en 

a la disminución 

son utilizados 
la docencia; puede 
de sus poblaciones 

Por todo lo anterior, es necesario que entre otras estrategias 
se desarrollen programas de propagación en cautiverio, dando prioridad 
a las especies en peligro de extinción . AsimisITO, es fundamental 
conocer las características ecológicas de sus poblaciones; con lo que 
se podrá actuar de manera integral en pro de su conservación. 

Además de esto , la crianza y explotación controlada, ayudan a la 
protección de las poblaciones silvestres particularmente las de 
inportancia económica, lo que resulta en el manejo adecuado de este 
recurso. 

Es claro que en nuestro país no se tiene bien vislumbrado el 
futuro de la herpetofauna, en especial el de algunos grupos coITO el 
las serpientes , en cuanto a su conservación y manejo. Situación que 
ITOtivó en buena medida la realización del presente estudio. 
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Asi, el trabajo con anfibios y reptiles vivos permite además de
conocer aspectos de su biología y con'portamient0, obtener información
valiosa de su desarrollo en cautiverio. No obstante su importancia.
los herpetölogos mexicanos dedicados a esta área son muy pocos, lo que
trae como consecuencia la reducida cantidad de centros y laboratorios
que mantienen herpetofauna viva.

La trascendencia del trabajo profesional con anfibios y reptiles
en cuanto a su conservación, se explica por el hecho de que la
herpetofauna se ha enfrentado a la sobreexplotaciôn y devastación de
sus habitats naturales, viéndose reducidas de manera importante sus
poblaciones tanto en número corro en áreas de distribución. Ello afecta
principalmente a especies endémicas restringidas a pequeñas áreas
geográficas.

Por ello es de gran irrportancia su estudio para así poder
determinar la forma, el tamaño y las relaciones de las áreas de
distribución de estas especies, y de esta manera llegar a criterios
importantes tendientes a su conservación (Toledo, 1988).

Si a lo anterior agregamos la práctica ilegal del comercio
activo con la herpetofauna nacional, ya sea con organismos vivos,
muertos o con sus derivados, así como a los que son utilizados
en las investigaciones de laboratorio y en la docencia; puede
entenderse la tendencia a la disminución de sus poblaciones
naturales.

Por todo lo anterior, es necesario que entre otras estrategias
se desarrollen progranas de propagación en cautiverio, dando prioridad
a las especies en peligro de extinción. Asimismo, es fundamental
conocer las características ecológicas de sus poblaciones; con lo que
se podrá actuar de manera integral en pro de su conservación.

Además de esto, la crianza y explotación controlada, ayudan a la
protección de las poblaciones silvestres particularmente las de
inportancia económica, lo que resulta e.n el manejo adecuado de este
recurso.

Es claro que en nuestro país no se tiene bien vislumbrado el
futuro de la herpetofauna, en especial el de algunos grupos como el
las serpientes, en cuanto a su conservación y manejo. Situación que
motivó en buena medida la realización del presente estudio.
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ANTECEDENTES GENERALES 

· En los aspectos reprcxiuctivos de los reptiles se aprecia una 

gran variedad de adaptaciones que involucran sistemas de apareamiento , 

tierrpo de incubación o desarrollo de las crías, duración de la vida 

reproductiva, tamaño de la camada, intervalos entre camadas sucesivas, 

proporción de sexos y relación del tamaño hembra-macho. Estas 

características en cada especie se dan para obtener los máx:.rros 

beneficios en ambientes favorables (Fitch, 1970) . En consecuencia las 

' áreas geográficas y el c lima son factores determinantes de los 

pa~rones reprcxiuctivos que exhiben las poblaciones (Fitch , 1970). 

De esta manera, el inicio de la estación reprcxiuctiva en 

reptiles involucra cambios relacionados a la fisiología y 

corrportamiento de las especies que en general son determinados por 

factores intrínsecos corro las horrronas (Orr, 1982; Crews y Garrick, 

1980; Seigel y Ford, 1987), o extrínsecos corro la terrperatura, 

humedad, fotoperíodo, precipitación y alimento disponible (Porter, 

1972; Fitch, 1982 ) . la combinación de estos factores estimula el 

desarrollo gonadal o bien pronrueve su regresión (Haetwole, 1976; 

Saints-Girons, 1982). 

Se sabe asimisrro, que las variaciones en las reservas lipídicas 
guardan cierta relación con la estacionalidad observada en los 

procesos reproductivos, corro lo visto para Crotalus atrox (Tinkle, 

1962) y Crotalus horridus (Gibbons, 1972), entre otros ejemplos. 

Relativo a los patrones de corrportamiento observados en ofidios , 

en general existen similitudes dentro del grupo (Porter, 1972). Así, 

ader!'ás de los que se exhiben durante el cortejo y apareamiento, 

existen rrodalidades vistas entre machos, que implican generalmente 

lucha por los territorios (Porter, 1972), o bien competencia por el 

alimento (Akester, 1979; Ross y Marzec, 1990). 

Aunque la mayoría de los reptiles corro tortugas, cocodrilos, 

tuátara y varias familias de escarrosos son ovíparos (Porter, 1972 ), en 

muchas especies de lagartijas y se:rpientes se presenta la viviparidad 

y ovoviviparidad en la cual se da lugar a crías vivas. Esto llega a 

estar asociado a grandes altitudes y a zonas frías (Tinkle y Gibbons, 
1977) , o corro una adaptación a climas variables (Guillette, 1981, 

1993). 
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ANTECEDENTÉS GENERALES

'En los aspectos reproductivos de los reptiles se aprecia una
gran variedad de adaptaciones que involucran sistemas de apareamiento,
tienpo de incubación o desarrollo de las crías, duración de la vida
reproductiva, tamaño de la camada, intervalos entre camadas sucesivas,
proporción de sexos y relación del tamaño hembra-macho. Estas
características en cada especie se dan para obtener los máximos
beneficios en ambientes favorables (Fitch, 1970). En consecuencia las

'áreas geográficas y el clima son factores determinantes de los
patrones reproductivos que exhiben las poblaciones (Fitch, 1970) _

De esta manera, el inicio de la estación reproductiva en
reptiles involucra cambios relacionados a la fisiología y
comportamiento de las especies que en general son determinados por
factores intrinsecos como las hormonas (Orr, 1982; Crews y Garrick,
1980; Seigel y Ford, 1987), o extrínsecos como la temperatura,
humedad, fotoperíodo, precipitación y alimento disponible (Porter,
1972; Fitch, 1982 ). La combinación de estos factores estimula el
desarrollo gonadal o bien pronmeve su regresión (Haetwole, 1976;
Saints-Girons, 1982).

Se sabe asimismo, que las variaciones en las reservas lipïdicas
guardan cierta relación con la estacionalidad observada en los
procesos reproductivos. cono lo visto para Crotalus at:-ox (Tinkle,
1962 ) y Crotalus horridus (Gibbons, 1972), entre otros ejenplos.

Relativo a los patrones de conportamiento observados en ofidios,
ax general existen similitudes dentro del grupo (Porter, 1972). Así,
además de los que se exhiben durante el cortejo y apareamiento,
existen modalidades vistas entre machos, que implican generalmente
lucha por los territorios (Porter, 1972), o bien conpetencia por el
alimento (Akester, 1979; Ross y Marzec, 1990).

Aunque la mayoría de los reptiles cono tortugas, cocodrilos,
tuátara y varias familias de escanosos son ovïparos (Porter, 1972), en
muchas especies de lagartijas y serpientes se presenta la viviparidad
y ovoviviparidad en la cual se da lugar a crias vivas. Esto llega a
estar asociado a grandes altitudes y a zonas frías (Tinkle y Gibbons,
1977), o cono una adaptación a climas variables (Guillette, 1981,
1993).
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MANTENIMIENTO EN CAUTIVERIO 

El ll'ailtenimiento en cautiverio de reptiles, especialmente 
serpientes, es un tópico anpl iamente tratado por diversos autores en 
e l extranjero (Huff, 1980; Mattison y Chiras 1982; Tryon y Murphy, 
1982; Ross y Marzec, 1990). 

En esta actividad es fundamental proporcionar a los organisrros 
las condiciones apropiadas para su perll'ailencia saludable en 
cautiverio, lo que eventualmente permitirá su reproducción en estado 
cautivo. Así e l correcto ll'ailejo de las características del encierro 
tales corro terrperatura, humedad, luz y alimentación, son determinantes 
para llevar esta tarea con éxito (Tolson, datos no publicados; Huff, 
1980 ; Fowler, 1984; Sirrpson y Ellis, 1990). 

Muchas veces las deficiencias en el ll'ailejo de algunos de estos 
factores, provoca afecciones 
también se hace necesario 
padecimientos que los aquejan, 
misrros (Marcus, 1980) . 

en los animales cautivos; por lo que 
un conocimiento de los principales 
así corro la prevención y control de los 

En reptiles se observa un anplio espect= de organisrros 
patógenos oportunistas entre los cuales encontrarros algas, bacterias, 
hongos y virus , así corro diversos tipos de protozoarios y metazoarios 
parásitos (Frye, 1981) . Estos son causantes de afecciones comunes al 
huésped corro son estomatitis, dermatitis, conjuntivitis, septicemia, 
bronconeurronía, úlceras intestinales, necrosis hepática, 
las que son responsables bacterias de los géneros 
Staphilococcus, Pseudomonas, entre las más comunes . 

diarreas, de 
Sal.rronella, 

De los endoparásitos destacan los protozoarios de los géneros 
Trichomonas, Entamoeba , Plasrnodium; y los nemátodos de los géne=s 
Oxiurus, Ophryostrongylus, y Ophidascaris (Cooper y Jackson, 1981 ; 
Frye , 1981; Ross y Marzec, 1984 ). 

En cuanto a l os ectoparásitos que corrprenden ácaros y 
garrapatas, encontrarros a Hyalana aegyptium y Ophyonissus natricis, 

causantes de algunas afecciones pues fungen corro trasmisores de 
agentes patógenos (Frye, 1981) . 
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 ÉCAUTIVERIO

El mantenimiento en cautiverio de reptiles, especialmente
serpientes, es un tópico anpliamente tratado por diversos autores en
el extranjero (Huff, 1980; Mattison y Chiras 1982; Tryon y Murphy,
1982; Ross y Marzec, 1990).

En esta actividad es fundamental proporcionar a los organisnos
las condiciones apropiadas para su pernanencia saludable en
cautiverio, lo que eventualmente permitirá su reproducción en estado
cautivo. Así el correcto manejo de las características del encierro
tales corro tenperatura, humedad, luz y alimentación, son determinantes
para llevar esta tarea con éxito (Tolson, datos no publicados; Huff,
1980; Fowler, 1984; Sinpson y Ellis, 1990).

Muchas veces las deficiencias en el nonejo de algunos de estos
factores, provoca afecciones en los animales cautivos; por lo que
también se hace necesario un conocimiento de los principales
padecimientos que los aquejan, así cono la prevención y control de los
mismos (Marcus, 1980).

En reptiles se observa un anplio espectro de organismos
patógenos oportunistas entre los cuales encontranos algas, bacterias,
hongos y virus, así cono diversos tipos de protozoarios y metazoarios
parásitos (Frye, 1981). Estos son causantes de afecciones comunes al
huésped cono son estomatitis, dermatitis, conjuntivitis, septicemia,
bronconeumonía, úlceras intestinales, necrosis hepática, diarreas, de
las que son responsables bacterias de los géneros Salrronella,
Staphilococcus, Pseudanonas, entre las más comunes.

De los endoparâsitos destacan los protozoarios de los géneros
Trichomonas, Ehtamoeba, Plasmodium; y los nemátodos de los géneros
Oxiurus. Ophryostrongylus, y Ophidascaris (Cooper y Jackson, 1981;
Frye, 1981; Ross y Marzec, 1984).

Em cuanto a los ectoparásitos que comprenden ácaros y
garrapatas, encontrarlos a Hyaloma aegyptium y Ophyonissus natricis,
causantes de algunas afecciones pues fungen cono trasmisores de
agentes patógenos (Frye, 1981).
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ANTECEDENTES ESPECIFICOS 

La familia BOIDAE a la que pertenece la especie objeto del 
presente estudio, es un grup:::¡ amplio que posee diversos caracteres 
primitivos tales como vestigios de cintura pélvica y de extremidades 
posteriores (Parker y Grandison, 1977 ; Güin et al 1978; ) . La familia 
se origino durante el Cretácico Superior y Terciario Inferior 
(Bellairs y Attridge, 1978) . 

Son tres las subfamilias que la constituyen, a saber: BO~ 
ocurre en el viejo y nuevo rmmdo (géneros Acran tophis, Boa , Candoia, 

Epicrates, Eunectes, Sanzinia) son principalmente neotropicales, 
aunque Acrantophis y Sanzinia son endémicos de Madagascar y Candoia 

existe en algunas islas del pacífico; ERYC~ , son predominantemente 
del viejo continente (Géneros Calabaria, del Oeste de Africa Charina 

y Lichanura ocurren en el Oeste de Norteamérica) , y Eryx con 10 
especies al sureste de Africa Asia e India ; 1ROPIOOPHI~ 

Neotropicales, típi camente nocturnas y tel'.Testres. Comprende los 
siguientes géneros: Trachyboa (Noroeste de Sudamérica) , Ungaliphis (de 
México a Ecuador ) , Boella y Exiliboa (Sureste de México) , Tropidophis 

(de Bahamas y las Antillas), con dos especies en Sudamérica (Zug , 
1993). 

En la subfamilia BO~ se ubica Boa constrictor imperator, que 
pertenece al grup:::¡ constrictor de las subespecies te=estres (Ross y 

Marzec, 1990). En cuanto a su distribución, Smith y Taylor (1945) la 
reportan en ambas costas , desde el Norte de México hasta el Centro de 
Argentina . En nuestro país los misrros autores consignan un rango de 
distribución desde Tarraulipas y el Norte de Sonora, en ambas costas , 
hasta Yucatán, excluyendo Jalisco y Baja california. Para la 
altiplanic ie mexicana la registran en los estados de San Luis Potosí 
y Durango. 

Smith y Smith (1976), la reportan en todos los estados de las 
zonas costeras y tropicales de la República mexicana, excepto en 
Coahuila, Chihuahua, Aguascalientes, Distrito Federal, Nuevo León y 

San Luis Potosí . 
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ANTECEDENTES ESPECIFICOS

La familia BOIDAE a la que pertenece la especie objeto del
presente estudio, es un grupo amplio que posee diversos caracteres
primitivos tales corro vestigios de cintura pélvica y de extremidades
posteriores (Parker y Grandison, 1977; Goin Q il 1978; ). La familia
se originó durante el Cretácico Superior y Terciario Inferior
(Bellairs y Attridge, 1978) .

Son tres las subfamilias que la constituyen, a saber; BODIAE
ocurre en el viejo y nuevo mundo (géneros Acrantophis, Boa, Candoia,
Epicrates, Eunectes, Sanzinia) son principalmente neotropicales,
aunque Acrantophis y Sanzinia son endémicos de Madagascar y Candoia
existe en algunas islas del pacífico; ERYCINAE, son predominantemente
del viejo continente (Géneros Calabaria, del Oeste de Africa Cliarina
y Lichanura ocurren en el Oeste de Norteamérica), y Bryx con 10
especies al sureste de Africa Asia e India; 'IROPIDOPHIINAE
Neotropicales, típicamente nocturnas y terrestres. Comprende los
siguientes géneros: Trachyboa (Noroeste de Sudamérica), [mgaliphis (de
México a Ecuador), Boella y Exiliboa (Sureste de México), 'Iropidophis
(de Bahamas y las Antillas), con dos especies en Sudamérica (Zug.
1993) _

En la subfamilia BOIINAE se ubica Boa constrictor imperator, que
pertenece al grupo constrictor de las subespecies terrestres (Ross y
Marzec, 1990) . En cuanto a su distribución, Smith y Taylor (1945) la
reportan en ambas costas, desde el Norte de México hasta el Centro de
Argentina. En nuestro país los misrros autores consignan un rango de
distribución desde Tamaulipas y el Norte de Sonora, en ambas costas,
hasta Yucatán, excluyendo Jalisco y Baja California. Para la
altiplanicie mexicana la registran en los estados de San Luis Potosi
Y DUIGIIQO.

Smith y Smith (1976), la reportan en todos los estados de las
zonas costeras y tropicales de la República mexicana, excepto en
Coahuila, Chihuahua, Aguascalientes, Distrito Federal, Nuevo León y
San Luis Potosí.
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Boa constrictor inperator, es una serpiente de cuerpo fuerte y 

robusto , diferenciándose la cabeza que es pequeña, alargada y 

rectangular. Puede alcanzar tallas de 3 a 4 . 5 metros de longitud (Matz 

y Vanderhaege, 1979; Flores-Villela, 1980 ; Fowler, 1984; Stafford, 

1986) . La coloración es muy variable, observándose rranchas claras y 
obscuras sobre un fondo café claro, grisáceo, rosado o bastante 

obscuro. En la cabeza se le observa una línea longitudinal que divide 

al ojo en dos colores (Alvarez del Toro , 1982; Mattison, 1982). Vive 

parcialmente en tierras calientes, lugares altos y templados , pero son 

rrás abundantes en l as costas (Alvarez del Toro, 1982), Se le llega a 

encontrar a orillas de r íos, bajo las ramas y troncos de árboles (Matz 

y Vanderhaege, 1979). Comúnmente se le conoce con los nombres de 

gobernadora (Flores -Villela, 1980) , mazacua , mazacuata y víbora sorda 

(Alvarez del Toro, 1982 ), orchan y cuchicha (Godínez, ccxn. pers .) , 

tatuana (Ramirez, corn . pers.) . 

Tanto Boa c. inpera tor corro los derrás miembros del género son 

ovovivíparos (Fitch, 1970) . En cuanto a las tempora das en que los 

boidos s e reproducen se sabe que en los géneros Acrantophis, Sanzinia , 
Candoia, Eryx, Corallus, Epicrates, Tropidophis, Lichanura, y Charina, 
existen variaciones reproductivas de a cuerdo a su localización 

latitudinal . Así en el sur y centro del Ecuador la temporada 

reproductiva comprende los meses de julio a diciembre y las 

localizadas en zonas subtropicales y templadas de enero a junio (Huff , 

1980; Ross y Marzec, 1990) . De igual rranera su frecuencia reproductiva 

es anual o bianual (Fitch, 1970) . 

Algunas subespecies de Boa constrictor se reproducen de forma 

similar a las anteriores, observándose en el carrpo nacimientos en los 

meses de invierno, y con rrás frecuencia se dan apareamientos en los 

meses de noviembre a febrero (Huff, 1980 ; Ross y Marzec, 1990 ). 

En relación con la reproducción en cautiverio de boidos se han 

reportado datos para: Sanzinia madagascarensis (Groves y Mellendick , 

1973); Eunectes nataeus (Holrnstrcxn, 1982); Eryx j. jaculus (Simpson y 

Ellis , 1990); Lichanura r. roseofusca (Curfess , 1967); Corallus 
caninus (Weidner , 1986); Boa constrictor. sp. (Andreotti, 1993); con 

el género Epicrates (Huff, 1980). Ross y Marzec (1990), en su 

excelente obra sobre reproducción de boas y pitones , menciona datos de 

reproducción para varias especies de boidos en cautiverio, dentro de 

las cuales se encuentran subespecies de Boa constrictor nebulosus, Boa 

c. occidentalis, y Boa c. constrictor. 
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Boa constz-ictor inperator, es una serpiente de cuerpo fuerte y
robusto, diferenciándose la cabeza que es pequeña, alargada y
rectangular. Puede alcanzar tallas de 3 a 4.5 metros de longitud (Matz
y Vanderhaege, 1979; Flores-Villela, 1980,- Fowler, 1984; Stafford,
1986). La coloración es muy variable, observándose manchas claras y
obscuras sobre un fondo café claro, grisáceo, rosado o bastante
obscuro. En la cabeza se le observa una línea longitudinal que divide
al ojo en dos colores (Alvarez del Toro, 1982; Mattison, 1982). Vive
parcialmente en tierras calientes, lugares altos y templados, pero son
más abundantes en las costas (Alvarez del Toro, 1982) , Se le llega a
encontrar a orillas de ríos, bajo las ramas y troncos de árboles (Matz
y Vanderhaege, 1979). Comünmente se le conoce con los nombres de
gobernadora (Flores~Ville1a, 1980), mazacua, mazacuata y víbora sorda
(Alvarez del Toro, 1982), orchan y cuchicha (Godínez, com. pers.),
tatuana (Ramirez, com. pers.).

Tanto Boa c. irrperator como los denás miembros del género son
ovovivíparos (Fitch, 1970). En cuanto a las temporadas en que los
boidos se reproducen se sabe que en los géneros Acrantopbis, Sanzinia,
Candoia, Ezyx, Corallus, Epicrates, Tropidophis, Lichanura, y Charina,
existen variaciones reproductivas de acuerdo a su localización
latitudinal. Así. en el sur y centro del Ecuador la tenporada
reproductiva comprende los meses de julio a diciembre y las
localizadas en zonas subtropicales y templadas de enero a junio (Huff,
1980; Ross y Marzec, 1990) _ De igual manera su frecuencia reproductiva
es anual 0 bianual (Fitch, 1970) .

Algunas subespecies de Boa constrictor se reproducen de forma
similar a las anteriores, observándose en el carrpo nacimientos en los
meses de invierno, y con más frecuencia se dan apareamientos en los
meses de noviembre a febrero (Huff, 1980; Ross y Marzec, 1990).

En relación con la reproducción en cautiverio de boidos se han
reportado datos para: Sanzinia madagascarensis (Groves y Mellendick,
1973); Eìmectes nataeus (I-Iolmstrom, 1982); Eryx j. jaculus (Simpson y
Ellis, 1990); Lichanura r. roseofusca (Curfess, 1967); Corallus
caninus (Weidner, 1986); Boa constrictor. sp. (Andreotti, 1993); con
el género Epicrates (I-Iuff, 1980). Ross y Marzec (1990), en su
excelente obra sobre reproducción de boas y pitones, menciona datos de
reproducción para varias especies de boidos en cautiverio, dentro de
las cuales se encuentran subespecies de Boa constrictor nebulosus, Boa
c. occidentalis, yBoa c. constrictor.
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Para Boa c. imperator, se han acumulado datos de reproducción en 
el Laboratorio de Herpetología del CAMPUS Iztacala , que incluyen la 
obtención de nueve camadas desde 1985 a 1990, varias de ellas 
logradas fortuitamente (Godínez y González , 1991). Por l o demás , 
existe un reporte relacionado con la reproducción de esta subespecie 
para control biológico (Fanti, 1985), y nacimientos en cautiverio por 
hembras que ingresaron preñadas (Hoover , 1936) . 

la carencia de reportes sobre reproducción en cautiverio de esca 
serpiente, contrasta con la explot ac ión de que es objeto ; pues se 
consume su carne, se errplea la piel o bien se le utiliza com::i rrascota 

(Lioyd et ª1-, 1933, citado en I.a.zcano-Barrero ª ª1- , 1988 ) . 

Por citar un ejerrplo, de 1977 a 1983 se exportaron a los 
Estados Unidos, 112 600 pieles de este ofidio, procedentes de 
Sudamérica (Dodd, 1986 ) . Así mism::i en algunos estados de nuestro país, 
una sola persona vende aproxirradamente a traficantes y rnerolicos un 
promedio de 3, 000 kg anuales de serpientes extraídas del carrpo (Fanti, 
1985). 

Torrando en cuenta lo anterior, el presente trabajo pretende 
contribuir a la conservación de esta especie de boido, a través de la 
evaluación de técnicas para su rrantenimiento y reproducción en 
cautiverio de acuerdo a l os siguientes objetivos: 
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Para Boa c. imperator, se han acumulado datos de reproducción en
el Laboratorio de Herpetología del OBMPU5 Iztacala, que incluyen la
obtención de nueve camadas desde 1985 a 1990, varias de ellas
logradas fortuitamente (Godïnez y González, 1991). Por lo demás,
existe un reporte relacionado con la reproducción de esta subespecie
para control biológico (Fanti, 1985), y nacimientos en cautiverio por
hembras que ingresaron preñadas (Hoover, 1936).

La carencia de reportes sobre reproducción en cautiverio de esta
serpiente, contrasta con la explotación de que es objeto; pues se
consume su carne, se emplea la piel o bien se le utiliza corro mascota
(Lioyd cg: al., 1933, citado en Lazcano-Barrero e_t al., 1988).

Por citar un ejemplo, de 1977 a 1983 se exportaron a los
Estados Unidos, 112 600 pieles de este ofidio, procedentes de
Sudamérica (Dodd, 1986) . Así mismo en algunos estados de nuestro país,
una sola persona vende aproxinedarrlente a traficantes y merolicos un
promedio de 3,000 kg anuales de serpientes extraídas del canpo (Fanti,
1985) .

Tomando en cuenta lo anterior, el presente trabajo pretende
contribuir a la conservación de esta especie de boido, a través de la
evaluación de técnicas para su mantenimiento y reproducción en
cautiverio de acuerdo a los siguientes objetivos:
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OBJETIVOS 

(1) Se pretende en principio, evaluar y consecuentemente , 

optimizar las condiciones y té=icas para inducir la actividad 

reproductiva; lo que permitirá sentar las bases para establecer un 

prograrra de reproducción en cautiverio de Boa constrictor imperator, 
de acuerdo a lo siguiente : 

a) Registros periódicos del peso corporal de los individuos que 

cooponen la colonia de boas del laboratorio de Herpetología del CAMPUS 

Iztacala, para de esta IT'ailera contar con una evaluación apropiada de 

su desenvolvimiento en cautiverio. 

b) Descripción y prorroción de fenómenos reproductivos en esta 

especie, tales com::> corte j o, apareamiento, períodos de gestación, 

nacimiento y tamaño de carrada. 

c) Evaluación de los aspectos veterinarios concernientes a estos 

ofidios; con el propósito de reforzar lo arriba expuesto . 
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OBJETIVOS

(1) Se pretende en principio, evaluar y consecuentemente.
optimizar las condiciones y técnicas para inducir la actividad
reproductiva; lo que permitirá sentar las bases para establecer un
programa de reproducción en cautiverio de Boa constrictor irrperator,
de acuerdo a lo siguiente;

a) Registros periódicos del peso corporal de los individuos que
oorrponen la colonia de boas del laboratorio de Herpetología del CAMPUS
Iztacala, para de esta manera contar con una evaluación apropiada de
su desenvolvimiento en cautiverio.

b) Descripción y promoción de fenómenos reproductivos en esta
especie, tales corro cortejo. apareamiento, períodos de gestación,
nacimiento y tamaño de camada.

C) Evaluación de los aspectos veterinarios concernientes a estos
ofidios; con el propósito de reforzar lo arriba expuesto.
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MBTODOLOGIA 

El presente trabajo se llevó a cabo en el laboratorio de 
Herpet ología del CAMPUS Iztacala, con la colonia de boas que existen 
en el mism:i la cuál esta conpuesta de animales silvestres donados por 
di versas personas, y además por individuos nacidos en este centro 
desde 1985 . Se involucraron 40 hembras; 24 adultos, 4 juveniles y 12 
crías , además de 41 machos ; 18 adultos, 7 juveniles y 16 crías. De los 
cuales 22 fueron donados y los demás nacieron en el laboratorio . 

I. - MANTENIMIENTO DE ORGANISM)S 

Los encierros que se utilizaron para estos ofidios, incluyeron 
muebles de metal de 102xl27x72 y de 66x66x60 cm (fig . 1), de concreto 
con dimensiones de 106xl00xl50 cm (fig. 2), y cajas de acrílico y de 
madera de 45x20x35 y de 30xl 7x20 cm (fig. 3) ; además de encierros de 
vidrio de varios tarraños . Todo ello acorde a los criterios y 

recomendaciones de Matz y Vanderhaege (1979), Mattison (1982 ) 

En todos los casos el substrato del encierro consistió de papel 
periódico. cada caja se linpio con una solución de hipoclorito de 
sodio (blanqueador para ropa) al 3% una vez por serrana, según 
recomendaciones de Frye (1981) y Murphy y Cambell (1987) . A cada 
encierro se le colocó un bebedero con agua clorada al 0.04%, la cual 
se le renovó 2 veces por semana . 

Se efectuaron registros quincenales de terrperatura y humedad con 
un term5metro de escala centígrada, y para la humedad relativa se usó 
un higrómetro (Taylor) . 

A las serpientes se les alimentó cada 15 días . Para esto se 
utilizaron ratas (Rattus novergicus) y ratones (Mus musculus) , que se 
obtuvieron del Bioterio General del CAMPUS Iztacala . Se llevó un 
registro del peso y tipo de alimento ingerido por cada animal . 

cada boa se peso mensualmente utilizando una balanza granataria 
de 3 brazos con caja (0.1 g). La talla Longitud Hocico-Cloaca (LHC) se 
registró una sola vez durante el estudio con una cinta métrica 
flexible (0.1 rrm), tanto para adultos com:i para crías. En estas 
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METODOLOGIA

El presente trabajo se llevó a Cabo en el Laboratorio de
Herpetologïa del CAMPUS Iztacala, con la colonia de boas que exista:
en el mismo la cuál esta conpuesta de animales silvestres donados por
diversas personas, y además por individuos nacidos en este centro
desde 1985. Se involucraron 40 hembras: 24 adultos, 4 juveniles y 12
crías, adenás de 41 machos; 18 adultos, 7 juveniles y 16 crías. De los
cuales 22 fueron donados y los darás nacieron en el laboratorio.

I.-  El'm DE ORGHNIQUS

Los encierros que se utilizaron para estos ofidios, incluyeron
muebles de metal de 102x127x72 y de 66x66x60 cm (fig. 1), de concreto
con dimensiones de 106xl00x150 cm (fig. 2), y cajas de acrílico y de
madera de 45x20x35 y de 30xl7x2{) cm (fig. 3); adenás de aicierros de
vidrio de varios tamaños. Todo ello acorde a los criterios y
recomendaciones de Metz y Vanderhaege (1979) . Mattison (1982)

En todos los casos el substrato del encierro consistió de papel
periódico. Cada caja se linpio con una solución de hipoclorito de
sodio (blanqueador para ropa) al 3% una vez por semana, según
recomendaciones de Prye (1981) y Murphy y Cambell (1987). A cada
encierro se le colocó un bebedero con agua clorada al 0.04%, la cual
se le renovó 2 veces por senena.

Se efectuaron registros quincenales de tenperatura y humedad con
un termómetro de escala centígrada, y para la humedad relativa se usó
un higrómetro (Taylor) .

A las serpientes se les alimentó cada 15 días. Para esto se
utilizaron ratas (Ratws novergicus) y ratones (Mus nnsculus) , que se
obtuvieron del Bioterio General del CAMPUS Iztacala. Se llevó un
registro del peso y tipo de alimento ingerido por cada animal.

Cada boa se peso mensualmente utilizando una balanza granataria
de 3 brazos con caja (0.1 g). La talla Longitud Hocico-Cloaca (LHC) se
registró una sola vez durante el estudio con una cinta métrica
flexible (0.1 nm), tanto para adultos como para crías. En estas
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últimas se utilizó un método m::x:lificado de Fitch (1987) , en e l cual el 
eje!llllar se colocó sobre una superfici e de acrílico transparente y 

p:::>steriormente se presionó sobre esta de tal forma que fuera p:::>sible 
delinear con tinta todc su cuerp:::>, una vez que quedó i nrrovilizado 
(Fig . 4) . La LHC se obtuvo midiendo la línea obtenida con una cinta 
métrica flexible (0 .1 rrm). 

11 

últimas se utilizó un método modificado de Fitch (1987), en el cual el
ejenplar se colocó sobre una superficie de acrílico transparente y
posteriormente se presionó sobre esta de tal forma que fuera posible
delinear con tinta todo su cuerpo, una vez que quedó inmovilizado
(Fig. 4). La LHC se obtuvo midiendo la linea obtenida con una cinta
métrica flexible (0.1 nm) _
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Fig. 2 . Encierro de concreto 
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Fig. 3. Cajas de acrílico y madera utilizadas para mantener 
a crías y adultos de Boa c. imperator. 
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Fig. 3. Cajas de acrílico y madera utilizadas para mantener
a crías y adultos de Boa C. imperator.
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Fig. 4. Muestra como se efectuó la medición de Boa c. 
imperator de crías y adultos (Ver texto) . 
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Fig. 4. Muestra como se efectuó la medición de Boa c.
imperator de crías y adultos (Ver texto).
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II. - ASPECTOS Vln'ERINAIUOS 

En este sentido se rrantuvo una vigilancia médico veterinaria de 
los organisrros que conforrraron la colonia. Ello permitió diagnosticar, 
atender y eventualmente prevenir diversas afecciones en estos ofidios . 
Para lograr lo anterior se realizaron, con el apoyo del personal 
veterinario del laboratorio, diversos estudios en muestras de animales 
seleccionados al azar o bien ~ue rrostraban sintanatologías anormales . 
Tales estudios incluyeron coproparasitoscópicos (de acuerdo a los 
procedimientos sugeridos por Faust et al., 1974), así caro 
coprocultivos y exudados faríngeos. Una vez que se diagnosticaron los 
padecimientos, se practicó el tratamiento apropiado siguiendo l:i.s 
recomendaciones de Marcus (1980), Frye (1981, 1991), Cooper y Jackson 
(1981), Ross y Marzec (1984) y Godínez (can. pers .). 

III. -REPRODUCCICN EN CAlITIVERIO 

El sexado de los organisrros se basó en el método errpleado por 
Huff (1980), Stafford (1986) y Ross y Marzec (1990). Ello se refiere 
a que los machos presentan mayor número de escamas subcaudales (8 -12 
en machos y 4-5 en hembras); además de la existencia de reminiscencia 
de cintura pélvica, la cual es más acentuada en los machos (en forma 
de espolones) que en las hembras. 

Dentro de las estrategias enprendidas para prarover la 
reproducción en cautiverio de estos ofidios, se incluyó caro una de 
las más inportantes la separación en encierros individuales de todos 
los adultos de ambos sexos. Dicha separación se realizó hacia finales 
de año y abarcó hasta principios del siguiente , durante un período de 
38 días. Adicionalmente, se prorrovió la disminución de la tenperatura 
en tales encierros hasta un promedio de 20 . SºC, en combinación con 
obscuridad ambiente casi conpleta (10/14 hrs. luz / obscuridad). 
Asimisrro, durante este período los organisrros no fueron alimentados . 
Estas técnicas se establecieron en base a los aspectos que sobre el 
particular reportan Huff (1980), Crews y Garrick (1980), Nevares y 

Quijada-Mascareñas, 1989, y Ross y Marzec (1990 ). En la tabla No . 1 
se resumen los detalles de tales prácticas. 
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II.- ASPECIUS  %

En este sentido se mantuvo una vigilancia médico veterinaria de
los organismos que conformaron la colonia. Ello permitió diagnosticar.
atender y eventualmente prevenir diversas afecciones en estos ofidios.
Para lograr lo anterior se realizaron, con el apoyo del personal
veterinario del laboratorio, diversos estudios en muestras de animales
seleccionados al azar o bien gue mostraban sintomatologías anormales.
Tales estudios incluyeron coproparasitoscópicos (de acuerdo a los
procedimientos sugeridos por Faust g al., 1974), así como
coprocultivos y exudados faringeos. Una vez que se diagnosticaron los
padecimientos, se practicó el tratamiento apropiado siguiendo las
recomendaciones de Marcus (1980). Frye (1981, 1991). Cooper y Jackson
(1981), Ross y Marzec (1984) y Godínez (com. pers.).

III.-REPRODUCCIGGI Hi (RUTIVBRIO

El sexado de los orqanismos se basó en el método empleado por
Huff (1980), Stafford (1986) y Ross y Marzec (1990) . Ello se refiere
a que los machos presentan mayor número de escamas subcaudales (8-12
en machos y 4-S en hembras); además de la existencia de reminiscencia
de cintura pélvica, la cual es más acentuada en los machos (en forma
de espolones) que en las hembras.

Dentro de las estrategias emprendidas para prcnover la
reproducción en cautiverio de estos ofidios, se incluyó como una de
las más importantes la separación en encierros individuales de todos
los adultos de ambos sexos. Dicha separación se realizó hacia finales
de año y abarcó hasta principios del siguiente, durante un período de
38 días. Adicionalmente, se promovió la disminución de la temperatura
en tales encierros hasta un promedio de 20.5°C, en combinación con
obscuridad ambiente casi completa (10/14 hrs. luz/obscuridad).
Asimismo, durante este período los organismos no fueron alimentados.
Estas técnicas se establecieron en base a los aspectos que sobre el
particular reportan I-Iuff (1980), Crews y Garrick (1980), Nevares y
Quijada-Mascareñas, 1989, y Ross y Marzec (1990). En la tabla No. 1
se resumen los detalles de tales prácticas.
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La talla ele las hembras que se utilizaron osciló entre los 1160 
y 1600 rrrn ele LHC (promedio = 1401 rrrn) . En Machos fue de 1130 y 1510 
rrrn de LHC (promedio = 1310 rrrn) . La edad de las boas eripleadas en el 
presente trabajo varió entre los 5 y 13 años . (Los organisrros ele 5 
años fueron los que nacieron en el laboratorio en 1986 y una hembra de 
13 años fue clonada recién nacida en 1979 al vivario) . 
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La talla de las hembras que se utilizaron osciló entre los 1160
y 1600 nm de LHC (promedio = 1401 nm) . En Machos fue de 1130 y 1510
mn de LHC (promedio = 1310 nm). La edad de las boas empleadas en el
presente trabajo varió entre los 5 y 13 años. (Los organismos de 5
años fueron los que nacieron en el laboratorio en 1986 y una hembra de
13 años fue donada recién nacida en 1979 al vivario).
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TIPO FRECUENCIA DURACION FUENTE 

Alimentación de los organismos Cada 15 días Hasta antes 1,2 ,4 
de hibernar 

Separación de machos y hembras Una ve z al Variable 1,2,3 
año 

Desmi nuc i ó n de la 20.5°C - 24 ºC Un a vez al 35 - 38 días 1, 2 ' 3' 4 
temperatura óptima año 

Modificación del 10/14 
fotoperíodo (L/O} 

Aspersión (% H. R. 41 - 1 00) Tres veces Período 1, 2' 3' 4 
2 por dí a reproduc tivo 

Intercambio de machos y/o hembras Cada cua tro Período 1,3 
días reproduct ivo 

En ausencia Período 1,2,3 
de cortejo reproductivo 

Aument o del núme ro de machos y /o 
hembras 

Mud a Fortuita Tres días 5 

Provocación de conducata agresiva en En ausuncia Perí odo 
machos de cortejo reproductivo 

2 

Durante todo 
el año y la 

Estabilización de la etapa 
temperatura ambiente Una vez al reproductiva 1, 2, 3 26ºC - 32ºC 

año (excepto el 
período de 
hibernación} 

Estabilización (L/O} 12/12 

Tabla l. Muestra las diferentes estrategias empleadas en este 
estudio para induc i r el cortejo y apareamiento en serpientes. 
Los datos se basaron e n lo recomendado por; Ross y Marzec , 
19901

; Hoff, 1980 2
; Ross, 19803

; Crews y Garrick , 19804
; Nevares 

y Quijada-Mascareñas5
, 1989. 
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í¡TIPO ífiw FRECUENCIA DURACION FUENTE

Alimentación de los organismos Cada 15 días Hasta antes
de hìbernar

1.2.4

Separación de machos y hembras Una vez al
año

Variable 1,2,3 `

`Desminucí6n de la 20.5°C - 24°C
temperatura óptima

Modificación del 10/14
fotoperïodo (L/O)

Una vez al
año

35 - 38 días \ 1 ' 2,3

Aspersiön (k H. R. 41 - 100)
2

Tres veces
por día

Período
reproductivo

l,2,3,4

llntercambio de machos y/o hembras
\

Cada cuatro
días

Período
reproductivo

1,3

Aumento del número de machos y/o
hembras

En ausencia
de cortejo

Período
reproductivo

l,2,3

Muda Fortuìta Tres días 5

Provocación de conducata agresiva en
machos

En ausuncia
de cortejo

Período
reproductivo 2 \

1Estabilízaciön de la
\ temperatura ambiente

26°C - 32°C

Eetabiiizaciön (L/O) 12/12

Una vez al
año

Durante todo
el año y la
etapa
reproductiva
(excepto el
período de
hibernaciön)

1,2,3

Tabla 1. Muestra las diferentes estrategias empleadas en este
estudio para inducir el cortejo y apareamiento en serpientes.
Los datos se basaron en lo recomendado por; Ross y Marzec,
19901.- Høff, 19802; Ross, 19so”,- crsws y Garrisk, 19ao“; Navares
y Quijada-Mascareñass , 1989.



A los machos de talla rrayor se les colocó en terrarios de 
exhibición que se destinaron para el apareamiento (Fig. 1 y 2). La 

i luminación de los encierros consistió de lárrparas fluorescentes de 
espectro corrpleto (VITA-LITE) de 40 watts, y la calefacción se les 
suministró por medio de reflectores incandescentes de 75 y 100 watts . 

Una vez que concluyó el período de hibernación, se incrementó la 
terrperatura hasta la norrral ambiental que prevalece en el 
lal:x:>ratorio , observándose durante esta segunda etapa de trabajo una 
terrperatura media mínirra de 23.9°C y una media máxirra de 29 . 6ºC , con 
una humedad relativa de entre 47 y 78 % (media = 65 . 4% ), para el 
período 1990-1991 . En el lapso 1992-1993, la terrperatura promedio que 
se observó durante este misrro lapso fue 29.7ºC máxirra y 25.2ºC 
mínirra. La fluctuación de la humedad relativa se registró entre 41- 100 
% (media = 62 %) . Después de t erminada la hibernación, l os animales no 
fueron rranipulados durante una serrana corrpleta, al término de la cuál 
se les ofreció nuevamente alimento. 

Un estímulo adicional para generar las conductas de cortejo, 
consistió en la introducción de un segundo rracho en el encierro 
seguido por la intencional perturbación de ambos individuos, 
valiéndose de ligeros golpes en la cabeza. Con estas acciones se 
promueve· la liberación de almizcle , ya que los anirrales se alteran 
notori amente y ello resulta en aparición de conductas de cortejo . 
Adicionalmente se procedió a incrementar también la humedad relativa , 
aspersando a los animales varias veces al día ; t odo ello de acuerdo 
con Huff (1980 ) ; Murphy y Carrpbell (1987) . 

Cuando se presentó el proceso de muda , se dejaron las exhubias 
dentro de los encierros por algunos días, ya que frecuentemente ello 
es timula también las conductas de cortejo (Nevares y Quijada
Mascareñas 1989; Ross y Marzec, 1990). 

Al tercer y quinto día, después de que se dejaron de estimular 
a los rrachos se introdujeran dos hembras (una en cada día) y los 
anirrales ya no fueron rrolestados. Los encierros destinados al 
apareamiento se adaptaron con rarras para faci litar el trepado de los 
of idios y a las ventanas de cristal se les cubrió con cartón provisto 
de pequeñas r anuras, que permitieran la apropiada observación de los 
animales evitando su alteración . En otro encierro de apareamiento se 
realizó lo misrro que en el anterior , pero en este se introdujeron 2 
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A los machos de talla mayor se les colocó en ten-arios de
exhibición que se destinaron para el apareamiento (Fig. 1 y 2). La
iluminación de los encierros consistió de lánparas fluorescentes de
espectro corrpleto (VI'IA-LITE) de 40 watts, y la calefacción se les
suministró por medio de reflectores incandescentes de 75 y 100 watts.

Una vez que concluyó el período de hibernaciön, se incrementó la
tefrperatura hasta la normal ambiental que prevalece en el
laboratorio, observándose durante esta segunda etapa de trabajo una
temperatura media mínima de 23.9°C y una media máxima de 29.6°C, con
una humedad relativa de entre 47 y 78 % (media = 65.4%), para el
período 1990-1991. En el lapso 1992-1993, la tevrperatura promedio que
se observó durante este mismo lapso fue 29.7°C náxima y 25.2°C
mínima. La fluctuaciôn de la humredad relativa se registró entre 41-100
% (media = 62 %) . Después de terminada la hibernación, los animales no
fueron manipulados durante una sema.na conpleta, al término de la cuál
se les ofreció nuevamente alimento.

Un estímulo adicional para generar las conductas de cortejo.
consistió en la introducción de un segundo macho en el encierro
seguido por la intencional perturbación de ambos individuos,
valiéndose de ligeros golpes en la cabeza. Con estas acciones se
promueve la liberación de almizcle, ya que los animales se alteran
notoriamente y ello resulta en aparición de conductas de cortejo.
Adicionalmente se procedió a incremaitar también la humedad relativa.
aspersando a los animales varias veces al día; todo ello de acuerdo
con Huff (19so›; Murphy y Campbell (1937) _

Cuando se presentó el proceso de muda, se dejaron las exhubias
dentro de los encierros por algunos días, ya que frecuentemente ello
estimula también las conductas de cortejo (Nevares y Quijada-
Mascareñas 1989; Ross y Marzec, 1990).

Al tercer y quinto dia, después de que se dejaron de estimular
a los machos se introdujeron dos hembras (una en cada día) y los
animales ya no fueron molestados. Los encierros destinados al
apareamiento se adaptaron con ra.mas para facilitar el trepado de los
ofidios y a las ventanas de cristal se les cubrió con cartón provisto
de pequeñas ranuras, que permitieran la apropiada observación de los
animales evitando su alteración. En otro encierro de apareamiento se
realizó lo mismo que en el anterior, pero en este se introdujeron 2
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hembras al mism::i tierrpo . En todos los casos, las hembras que no 
m::istraron ninguna respuesta hacia el macho , fueron r etiradas del 
encierro y se vol vieron a re introducir unos días después . 
Adicionalmente se intrcxiujo en ambos casos un tercer macho , y a 2 
hembras adicionales . 

De esta manera, Durante el primer bienio del estudio (1990-1991) 
se utilizaron 4 machos y 5 hembras y la estimulación se inició el 05 
de febrero y finalizó el 26 de marzo. Para el bienio 1991-1992, se 
enplearon 2 hembras que no se aparearon el período anterior, y 2 
machos por cada hembra, las parejas se reunieron el 20 de diciembre y 

fueron separadas el 07 de febrero. En el últim::i lapso considerado 
(1992-1993), se utilizó un número mayor de organism::is (11 hembras y 14 
machos) , las cruzas se iniciaron el 8 de febrero y finalizaron el 17 
de marzo. 

Se realizó una descripción detallada del proceso de cortej o y 

apareamiento y al término del mism::i las hembras involucradas fueron 
sometidas a un rrn.iestreo cloacal, haciendo un lavado con una solución 
salina isotónica, y observando de inmediato una rrn.iestra bajo el 
microscopio óptico (400x) . Esta técnica errpleada por Applegate (1988 ) , 
permitió observar espermatozoides en estas rrn.iestras, lo que hizo 
posible confirmar la ocurrencia de cópula. 

A las hembras que copularon, se les mantuvo en encierros 
individuales y fueron pesadas con una frecuencia quincenal, para con 
ello tener una evaluación más precisa de la etapa de gestación . 

Después de ocurrido el parto, las crías se colocaron juntas en 
cajas jumbo de plástico. A cada una se le registró talla y el peso el 
mism::i día de nacimiento , y fueron alimentadas después de ocurrida su 
primera muda (10 a 12 días posteriores al parto) con ratones de 6 a 8 
gr . 
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hembras al mistro tiempo. En todos los casos, las hembras que no
mostraron ninguna respuesta hacia el macho, fueron retiradas del
encierro y se volvieron a reintroducir Lmos días después.
Adicionalmente se introdujo en ambos casos un tercer macho, y a 2
hembras adicionales.

De esta manera, Durante el primer bienio del estudio (1990-19911
se utilizaron 4 nnchos y 5 hembras y la estimulación se inició el 05
de febrero y finalizó el 26 de marzo. Para el bimio 1991-1992, se
enplearon 2 hembras que no se aparearon el período anterior, y 2
machos por cada hembra, las parejas se reunieron el 20 de diciembre y
fueron separadas el 07 de febrero. En el último lapso considerado
(1992-1993) , se utilizó un número mayor de organisn-os (11 hembras y 14
machos), las cruzas se iniciaron el 8 de febrero y finalizaron el 17
de marzo.

Se realizó una descripción detallada del proceso de cortejo y
apareamiento y al término del mismo las hembras involucradas fueron
sometidas a un muestreo cloacal, haciendo un lavado con una solución
salina isotónica, y observando de inmediato una muestra bajo el
microscopio óptico (400x) . Esta técnica enpleada por Applegate (1988) .
permitió observar espermatozoides a1 estas muestras, lo que hizo
posible confirmar la ocurrencia de cópula.

A las hembras que copularon, se les mantuvo en encierros
individuales y fueron pesadas con una frecuencia quincenal, para con
ello tener una evaluación más precisa de la etapa de gestación.

Después de ocurrido el parto, las crías se colocaron juntas en
cajas jumbo de plástico. A cada una se le registró talla y el peso el
mismo día de nacimiento, y fueron alimentadas después de ocurrida su
primera muda (10 a 12 días posteriores al parto) con ratones de 6 a 8
gr.
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TRATAMIENTO BSTADISTICO 

Con la finalidad de observar la existencia de diferencias en el 
desarrollo entre varias carradas de boas obtenidas en el presente 
estudio, se aplicó una prueba de F (Sokal y Rohlf, 1979), Anexo 1 

considerando los valores medios del peso corporal de 5 carradas . 
Asimisrro se graficó el peso promedio para las misrras carradas, a 
intervalos de 6 meses, con el propósito de visualizar las 
características de su crecimiento durante un lapso de 72 meses . 

En dos de las últirras carradas en las que se llevó un registro 
continuo de la alimentación, se realizó una corrparación del peso de 
alimento ingerido con el peso ganado por el organisrro . De esta rranera , 
se estim5 una taza de conversión de alimento a intervalos de 6 meses, 
considerando el peso húmedo ganado entre el peso húmedo ingerido por 
100 (Webb, et al . , 1991). Anexo 2. 

Para verificar si existieron diferencias significativas entre el 
peso ganado en cada intervalo de 6 meses entre las carnadas D y B, se 
realizó una prueba de •t 11 para comparación entre dos medias 
independientes (Bruning y Kintz, 1977) . Anexo 2 . 
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fl E91'ADISI'ICO

Con la finalidad de observar la existencia de diferencias en el
desarrollo entre varias camadas de boas obtenidas en el presente
estudio, se aplicó una prueba de F (Soka1 y Rohlf, 1979), Anexo 1
considerando los valores medios del peso corporal de 5 camadas.
Asimismo se graficó el peso promedio para las mismas camadas, a
intervalos de 6 meses, con el propósito de visualizar las
características de su crecimiento durante un lapso de 72 meses.

En dos de las últimas ca.madas en las que se llevó un registro
continuo de la alimentación, se realizó una conparación del peso de
alimento ingerido con el peso ganado por el organismo. De esta manera,
se estimó una taza de conversión de alimento a intervalos de 6 meses,
considerando el peso húmedo ganado entre el peso húmedo ingerido por
100 (Webb, et gl., 1991). Anexo 2.

Para verificar si existieron diferencias significativas entre el
peso ganado en cada intervalo de 6 meses entre las canadas D y B, se
realizó una prueba de "t" para conparación entre dos medias
independientes (Br\nu`.ng y Kintz, 1977). Anexo 2.
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RESULTADOS 

En la tabla 2 se aprecian los registros de eventos reproductivos 

consignados durante el lapso 1985 a 1990 (período durante el cuál los 

eventos se presentaron practicamente de manera fortuita sin recurrir 

a ningún tipo de estimulación) . Para este período las observaciones 

sobre el particular no fuercm del todo sistemáticas; por lo que puede 

observarse en la citada tabla solo 4 registros de apareamientos en 

1987, 1988 y dos en 1990. Se ccmsignan, asimisrro dos períodos de 

gestación que permiten establecer un rango de 205 a 215 días . De 

estos datos se define con claridad que la época de nacimiento va del 

mes de julio al de septiembre . Así, durante el citado lapso se 

obtuviercm 9 camadas resultando 83 crías vivas, 15 organisrros que 

nacieron muertos y 4 7 óvulos infértiles; con un tamaño prcxredio de 

camada de 16 crías (rango 7-33, considerando crías y óvulos 

infértiles) . 

PERICVO 1990-1991 

El cortejo en Boa c. ircperator, es similar para lo observado en 

algunas especies de la familia (Kurfess, 1967; Huff, 1980; Ross y 

Marzec, 1990) . Inicia con el desplazamiento del macho sobre el dorso 

de la hembra, frotando can su barbilla y olfateándola insistentemente. 
Sienpre se inicia (de acuerdo a lo observado en el presente estudio) 

de la parte posterior del cuerpo de la hembra hacia la región anterior 

hasta llegar a la cabeza. Fue posible apreciar que el macho frotaba 

continuamente la región dorsal y lateral de la cabeza de la hembra; y 

al misrro tienpo se observaron contracciones de tipo espasm5dico en 

intervalos de 40 a 60 segundos. 

Simultáneo a los eventos anteriores, el macho frota can los 

espolones las regiones laterales de la hembra y de hecho ejerce una 

fuerte presión sobre el cuerpo de ésta para conseguir innovilizarla 

(Fig . 5, A-F). Una vez conseguido lo anterior, el macho enrolla la 

cola de la hembra de forma tal que ambas cloacas quedan alineadas lo 

que eventualmente facilita la introducción del hemipene . La duración 

del cortejo fluctuó de 15 m:inutos hasta 12 horas. 
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REULTADOS

 ®

En la tabla 2 se aprecian los registros de eventos reproductivos
consignados durante el lapso 1985 a 1990 (período durante el cuál los
eventos se presentaron practicamente de manera fortuita sin recurrir
a ningún tipo de estinulación). Para este periodo las observaciones
sobre el particular no fueron del todo sistemáticas; por lo que puede
observarse en la citada tabla solo 4 registros de apareamientos en
1987, 1988 y dos en 1990. Se consignan, asimismo dos períodos de
gestación que permiten establecer un rango de 205 a 215 días. De
estos datos se define con claridad que la época de nacimiento va del
nes de julio al de septiembre. Así, durante el citam lapso se
obtuvieron 9 canadas resultando 83 crías vivas, 15 organismos que
nacieron muertos y 47 óvulos infertiles; ocn mm tamaño promedio de
camada de 16 crías (rango 7-33, considerando crias y óvulos
infértiles) _

PERICDO 1990-1991

El cortejo en Boa c. inperator, es similar para lo observado en
algunas especies de la familia (Kurfess, 1967: Huff, 1980; Ross y
Farzec, 1990) _ Inicia con el desplazamiento del macho sobre el dorso
de la hembra, frotando con su barbilla y olfateãndola insistentemente.
Sierrpre se :i.nicia (de acuerdo a lo observado en el presente estudio)
de la parte posterior del cuerpo de la hembra hacia la región anterior
hasta llegar a la cabeza. Fue posible apreciar que el macho frotaba
continuamente la región dorsal y lateral de la cabeza de la hembra; y
al mismo tienpo se observaron contracciones de tipo espasmódico en
intervalos de 40 a 60 segundos.

Simultãneo a los evmtos anteriores, el macho frota con los
espolones las regiones laterales de la hembra y de hecho ejerce una
fuerte presión sobre el cuerpo de ésta para conseguir innovilizarla
(Fig. S, A-F). Una vez conseguido lo anterior, el macho enrolla la
cola de la hembra de forne tal que anbas cloacas quedan alineadas lo
que eventualmente facilita la introducción del hemipene. La duración
del cortejo fluctuó de 15 minutos hasta 12 horas.
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B 

# 

3 

9 

1 0 

13 

l 

1 

l 

13 

12 

APAREAMIENTO NACIMIENTOS DURACION DE NACIOOS NACIDOS OVULOS 

M d/m/ a d/m/a GESTACTON VIVOS MUERTOS INFERTILES 

# 
{Día• ) 

6 ? 26 / ago/1985 ? 6 o 1 

? ? 03 / ago/1986 ? 6 o 6 

6 ? 06/ago/1986 ? 21 o 1 

? ? 24 / ago/ 1986 ? o o 33 

2 6 6 dic-ene-1987 25/jul / 1987 215 .iprox 12 o 1 

6 ll/feb/ 1988 0 4 / fep / 1988 205 8 o 2 

2 ó 6 ? 06 / 0ct / 1990 ? o 11 1 

2 enero- 199 0 12 / jul/1990 ? 19 1 1 

2 encro-199 0 07 / ago/ 1990 ? 11 3 l 

TOTAL 83 15 47 

PRCMEDIO 

TABLA 2 . Resume los eventos reproductivos en cautiverio de Boa c. 
imperator durante el lapso 1985-1990. 

H Hembra 
M Macho 
? No se observó la ocurrencia del evento , por lo 

cual no se pudo establecer el dato aprox imado. 
(Lo indicado en el presente parrafo es similar 
para las siguientes tablas a menos que se diga 
lo contrario ) . 

TOTAL 

CAM. 

7 

12 

22 

3 3 

13 

1 0 

12 

21 

15 

145 

16 .1 

23 

W 
3 d/all

lmC 
d/n/1

DUIÄCIT DE
GHBTÂCION

(Din I

NÄCEOS NICUÑS UVULOS
VIVOS QWEITOS DIFERTILBS CAN _

I TOTAL

S 7

7 7

6 'P

7 ã

2 6 5 dic-ene-1987

S ll../feb/1988

2 6 G "

2 enero›l990

2 . enero- 1990

2€/ago/1905

03/ago/1986

06/ago/1988

24/¡go/1986

25/¡ul/1931

oa/Sep/iess

O6/OC!/1990

iz/¡ui/isso

01/aga/1950

7

1

7

7

215 ¡prox

205

7

1

7

6 O 1

6 O G

21 0 1

0 O 33

12 0 1

I O 2

0 11 1

19 1 1

ll 3 1

7

12

22

33

1]

10

12

21

15

NHL B1 15 C7 145

PIÍIO 16.1

TABLA 2. Resume los eventos reproductivos en cautiverio de Boa c.
imperator durante el lapso 1985-1990.

H a
N:
?=

Hembra
Macho
No se observó la ocurrencia del evento, por lo
cual no se pudo establecer el dato aproximado.
(Lc indicado en el presente parrafo es similar
para las siguientes tablas a menos que se diga
lo contrario).
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A 

B 

Fig. 5. Cortejo d e Boa c . impera tor, (A- F ) d esplazamaiento 
y f r otac i ón de la barb illa del macho sobre e l d o r so d e la 

hembra , o liendola frecuentemente. B) el macho ejer c e 
p resión sobre la h e mbra para tratar d e inmovilizarla 

alineando su cuerpo sobre el de ella. 
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A

Fig. 5. Cornejo de Boa c. 1mperator, (A~F) desplazamaiento
y frotación de la barbilla del macho sobre el dorso de la

hembra, oliendola frecuentemente. B) el macho ejerce
presión sobre la hembra para tratar de inmovilizarla

alineando su cuerpo sobre el de ella.



Fig. 5. Continuación. (C-D) el macho frota con sus 
espolones las part es laterales del cuerpo de l a hembra, 

enrrollando con su cola a la de ella, de tal manera que las 
cloacas queden alineadas, lo cu al facilita la copulación. 

25 

*__ _

ååï'

ø

-~-1Mfi.m»f=“
”?¿'€†šï.š§fifi.,-1' ~~:`` _› .- ,

- 1

Fig. 5. Continuación. (C-D) el macho frota con sus
espolones las partes laterales del cuerpo de 1 a hembra,

enrrollando con su cola a la de ella, de cal manera que las
cloacas queden alineadas, lo cual facilita la copulación.



Fig. 5. Continuación. (E-F ) 
intromisión y cópula. 

fina l mente se lleva a cabo la 
(S eñalado por flechas) . 

26 

_ † _,.

Fig. 5. Continuación. (E-F) finalmente se lleva a cabo la
intromisión y cópula. (Señalado por flechas).



Para este lapso la estimulación de los rrachos se inició el 5 de 
febrero , observándose las primeras conductas de cortejo a partir del 
4 de rrarzo. De los cuatro rrachos utilizados, solo el de rrayor 
talla (1510 rrrn) m:Jstró una notable actividad de cortejo , lográndose 
aparear con dos de las hembras errpleadas (6 y 12 de rrarzo ) y con la 
tercera solo fue posible observar cortejo . 

La duración de las cópulas fue de 5 hrs. y 2 hrs. 15 minutos 
(Tabla 3) y la terrperatura del encierro cuando ocurrieron tales 
eventos fue de 29ºC. Para el 26 de rrarzo , fueron separados los 
organism:Js pues dejó de observarse actividad de cortejo durante 4 días 
previos. 

En los casos en los que se detectó apareamiento , la muestra 
cloacal torrada a las hembras reveló gran cantidad de esperrratozoides; 
lo que permitió confirrrar el evento. Resulta irnpJrtante hacer notar, 
que los otros 3 rrachos aún cuando si m:Jstraron conductas de cortejo; 
no lograron aparearse, pues algunas veces fueron rechazados por la 
hembra al m:Jmento de intentar la cópula. Además, cuando el rracho de 
talla rrayor se encontraba en actividad de cortejo, los otros tres se 
mantenían ale jados. En una ocasión en que una de las hembras mudó, no 
se observó que tal evento estimulara a sus corrpañeros. 

Para el 26 de agosto la hembra No. 1 cuya cópula fue registrada 
el 12 de rrarzo, parió 11 crías y depositó además 7 óvulos infértiles 
(peso promedio de las crías 30.2 g ; LHC promedio 291 rrrn). Solo dos de 
éstas nacieron v ivas , aunque murieron a los pocos días. Prácticamente 
todos los individuos de dicha carrada m:Jstraron deforrraciones en la 
mandíbula y otras regiones del cuerpo (Figura 6, A-D). 
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Para este lapso la estimulación de los machos se inició el 5 de
febrero, observándose las primeras conductas de cortejo a partir del
4 de marzo. De los cuatro machos utilizados, solo el de mayor
talla (1510 mn) mostró una notable actividad de cortejo, lográndose
aparear con dos de las hembras empleadas (5 y 12 de marzof y con la
tercera solo fue posible observar cortejo.

La duración de las cópulas fue de 5 hrs. y 2 hrs. 15 minutos
(Tabla 3) y la temperatura del encierro cuando ocurrieron tales
eventos fue de 29°C. Para el 26 de marzo, fueron separados los
organismos pues dejó de observarse actividad de cortejo durante 4 días
previos.

B1 los casos en los que se detectó apareamiento, la muestra
cloacal tomada a las hembras reveló gran cantidad de espermatozoides;
lo que permitió confirmar el evento. Resulta importante hacer notar,
que los otros 3 machos aún cuando si mostraron conductas de cortejo;
no lograron aparearse, pues algunas veces fueron rechazados por la
hembra al nomento de intentar la côpula. Además, cuando el macho de
talla mayor se encontraba en actividad de cortejo, los otros tres se
mantenían alejados. En una ocasión en que una de las hembras mudó, no
se observó que tal evento estimulara a sus conpaneros.

Para el 26 de agosto la hembra No. 1 cuya cöpula fue registrada
el 12 de marzo, parió 11 crías y depositó además 7 óvulos infértiles
(peso protredio de las crías 30.2 g ; LI-IC promedio 291 nm) . Solo dos de
éstas nacieron vivas, aunque rruirieron a los pocos días. Practicamente
todos los individuos de dicha camada mostraron deformaciones en la
mandíbula y otras regiones del cuerpo [Figura 6, A-D) .

\
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li 

# 

1880 

1 

13 

1 

M APAREAMIENTO DUJL NACIMIENTO DUR . NAC . N1C. OVULOS 
# d / m/ a COPULA d/m/a Gl!ST. VIVOS MUBRTOS DIPBJl.T . 

(Hora•) 

20 06 / mar/ 1991 5 03/jul / 1991 - - -- - o o 5 

20 12 / mar/ 1991 2:15 26/ago/ 1991 16 7 2 9 7 
min. 

20 Solo corte jo -- - -- 19/ago/ 1991 - - - - - o o 5 
14 / mar/ 1991 

Total 2 9 17 

Promedio 

Tabla 3 . Resultados de los eventos reproductivos de Boa c. 
imperator, en el período de 199 0- 1991 

H Hembra 
M Macho 

TOT . 

CAM . 

5 

18 

5 

28 

8 .1 

28 

' M ÂPÄHIÄIÍENTO

. ÉÍII/l
Nnctflïlnto

d/I/I
DDR.

COPULÃ
(Buzon)

\
mm. mc. nc. .GIBT- VIYOS IUSRTOS

OVUIDS TOT.
IÑFIIT. CAM.

1080

1

13

20 0Gfmarf1991

20 12/mar/1991

20 Solo cortejo
14/mai-/1991

5 O3/]ulfl991

2:15
min.

26/ago/1991

---†- 19/¡go/1991

----- o o

151 2 9

----› o c

S 5

7 15

S 5

\
Total 2 9 17 28

Pzunodio 8_1

es

Tabla 3. Resultados de los eventos reproductivos de Boa c.
imperator, en el período de 1990-1991

H = Hembra
M = Macho
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A 

B 

Fig . 6. Crías que nacieron muertas; se aprecia el cuerpo 
deforme (A, B, y D), y la mandíbula alterada (A y C) , 
además de la absorsión incompleta de reminiscencia de 

vite lo. 
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B

“rias que nacieron muertas; se aprecia el cuerpolg. 6. _ ._ _
d'b la alterada IA y Ci,deforme (A, B, y D), y La man 1 u

' * “' ` l ta de reminiscencia deadema s de la absoislon incomp e _
vitelo.



D 

Fig. 6. Continuación. 
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PERIODO 1991-1992 

Después de efectuada la estimulación correspondiente (iniciada 
el 9 de enero de 1992 ) y una vez que se reunieron las parejas, se 
observó actividad de cortej o practicamente desde este rromento . De los 
dos encierros enpleados en esta tenporada, solamente en uno de ellos 
ambos machos rrostraron actividad de cortejo similar , mientras que en 
el otro un solo macho fue activo en este sentido. 

Para el 30 de enero se registró una cópula con una duración 
aproximada de 90 minutos en uno de los encierros, la tenperatura se 
encontraba a 28°C, mientras que en el otro encierro no fue posible 
consignar tal evento, aún cuando la actividad de cortejo estuvo 
presente por un lapso de casi 15 días (Ver tabla 4) . Las hembras 
fueron retiradas a mediados de febrero. 

En septiembre, la hembra No. 11 rrostraba un engrosamiento 
inportante en la parte posterior de su cuerpo, además de un aumento 
considerable de peso (de 1830 gr después del apareamiento a 2261.5 gr 
en el mes de septiembre) . No obstante, al término del tienpo estimado 
de gestación (aprox. 7 meses), no se presentó parto ni deposición de 
óvulos infértiles. Durante dicho período, la citada hembra no dejó de 
comer . 

El 3 de agosto , la hembra 12 dio origen a una camada de 16 crías 
vivas (Peso promedio de 39.8 g y LHC promedio de 366.6 rrm) y depositó 
solo un óvulo no fecundado (Tabla 4) . Al igual que la hembra anterior, 
ésta continuó alimentándose normalmente durante la gestación. El 
tienpo de gestación registrado para el lapso 90-91 fue de 167 días, 
mientras que en el perí odo 91-92 se registró un rango promedio de 185 

días (Tabla 3) . 
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PERIQDO 1991-1992

Después de efectuada la estimulación correspondiente (iniciada
el 9 de enero de 1992) y una vez que se reunieron las parejas, se
observó actividad de cortejo practicamente desde este nomento. De los
dos encierros empleados en esta temporada, solamente en uno de ellos
ambos machos mostraron actividad de cortejo similar, mientras que en
el otro un solo trecho fue activo en este sentido.

Para el 30 de enero se registró una cópula con una duración
aproximada de 90 minutos en uno de los encierros, la tenperatura se
encontraba a 28°C, mientras que en el otro encierro no fue posible
consignar tal evento, aún cuando la actividad de cortejo estuvo
presente por un lapso de casi 15 días (Ver tabla 4). Las hembras
fueron retiradas a mediados de febrero.

En septiembre, la hembra No. 11 mostraba un engrosamiento
inportante en la parte posterior de su cuerpo, además de un aumento
considerable de peso (de 1830 gr después del apareamiento a 2261.5 gr
en el mes de septiembre). No obstante, al término del tienpo estimado
de gestación (aprox. 7 meses), no se presentó parto ni deposición de
óvulos infërtiles. Durante dicho período, la citada hembra no dejó de
comer.

El 3 de agosto, la hembra 12 dio origen a una camada de 16 crías
vivas (Peso promedio de 39.8 g y LHC promedio de 366.6 nm) y depositó
solo un óvulo no fecundado (Tabla 4) . Al igual que la hembra anterior.
ésta continuó alimentándose normalmente durante la gestación. El
tiempo de gestación registrado para el lapso 90-91 fue de 167 días,
mientras que en el período 91-92 se registró un rango promedio de 185
días (Tabla 3).
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H I! APAREAMIENTO mm . IQ.C!XIKNTO mm. IQ.C. IQ.C. OVULOS 
# # d/m/a COPULA d/m/a GBST . VIVOS lllUUTOS Dll'HltT 

(Hora•) (Dia•) 

12 20 En t r e el 22 d e ? 03 / ago/ 1992 (182-198 ) 16 o l 

enero y el 07 de 185 
febrero de 1992 

1880 1882 30 / ene / 1992 1:30 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
min . 

Total 16 o l 

Prcm.dio 

Tabla 4. Resultados de los eventos reproductivos de Boa c. 
imperator, durante del período de 1991-1992 . 

H Hembra 
M Macho 

TOT. 
CA)(. 

1 7 

- - - - -

17 

17 

-

32 

ÄP.lL¦.IIIDI'.l`OH K
9 i dfn/1 CÚPULI

(Berni)

FUI. HICIIIINTO BUR-
d/-/I GIS?.

12 20 Entre el 22 de 7
enero y el 07 de
íebrero de 1992

1850 1082 30/eneƒissz i=3o
min.

03/ago/1992 (ia:-isa)

Tabla 4. Resultados de los eventos reproductivo d

IMC. NIC. OVULOS TOT
vrvos lnflms nnmnr cm

( Dial) V .

16 0 1 1 7
185

'toni 16 0 1 17
)

Pra-odio 17

s e Boa c.
imperator, durante del periodo de 1991-1992.

Hembra
Macho

32



PERIODO 1992-1993 

Durante este lapso se utilizaron un total de 14 machos y 11 
hembras . Pract icamente en todos los casos, al introducir a las 

hembras en los encierros, los machos iniciaron el cortejo de 

inmediato, aunque algunas de ellas tardaron en aceptarlos . En este 

período se observó que tres de las hembras más pequeñas enpleadas para 

tales eventos fueron inactivas en cuanto a receptividad de machos en 

cortejo, o bien en cuanto a que no despertaron interés en ningún 
macho. Cuando se enplearon hembras de tallas muy diferentes en el 

rnisrro encierro , resaltó la preferencia que rrostraron los machos hacia 
las de mayor tamaño. 

Para este lapso, se registraron un total de 15 apareamientos . En 

ellos intervinieron 9 de las 11 hembras y 6 de los 14 machos 

utilizados en esta etapa del proyecto; y caro puede observarse en la 

tabla 5 en algunas parejas se consignaron hasta 3 cópulas; resaltando 

dos machos que se aparearon hasta en cuatro ocasiones. En este período 

se apreció otra muda de la cual no se pudo estimar si contribuyó al 

estímulo del cortejo de las boas del encierro ya que estas se 

encontraban en actividad. 

La duración de las cépulas observadas varió en general de una 

hasta siete horas, aunque se tiene un registro de 48 horas de duración 

del apareamiento entre la no y el d'95 i aunque no puede descartarse 

que se trate de varios eventos ocurridos de manera contínua dw:ante el 

lapso de dos días. Para el 17 de n'arzo se ~tó por separar a las 
parejas, ya que no se observaba actividad de cortejo en éstas desde 

algunos días antes. 

Se consignaron 6 partos que resultaron en un total de 19 crías 
vivas, 14 que nacieron muertas y 46 óvulos infértiles (Tabla 5) . 

Los períodos de gestación observados, fluctuaron entre los 142 y los 
204 días. En los casos en que las crías nacieron muertas, o bien 

murieron al poco tientX' del parto, se observaba cla.rairente que el 
desarrollo de éstas aún no se había conpletado. El promedio por canada 

fue de 13 . 1 crías. 

De esta manera se puede reiterar que los apareamientos en Boa e . 

imperator, se dan de enero a marzo y los nacimientos de junio a 
octubre (Fig. 7). 
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PERIODO 1992-1993

Durante este lapso se utilizaron un total de 14 machos y ll
hembras. Practicamente en todos los casos, al introducir a las
hembras en los encierros, los machos iniciaron el cortejo de
inmediato, aunque algunas de ellas tardaron en aceptarlos. En este
periodo se observó que tres de las hembras más pequeñas enpleadas para
tales eventos fueron inactivas en cuanto a receptividad de machos en
cortejo, o bien en cuanto a que no despertaron interés en ningún
macho. Cuando se errplearon hembras de tallas muy diferentes en el
mismo encierro, resaltó la preferencia que mostraron los machos hacia
las de mayor tamano.

Para este lapso, se registraron un total de 15 aparearnientos. En
ellos intervinieron 9 de las 11 h.emb1†›\s y 6 de los 14 machos
utilizados en esta etapa del proyecto; y como puede observarse en la
tabla 5 en algunas parejas se consignaron hasta 3 cópulas; resaltando
dos machos que se aparearon hasta m cuatro ocasiones. En este período
se apreció otra muda de la cual no se pudo estimar si contribuyó al
estímulo del cortejo de las boas del encierro ya que estas se
encontraban en actividad.

La duración de las oópulas observadas varió en general de una
hasta siete horas. aunque se tiene un registro de 48 horas de duración
del apareamiento entre la 970 y el d'95; aunque no puede descartarse
que se trate de varios eventos ocurridos de nenera contínua durante el
lapso de dos días. Para el 17 de lferzo se qató por separar a las
parejas, ya que no se observaba actividad de cortejo en éstas desde
algunos días antes.

Se oonsignaron 6 partos que resultaron en un total de 19 crías
vivas, 14 que nacieron muertas y 4€ óvulos infértiles (Tabla 5).
Los períodos de gestación observados, fluctuaron entre los 142 y los
204 días. En los casos en que las crías nacieron muertas. o bien
murieron al poco tienpo del parto, se observaba claramente que el
desarrollo de éstas aún no se habia completado. E1 promedio por canada
fue de 13.1 crías.

De esta manera se puede reiterar que los apareamientos en Boa c.
inperator, se dan de enero a marzo y los nacimientos de junio a
octubre (Fig. 7).
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B M 

ll # 

89 20 

11 69 

88 
1880 

69 

1 71 

12 93 

80 95 

70 95 

91 ? 

Tabla 5 . 

APJ.REAMJ:RNTO DURACION NACDOlDITO !lln . NAC. NAC. ovuz.os l"OT . 

d/m/a COPIJLA (d/m/a) QBST. VIVOS ICl1llTOS INPKlt . CAN . 

(Hora•) (Diao) 

02/mar / 1993 3:0 0 28 / ago / 1993 4 7 2 13 

11 / feb / 1993 1:00 
16 / feb / 199 3 2:50 min. - - - - - - - - - - - - - - - - --- - ---- -
11 / mar/1993 1 : 50 mi n . 

10/ feb / 1993 *• Más de 
dos horas - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - --

23/feb/1993 ** Más de 
una hora 

13/feb/ 19 93 2:2 5 min. 
16 / f eb/ 199 3 2:50 min. 16 / ago / 1993 18 2 1 1 16 18 

23 / feb/1993 1:50 min. 

1 0/feb / 1 993 .. Más de 
eeie hor as 02/&go/1993 1 79 o 3 1 9 22 

12 / feb/1993 1: 50 min. 

03 / mar /1 993 7:00 
24 / sep / 1993 - - - - - 9 o o 9 

04 / mar/1 993 3 :35min. 

12-14 de 48 : 00 02/,.go/1993 142 4 1 2 7 

mar/1993 

? ? 12 / jul/1193 ? l 2 7 10 

Total 19 14 46 79 

Prc.edio 13.l 

Resultados de los eventos reproductivos de Boa c. imperator, 
durante el período de 1993. 

** No se observó el término de cópula . 

H Hembra 
M Macho 
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E I IPAREAKIRNTO
G Í d/m/I

DUIÄCIOH
COPULÄ
Klorll)

NICÍIIIITÚ
id/all)

SUR. NIC. NIC. OVUIDS TDT-
GST. VIVOS IUIITOB Ilfll. CAI.
(Dial)

89 20 D2/mar/1993

11/feb/1993
11 69 16/feb/1993

11/mar/1993

B8 10/feb/1993
1880

69 23/feb/1993

13/feb/1993
1 71 15/feb/1993

23/feb/1993

10/feb/1993
12 93

12/feb/1993

Oìƒmar/1993
BO 95

04/mar/1993

70 95 12-14 de
mir/1993

91 7 7

3:00

1:00
2:50 min.
1:50 mxn.

" Más de
dos haran
'° Más de
una hora

2:25 mxn.
2:50 mln.
1:50 min.

" HS: de
¡ein haran
1:50 min.

7:00

3:35 Nin.

40:00

?

23/¡g0f1993

16/lg0ƒ1993

O2/¡goƒ1993

24Jn¢pƒ1s93

oz/19011991

1zlju1ƒ11s3

182

179

142

?

G 7 2 13

18

22

9

7

10

Tabla 5. Resultados de los eventos reproductivos de Boa c. imperator,
durante el período de 1993.

** No se observó el término de cöpula.

H =

H =

Hembra
Macho

Total

34

79

Ptuindiu 13.1
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Por su parte , la edad a la que Boa c . imperator alcanza la 
madurez sexual, baj o las condiciones de mantenimiento enpleadas en el 
laboratorio ; es de alrededor de 7 años, puesto que para el lapso de 
evaluación de 1992-93 ya se enplearon ejenplares de ambos sexos que 
nacieron en 1986 . 

Los resultados obtenidos indican que esta subespecie posee un 
c iclo reproductivo anual, no obstante resalta el hecho de que las 
hembras que presentaron dos gestaciones en años sucesivos , m::istraron 
disminución en la fertilidad o bien increrrento en el núrrero de 

malformaciones y de crías nacidas muertas (Tabla 6) . 

El peso promedio total de las camadas fue de 40 . 9 g . con un 
rango de 35.5 gr. - 49.3 gr; y su LHC promedio total de 369. 1 nrn con 
rango entre los 347 .8-398 .6 nrn (Tabla 7) . La Longitud Total promedio 
fue de 417 .1 nro . Se obtuvo un total de 120 cr ías vivas y 38 muertas 
con un promedio por camada de 9.8 . 
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Por su parte, la edad a la que Boa C. irrperator alcanza la
madurez sexual. bajo las condiciones de mantenimiento empleadas en el
laboratorio; es de alrededor de 7 años, puesto que para el lapso de
evaluación de 1992-93 ya se etrplearon ejenplares de ambos sexos que
nacieron en 1986.

Los resultados obtenidos indican que esta subespecie posee un
ciclo reproductivo anual, no obstante resalta el hecho de que las
hembras que presentaron dos gestaciones en años sucesivos, nnstraron
d.ism.inuciön en la fertilidad o bien incremento en el número de
rnalforrnaciones y de crías nacidas muertas (Tabla 6).

El peso promedio total de las canadas fue de 40.9 g. con un
rango de 35.5 gr. - 49.3 gr; y su LHC promedio total de 369.1 n'm con
rango entre los 347.8-398.6 nm (Tabla 7). La Longitud Total promedio
fue de 417.1 nm. Se obtuvo un total de 120 crías vivas y 38 muertas
con un promedio por camada de 9.8.
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HEMBRA Af'ARKAMIENTCS NACIMIENT08 . NACIDOS NACIDOS OVULOS 

# VIVOS MUERTOS INFRRTILBS 

25/jul/1987 12 - - - - - 1 

04/sep/1988 8 - - - - - 1 

1 
06/oct/1990 o 11 1 

INVIERNO 26/ago/1991 2 9 7 

16/ago/1993 1 1 16 

07/ago/1990 11 3 1 

12 03/ago/1992 16 o 1 

02/ago/1993 o 3 19 

Tabla 6 . Se aprecia la frecuencia de apareamientos de dos 
hembras de Boa constrictor imperator que mostraron actividad e n 

dos años sucesivos . 
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'í
BRHBRÄ APARRAHI ENTC5 NACIHIRNTOH IILC IDOS HLCIDOB OVULO8

Í VIVOS MUERTOS INPRRTILEB

il
25/jul/19a? l 12 ----- 1

04/sep/1988 B ----- 1

1 os/occ/1990 o 11 1
INVIERNO V 25/agø/1991 2 9 7

16/ago/1993 * 1 1 16

\
07/ago/1990 * 11 3 1

12 03/ago/1992 16 o 1

02/ago/1993 0 3 19

Tabla 6. Se aprecia la frecuencia de aparcamientos de dos
hembras de Boa constrictor imperator que mostraron actividad en

dos años sucesivos.
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NACIMIENTO No. CRIAS LHC (mm) RANGO LT (mm) RANGO PESO RANGO 

d / m/ a PROMEDIO LHC (mm) PROMEDIO LT (mm ) (Gr) PESO (Gr) 

PROMEDIO 

26/ago/ 1985 61.2 60. 7-61. 9 

03/ago/1986 

06/ago/1986 21 

25 / jul / 1987 12 47.9 45.0-51.0 

04/sep/1988 

06/oct / 1989 (11] 34 3 315-370 388 370-417 

12/jul/1990 19(1] 412 380-430 46 8 430-49 0 43.5 33.3-46.7 

07/ago/1990 11 [3] 385 370-397 428 41 0-442 40.6 39.0-4 0. 7 

26/ago/1990 2 [9] 321.6 298-360 361 332-403 30.2 20.0-43.6 

03/ago/ 1990 16 366.6 330-386 421.5 375-497 39.8 24.7-43.0 

28/ago/1993 4 [7] 428.3 405-460 482 .3 455-522 44.5 31.3-52.6 

16/ago/1 99 3 1 [l] 385. 0 435.0 46.5 

02/ago/1 993 0[3] 365.0 415 . o 32.4 

02/ago/1993 4 [l] 397.2 390-400 449.8 440-45 5 47.l 32.0-53 .0 

12/ago/1993 1 [ 2] 323.0 360.0 17. o 

24/sep/1993 334.l 295-386 379.7 338-426 40.4 34.0-51.5 

Total•• 120 (38] 

Prcmedio 
por camada 9.8 

Promedio a 
totales 369.1 347.8-398.6 417 .1 393. 7- 456 .5 40 .9 35.5-49.3 

Tabla 7 . Datos de las crías de Boa c. imperator, en la que se 
muestran los promedios de LHC y peso de cada camada, así como los 

valores medios totales . 

[ l Número de crías que nacieron muertas 

38 

NACIMIENTO

dƒmƒà
ns. cams \ Luc tm: amoo ` 1.1- :ma `

1 \ PRMDIO Luc tem) ` Pnoflmnro
nAnco`1=sso\nmco

LT :wn: {cr1 ` paso :srl
4;i@mwmmo\ Í W

26ƒagoƒ1985

oaƒngoƒisss

Uöƒagoƒlåôã

25/ju1ƒ19B7

oafa=pf19aa

osƒoetƒlsas

12ƒ3u1¡1s9o

O7ƒag0f1990

26ƒagoƒ1990

03ƒagoƒ195O

2Bƒagoƒ1993

16ƒdgoƒ1953

02ƒagoƒ1993

02ƒagoƒ1993

12ƒagoƒ19S3

2¢ƒeepƒ1993

5

21

s

{11]

1s[11

11[11

ztsì

1s

4[1I

1[11

c[3}

4111

` 1E21

G -----

1: ----- *

313

412

385

321.6

Ä :ss.s

428.3

H 385.0

` 3ss.o
\

H
i 391.2

323.0

334.1

315-370

380-430

370-397

298-360

330-386

005-450

390-100

295-386

388

158

428

361

021.

482.

435.

415.

109.

360.

379.

5

3

0

0

B

0

7

370-ll?

410-490

410-442

332-403

375-497

455-522

440-455

338-426

81.2 60.?-61.9\

43.9 45.0-51.0

13

40

30

39

04

G6

32

47

1?

¡D

5

6

.2

.B

33.3-46.7

1s.n-¢e,1

ï2c.o›43,s

24.?-43.0

\
5 i 11 3›s2 s

5 \

.4 \

1 32.0-53.0

0

4 30.0-51.5

por cuando

S

\ Totnloi I 120[3!] I
Promedio

9.!

Promedio
totales

I
359.1 341.8-358.6 411. 1 393.7-156.5 40.9 35.5-19.3

Tabla 7. Datos de las crías de Boa c. imperator, en la que se
muestran los promedios de LHC y peso de cada camada, así como los

[ J

valores medios totales.

= Número de crías que nacieron muertas
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C'Gfi'ARACICN DEL CRECIMIENTO EN DIFERENTES CAMADAS 

De acuerdo con la prueba de F aplicada para coriparar la 
evolución del peso corporal entre 5 camadas, no existen diferencias 
significativas en este sentido (Anexo 1). En la figura 8 se observa la 
evolución del peso corporal promedio en lapsos de 6 meses de cada una 
de estas carnadas durante un lapso de 72 meses de edad. Esta gráfica 
demuestra que las diferencias observables en el crecimiento de tales 
organisrros, son mínimas. 

EVALUACICN DEL PESO DE DOS CAMADAS DE BOAS 

En la Fig . 9 se apreciaron diferencias significativas para los 
intervalos de 18 y 24 meses (Tt o.os = 1.9 < Te= 2.3 < Te= 6.37) Anexo 
2. Observándose que a los 18 meses es muy poca la diferencia de 
ganancia comparada con el gran incremento que se presenta a los 24 
meses en donde la camada E aumenta considerablemente de peso con 
respecto a la carnada D . Esto relacionado también a que este últirro 
grupo coosumió más alimento que el otro desde los 12 meses de edad . 
En cuanto a la conversión de alimento, por cada 100 gramos consumido 
del misrro por estas 2 camadas de Boa c. imperator, se observó un 
aprovechamiento del 34. 31%. (Tabla. 8). 
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I

CCMPARACICN DEL CRECDIIHITO HW DI CAMADAS

De acuerdo con la prueba de F aplicada para conparar la
evolución del peso corporal entre 5 camadas, no existen diferencias
significativas en este sentido (Anexo 1) . En la figura 8 se observa la
evolución del peso corporal promedio en lapsos de 6 meses de cada ima
de estas canadas durante un lapso de 72 meses de edad. Esta gráfica
demuestra que las diferencias observables en el crecimiento de tales
organismos, son mínimas.

EVALUÃCIGQ' DEL Pšü DE DOS CAMADAS DE BOAS

B1 la Fig. 9 se apreciaron diferencias significativas para los
intervalos de 18 y 24 meses (T, M, = 1.9 < Tc: 2.3 < Tc = 6.37) Anexo
2. Observándose que a los 18 rr-eses es muy poca la diferencia de
ganancia comparada con el gran incremento que se presenta a los 24
meses en donde la camada B aurrenta considerablemente de peso con
respecto a la camada D. Esto relacionado también a que este últirro
grupo C-Onsumiô más alimento que el otro desde los 12 ¡reses de edad.
En cuanto a la conversión de alimento, por cada 100 gramos continúo
del mismo por estas 2 camadas de Boa c. ürperator, se observó un
aprovechamiento del 34.31%. (Tabla. 8).
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INCREMENTO 
Boa c . imperator 

Peso (gr) 
2000~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, 

1500 

1000 

500 ·--

o.,,._~..,..-~..,..-~..,..-~..,..-~..,..-~..,..-~..,..-~~~~~~--1 

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 

Meses de edad 

e-= ~amada A + Camada B * Camada C ~ Camada D * Camada E ) 

Fig. 8. Incremento de peso de 5 camadas de 
Boa c. imperator a intervalos de 6 meses de edad . 

¿gwU_Uggë
WgMO__W>_2___N`O_§_ä__E_O
gm

Quggëgmmuwww@
¿_O_ã____2UI____w
¿E

¿NI|

Ñ
mfluflëwu
*ONUNENO

+O“guanoIX'
m

gäëwo
IT<gäeuo
¿

uflumOuwflflfiã

NNQ@O@

Qmqq
NÚQ@
OfiQNGPNFQ

__ÉÍpO

\Lmww“_

DOW
O2:

COMP
OOON

C9og@

k9SwQ_E_`Ógm
oPzwãmm0z_



.¡:,. 

300 
250 
200 
150 

INCREMENTO 

Boa c. imperator 

Peso ganado y alim. consumido prom. (gr) 

1

~~~/ 1 zzzaikNJzzz1rn> 1 '. 1~1í/1U 
6 12 18 24 

Meses de edad 

l;s:J P. ganado (O) [Z) P. ganado (E) 

Fig. 9. Relación del peso ganado (gr) con respecto al alimento consumido 

en 2 camadas de Boa c . imperator a intervalos de 6 meses de edad . 
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u 11 24 

ATC 1 PG 1 TCA ATC PO TCA ATC J'(j TCA ATC PG 

1 

TCA 
% % % 

% 

Camada 70. 3 27.1 31 . ~ 102.3 26.j 2H 
D 

201.4 70.J 3~7 193.3 61.4 1 3".• 

D•l9 (60.2-9LI) (40.6-6l4) (14.3-116) (14.6-9>.$) (147.~239) (100.9-162.$) (116. ,·242. 9) (112.4-U6.6) 

Camada 619 29.1 46.6 114.2 4j.1 39.1 2J.U 67. 2 21.6 2 ... l9 16.32 1 3".2 
1 

D•ll (39.4-1l3) (31.6-61.1) (91.7-127.1) (72.1-114.2) (llll-2'2.1) (12~ 111.4) (2ll9-3"1) (109.9-267.7) 

PllOMEDIO 42.> PllOMEDJO 32.I Plt.OMEDIO 3U PROMEDIO 1 30.4~ 

PkOMEDIO TOTAL TCA 

3".31% 

Tabla B. Relación de la conversión de alimento en do s camadas de Boa c. imperator, en periodos de 
seis meses , durante 24 meses. 

ATC = Alimento tot a l cons umido 
PG = Peso ganado 

TCA = Tasa de conve rsión de alimen t o 

El rango se indica entre paréntesis 
Los dato s se muestran en promedio para c ada periodo OUOH
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ASPECTOS VETERINARIOS 

Las afecciones nás comunes que se observaron en l a colonia de 
boas incluyeron dermatitis, neurronía , estomatitis, enteritis causada 
por bacterias, protozoarios parásitos y nemátodos . (La frecuencia de 
tales padecimientos se puede apreciar en la figura 10 . 

Uno de los padecimiento nás frecuentes, la dermatitis, se 
presentó generalmente corro resultado de una infección favorecida por 
lesiones de diversa índole entre las que se incluyen heridas 
provocadas por encierros poco apropiados, o bien infestación por 
ácaros ectoparásitos cpm.onissus natricis. En cultivos realizados con 
muestras de tales lesiones, crecieron Arizona sp, Aeraronas sp . y 

Aerarona hidrophyla (Tabla 9). 

Generalmente, la dermatitis de este tipo se hace evidente por la 
aparición de zonas despi gmentadas en la piel , can una consistencia 
pegajosa y olor desagradable. En cuanto a los tratamientos enpleados 
generalmente se procedió a lavar l as zonas afectadas o a toda la 
serpiente can jabón neutro, para después proceder a la aplicación de 
sulfato de gentamicina o ácido fucídico; lo que durante un tienpo 
funcionó para el tratamiento de los casos de dermatitis. Más 
recientemente, y debido a que tales medicamentos dejaron de ser 
efectivos se enplearon flucinolona y nitrofurazona tópicamente, 
aplicando adenás sulfato de gentamicina por vía parenteral. 

La neurronía se reveló por la aparición de flujo en las narinas, 
notoria dificultad para respirar que se manifiesta por la apertura de 
la boca y la presencia de ruidos respiratorios . Por su parte la 
estomatitis, padecimiento frecuentemente asoc iado con la neurronía, se 
caracterizó por la presencia de zonas irritadas de la mucosa y cavidad 
oral, que en casos nás avanzados se convierten en ulceraciones y se 
observan adenás placas bacterianas en di versas zonas de la cavidad 
oral . 

En ambos casos se aislaron varias especies de bacterias, tales 
corro Aerorcxronas sp . Pseudaocmas aeruginosa , Proteus retyeri, Proteus 
vulgaris, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Estreptococcus 

alfa herrolitico (Tabla 9). El tratamiento aplicado en estos 
padecimientos consistió principalmente en la linpieza de la cavidad 
oral con Peróxido de hidrógeno al 3%, y Iodopol ividona al 0.8%, con 
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ASPECTOS  %

Las afecciones más comunes que se observaron en la colonia de
boas incluyeron dernotitis, neumonía, estomatitis, enteritis causada
por bacterias, protozoarios parásitos y nenátodos. (La frecuencia de
tales padecimientos se puede apreciar en la figura 10.

Uno de los padecimiento más frecuentes, la dermatitis, se
presentó generalmente como resultado de una infección favorecida por
lesiones de diversa índole entre las que se incluyen heridas
provocadas por encierros poco aprcpiados, o bien infestación por
ácaros ectoparásitos Ophionissus natricis. En cultivos realizados con
muestras de tales lesiones, crecieron Arizona sp, Aercmonas sp. y
Aeranona hidrophyla (Ta.bla 9) _

Generalmente, la dermatitis de este tipo se hace evidente por la
aparición de zonas despigmentadas en la piel, con una consistencia
pegajosa y olor desagradable. En cuanto a los tratamientos enpleados
generalmente se procedió a lavar las zonas afectadas o a toda la
serpiente con jabón neutro, para después proceder a la aplicación de
sulfato de gentamicina o ácido Eucídico; lo que durante un tiempo
funcionó para el tratamiento de los casos de dermatitis. Más
recientemente, y debido a que tales medicamentos dejaron de ser
efectivos se emplearon fluc:i.nolona y nitrofurazona tópicamente,
aplicando además sulfato de gentamicina por via parenteral.

La neumonía se reveló por la aparición de flujo en las narinas,
notoria dificultad para respirar que se manifiesta por la apertura de
la boca y la presencia de ruidos respiratorios. Por su parte la
estomatitis, padecimiento frecuentemente asociado con la neunonia, se
caracterizó por la presencia de zonas irritadas de la mucosa y cavidad
oral, que en casos más avanzados se convierten en ulceraciones y se
observan además placas bacterianas en diversas zonas de la cavidad
oral.

En ambos casos se aislaron varias especies de bacterias, tales
cono Aerorononas sp. Pseudomonas aeruginosa, Proteus retyeri, Proteus
vulgaris, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Estreptococcus
alfa hemolitico (Tabla 9). El tratamiento aplicado en estos
padecimientos consistió principalmente en la limpieza de la cavidad
oral con Peróxido de hidrógeno al 3%, y Iodopolividona al 0.8%, con
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la posterior aplicación de antibióticos en for!l'a. t ópica, tales corro 
sulfato de Gentarnicina combi nado con pe.-:icilina de 10 000 UI . Lo 

anterior se complementó con la administración parenteral de Sulfato de 
Gentamic ina (2.5 rrg / kg ) cada 72 horas, durante dos se!l'a.Ilas . De i gual 
manera se procedió a elevar la temperatura de l os organisrros, lo que 
favorec i ó una pront a recuperación . 

Corro ya se mencionó arriba , varias boas est uvieron expues t as a 
una parasitosis crónica de ácaros de la especie Ophionissus natri cis , 

que en la !l'a.yoría de los casos provocó de manera secundaria der!l'a.titis 
irritativa, además de severos cuadros de deshidratación. Se ensayaron 
varias rutinas para eliminar a éste artrópodo , aplicando aceite sobre 
la piel de l os organi srros afectados, dando hasta por dos días baños en 
agua, y por cortos per íodos se sumergían en agua a 40ºC, o bien 
aplicando diversos productos tales corro Triclorfón (neguvón) , 
Metrifonato al 1% y Del t ametrina al 2 . 5% (K-otryne) por aspersión . 

De todas ellas, la que consigui ó no solo eliminar a los 
parásitos de la piel de las serpientes , s ino practicamente de todo el 
laboratorio ; fue la de i ntroducir durante varios lapsos de 30 segundos 
a la serpiente infestada, en agua a 40ºC con l a posterior aplicación 
por aspersión del piretroide Deltametrina sobre todo el cuerpo del 
ani!l'a.l, el que era lavado con agua corriente después de que este 
insect i c ida se dejaba actuar por 1 a 3 minutos . El misrro producto era 
aplicado a cajas , accesorios y alrededores de l os encierros , con l o 
que en poco tiempo se eliminó por completo a la mencionada plaga . 

De acuerdo con l o rrostrado en la tabla 9 , las a fecciones 
digestivas se manifestaron por cuadros de deshidratación, anorexia , 
heces líquidas y en ocasiones sanguinolentas entre otros síntomas. En 

la revisión de algunas rrn.iestras fecal es, se detectaron varios tipos no 
identificados de protozoarios flagelados, así coiro huevecillos, larvas 
e incluso adultos de nemátodos estrongiloideos y oxyuroideos . En otros 
casos , se comprobó la presencia de bacterias corro causantes del 
padecimiento o incluso en combinación con los parásitos antes 
mencionados. 

Para la eliminación de los protozoarios, se usó Metronidazol a 
una dosis de 275 rrg/ kg por v ía oral una vez a la se!l'a.Ila por dos 
se!l'a.Ilas consecutivas; y en el caso de nemátodos se administró 
Fenbendazol (100 rrg/ kg) oral de la mis!l'a. for!l'a. que el Metronidazol. 
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la posterior aplicación de antibióticos en forma tópica, tales corro
sulfato de Gentamicina combinado con penicilina de 10 000 UI. Lo
anterior se corrplementö con la administración parenteral de Sulfato de
Gentamicina (2.5 mg /kg) cada 72 horas, durante dos semanas. De igual
manera se procedió a elevar la temperatura de los organismos, lo que
favoreció una pronta recuperación.

Cono ya se mencionó arriba, varias boas estuvieron expuestas a
una parasitosis crónica de ácaros de la especie Ophionissus natricis,
que en la mayoria de los casos provocó de manera secundaria dermatitis
irritativa, además de severos cuadros de deshidratación. Se ensayaron
varias rutinas para el iminar a éste artrópodo, aplicando aceite sobre
la piel de los organisnos afectados, dando hasta por dos días baños en
agua, y por cortos períodos se sumergían en agua a 40°C, o bien
aplicando diversos productos tales cono Triclorfón (neguvón) .
Metrifonato al 1% y Deltametrina al 2.5% (K-otryne) pOr aspersión.

De todas ellas, la que consiguió no solo eliminar a los
parásitos de la piel de las serpientes, sino practicamente de todo el
laboratorio; fue la de introducir durante varios lapsos de 30 segundos
a la serpiente infestada, en agua a 40°C con la posterior aplicación
por aspersión del piretroide Deltametrina sobre todo el cuerpo del
animal, el que era lavado con agua corriente después de que este
insecticida se dejaba actuar por 1 a 3 minutos. El mismo producto era
aplicado a cajas, accesorios y alrededores de los encierros, con lo
que en poco tiempo se eliminó por conpleto a la mencionada plaga.

De acuerdo con lo mostrado en la tabla 9, las afecciones
digestivas se manifestaron por cuadros de deshidratación, anorexia,
heces líquidas y en ocasiones sanguinolentas entre otros síntomas. En
la revisión de algunas muestras fecales, se detectaron varios tipos no
identificados de protozoarios flagelados, así cono huevecillos, larvas
e incluso adultos de nemátodos estrongiloideos y oocyuroideos. En otros
casos, se conprobó la presencia de bacterias como causantes del
padecimiento o incluso en combinación con los parásitos antes
mencionados.

Para la eliminación de los protozoarios, se usó Metronidazol a
una dosis de 275 ng/kg por vía oral una vez a la semana por dos
semanas consecutivas; y en el caso de nemãtodos se administró
Fenbendazol (100 mg/kg) oral de la misma forma que el Metronidazol.
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Aparato o Enfermedad Agente etiológico Signos y/o Tratamiento 
Sistema aislado lesiones 
afectado 
P iel y DC'lll3titis ne::rétlca Arizona !f> ~gnos: Tratamiento tópó"": 

tegumentos Aeromonas sp ldargia y anocexía -1'11rofurazma (polvo aerosol) 
A. hidrophy la c/48 hrs. 

Lesiones: nccr@..s -Aedinido de fluocinolooa al 
de escamas, 0. 1 % c/48 hrs. 
(qiidamis, -Combinaciin de sulfamdacina, 
damis) y en fenol y violda de Genciana 
algunos casos del (aerosol) c/12 hrs. 
tejido subcuumeo 
y muscular. Tratamiento parenlffill: 
De ccnsistencia -Sulfato de gentamicina c/24 hrs. 
húmeda y de IM 
apariencia -Clocaofa>iool IM 10 a 15 IIJ8!kg, 
acartmada c/24hrs. 
Olor fétido ~ltjo B, 0.8 mlikg, c/24 hrs/5 

días. vo. 

Da:matitis irritativa • Ophionissus natricis S11ROS: Tratamiento tópico: 
ancrexia. -Imersiái <D agua a 40"C durante 
Lesiones: 12 mio. dividido w watro 
irritaciái de la paio00s de tres minutos e/u. 
piel, anemia. -Imersiái en agua a ta:nperatura 

ambimte durante 48 hn. 
-Aplicaciái de deltamdrina 
(aspersiái) en todo el cuapo poc 
tres minutos diariammte. 

Aparato (A) Mucosa y cavidad Aeromonas sp. Si pos: Tratamiento tópico: 

digestivo : oral : Psevdomonas Ioflamaciái de la -Limpieza de la cav. oral coo agua 
-Estomatitis aeT11ginosa cav. oral dificuhad corriente y peróxido de hidrogeno 

Prott!113 rettyeri parampirar, al 3%, Aplicaciái de 
Proteus vulgaris anorexia , iodq>olividooa al 0 .8%. 
Escherichia coli dqiresiái . Tratamiento parentenil: 
Candida a/bicans Lesiones: -Trimd~rim-Sulfamctoxasol a 

Estreptococcus alfa Irritaciái e 1 O mg/kg c/24 hrs. poc side días 

hemo/itico inflamaciái de Ja IM 
Staphylococcus mucosa oral ccn -Sulfato de gentamicina. a 2.5 

aureus uJcaaciooes y mg/kg cr/2 hrs IM 
presencia de -Oxitruaciclina a 1 O mg/kg cr/2 
placas bacterianas l=IM 
blanquesinas en la 
p<rifaia de los 
dientes 

Tabla 9 . Afec c i one s más comunes obse r vadas en algunos o r g anismos de 
Bo a constricto r imperator así como l os agentes, s i gn o s y t r a t ami ento 

aplicado . 

No ta : Hubo organismo s en l o s que se observó más de una 
afe c ción . 

* Ectopa ras ito observado e n organi smos que presen taron 
de r matiti s y e stomat i t is 

IM Intramus cular 
VO Vía oral 
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Aoumoo
Sfimma
afirmdo _.

mdah
Enfennedad Agente ecológico Signos ylo

lenones
Tratamiento

Plel y
tegumentos

Dermzmís nemxim Arizona qa
Aeromona: sp
.-1. hidmphfia

fflQ0›:
[daga v mama

Lesiones: ncunsis
dc escamas,
(q›_da'nns_
demís) y oa
algunos mas dd
tgndn mbanmco
y musmlan
De ocnsismcia
húmeda y de
qiarimdl
acamnadn
(Jler fãìdo

Tnmummw¡w= l
-Nitrcfunzrna (polvo aerosol)
«/48 hrs
-Aodimdo de flurxnxnlma al
01% CMS hrs.
-Canbnnadzh de slilfmldachø.
fono! y viola: de Guuálu
(aaoaol) dl 2 hn

Trllanieuto paruncl-I:
-&1lfIo de pxtaniidnn dl-4 hrs
IM.
-Cla'a¡fm.ioollMl0nlSmg/kg,
¢ƒ24hm
0mq1lqoB.08_:nlA1g «#24 hn/5
diu V0.

Dumnnis iniuúva ' Ophioninu mmrü ` ãgnos:
mcrcxia
Lndoou:
in-¡zación de la
piel, mania.

Tnhlnlfllo tópico:
-¡manada en agua 1 40°C chmnn:
12 mili dmdidn un amm
paiodos de ms miiums du.
-lmusim m :pu I lmpadwa
amhimu: dufmle 48 hm
-Aplicndåli de ddlzmdrina
(aqnmän) ui todo ei wapo por

jljusg mmutm diu'iammlc_

digestivo.
Apgpggg (A) Mucusa y cavidad

oral
-E.1.mnaI.`m`s

Aeronuma: ep,
Pxeudonuonm
aenrgimna
Pmmu _-¢uy¢n'
Proteus vadgam
Eschcríchm coli
Candida dbicwn'
Esfifpfococcllr affa
hcnralmco
Staphylococcus
aunnu

Spea-
Infl-nnaclòn de La
mv. mal diiìoilmd
para rcqiirar.
merecia.
nlqrnsinšn.
Lvflnnfl:
I.r|`i.wi.à1 e
inílaimolén de la
mucosa Cflfl 0111
ulouocámcs y
pmmmcia de
placas bsdcrimas
blmqunánm m ln
pwifuia de las
dimtcs

Tnuflmmwflm
-l.¡n¡›ie/a de la cav oral om agua
omnmle _v puúncdo dehidwlfln
nl 3%. Aplicacion de
iodcpolividma al 0.89;
Trflllflenh plrenlerl:
-T|'im¡1q!|'im-&|.|fImd.ox.asol a
101-ngfkgd24hr1 por side dias
IM.
smmmagmmmanis
mgìzg of7'2 hrs IM.
-(lfidlflraciofilìa a IO mg/kg :/72
hn IM.

Tabla 9. Afecciones más comunes observadas en algunos organismos de
Boa constrictor imperator así como los agentes, signos y tratamiento

aplicado.

Nota: Hubo organismos en los que se observó más de una
afección.

* Ectoparasito observado en organismos que presentaron
dermatitis y estomatitis

IM = Intramuscular
VO = Vía oral
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Tabla 9 . Afecciones más comunes observadas en algunos organismos 
d e Boa constri ctor imperator as í como los agentes c ausantes, s ignos 
y tratamient o aplicado. (Cont i nuación). 

(B) lnte&ino Saimonella sp. Si¡:nos: Parenteral : 
Enteritis infecciosa Euherichia coli. deshidralacién. -<:!mmfmiool. 15 mg/kg. wa vez 
bacteriana CiJrobacter ~- anc.-exia, heces poc semana poc dos sananas. IM. 

Aerobacter sp. liquidas y -Canplejo B. 0.5 mllkg. c/1 2 
sanguinolentas en hr.¡/ dos S<mall as. IM. 
algunos casos. 
Lesiones: 
mua:siint..c:tina1 
engrosada, 
hanocragia en 
algunos=· cm 
presencia de m<XX> 
y heces liquidas en 
suintaicc. 

Enteritis infecciosa Prctozoarios Signos: &renteral : 
parasitaria flagelados DeSiidrataciéD . -Metrc:nidazol 275 mg/kg. una vez 

anorexia, heces poc S<maDa!dos semanas. VO 
mucosas y -C01I1JUest.o m combinaciin : 
liquidas, furawlidcna, md.il brcmuro de 
ocasicnalmwtc omatrq¡ina, pectina y áapulguita. 
cx:n sang¡c. 40 mg/kg. pe.- 6 días. 
Lesiones: -<:omplejo B 0.5 mllkg c/3 días/dos 
miaoabcesos m. semanas. IM. 
hígado, inte&ino, 
cx:ngcsticn y 
hanocragia, 
ulca-acicncs y 
pafcracioocs del 
és'aano. 

Enteritis infecciosa Oryuroideos y sieaos: -F enb<ndarol. 
parasitaria (nanátodos) estrongyloideos .A.nc.-ex:ia, 100 mg/kg pe.- dos semanas. 

DeshidrataciéD. -<:omp!ejo B. c/48 hrs.. poc dos 
heces líquidas y semanas. IM. 
mucosas. -Mebcndazol al 2 .5% 100 mg/kg. 

una vez a la semana por dos 
semanas. VO. 

Sistema Neumonía Aeromonas ~- Slenos: TratamienlA> parenteral : 

respiratorio Pseudomonas an<Xexia, letargia, -T rimetCl'rim-Sulfametoxasol a 1 O 
aerMginosa Abundante flujo mg/kg c/24 hrs. poc siete días IM. 
Protews rettyeri nasal , ruidos -Sulfato de gcntamicina a 2. 5 
Proteus vulgaris respiratorios, mg/kg c/72 hrs. IM. 
E~·cherichia coli presencia de m()(X) -Oxitetracicl.ina a 1 O mglkg c/72 
Candida albicans en 1 as coanas; hrs. IM. 
EstreptococCMs alfa ocasicnalmente 

hemo/itico <&os organismos 

Slaphylococe11s aereus llegaban a 
pn:scntar 
e&cmatitis. 

Sistema Amibiasis EnJamoeba invadens Pérdida de &rentero! : 

nervioso equilibrio, -Mcuc:nidazol 275 mg/kg. una ve-¿ 
anorexia, poc semana/dos semanas. VO. 
depresién, heces -Canplejo B 0.5 mllkg c/3 días/dos 
líquidas y letargia. semanas. IM. 
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Tabla 9. Afecciones más comunes observadas en algunos organlsmos
de Boa constrictor imperatoz' así como los agentes causantes, slgnos
y tratamiento aplicado. (Continuación) .

1' B) Inlcašno
lzntuifis infecciosa
badcrima

Salmonella qa.
Euheríchxa cali.
(`íImba¢'r¢r qm
Aerobaclcr qa.

äpøs:
dcdxidrazvmfn.
manda. heces
Uqwdw ›
smpmolmlas en
algunos casas
Ldones.
mucosa inaimal
mg-onda.
hcnmagia m
algunos emos. cm
pnamcia úc moco
y heccs líquidas un
su ¡nuria

Pnrenterdz

hrs/dos summns IM

parasitaria
Pmlumlrios
flagdados

Sigma:
Ddaidmadén.
marcada. heces
mucosas y
líquidas.
unamimalmmm
um :nyc
[Adalat
mia-onbccms en
higado. intesilm.

Y
hcmcrragia.
ulmidms y
pcfmuiámnz del
¿ww-

Parfltlri:

40mgfl15pc¡6dí¡s

ue|nm¢s.lM

äammmm
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En el caso de presencia de bacterias patógenas, se usó cloramfenicol 
por vía oral (15 rrg/ kg) por al menos 5 días. 

Se consig112-Yon ¡;l me.'1.os 9 casos (Fig. :!.O) eil los que les 
animales mostraron severos problemas de equilibrio y consecuentemente 
anorexia. De acuerdo con esta sintomatología, el cuadro corresponde a 
una infestación por el protozoario Entarroe.ba invadens. Ello no se 
catprobó pues se requiere de estudios histopatológicos . 
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por vía oral (15 mg/kg) por al menos 5 días.
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animales mostraron severos problemas de equilibrio y consecuentemente
anorexia. De acuerdo con esta sintomatología, el cuadro corresponde a
una infestación por el protozoario Ehtamoeba invaderls. Ello no se
comprobó pues se requiere de estudios histopatológicos.
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Año 

Enteritis U'.! 1 1 6 3 
0.natricis D 6 
Neumonía B{l 3 2 2 2 3 
Estomatitis [IJI 1 3 3 4 1 2 1 
Amibiasis o 5 2 
Dermatitis E3 5 4 3 2 

-, 

Fig . 1 O. No. de casos y de afecciones que se observaron anualmente de 1985-1993. La tabla 
inferior indica el número de organismos que fueron afectados cada año , y el número 
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DISCUSION 

REPRODUCCION 

De entre las experiencias adquiridas durante el presente 
estudio , referente a los factores que estimulan la aparición de 
conductas reproductivas; resaltan las estrategias de separación de los 
individuos por largos períodos y su posterior reunión justo después de 
que fueron sometidos a un lapso de "hibernación" . Generalmente ello 
resultó en una aparición casi inmediata de conductas de cortejo en la 
mayor parte de los eventos practicados, lo que comprueba las 
recomendaciones de Huff (1980); Ross (1980); Ross y Marzec (1990), 

sobre el particular. 

En este sentido, resulta interesante notar que durante el 
presente estudio no fue una regla el mantener al macho establecido en 
el encierro, para que después de la hibernación se introdujera a la 
hembra, tal y corro lo recomienda Huff (1980) . En contraste, durante el 
últirro período evaluado se introdujeron machos a encierros con hembras 
establecidas en éstos desde antes de la "Hibernación" y el resultado 
fue el misrro que se hiciera de manera convencional . Lo anterior es un 
reflej o de la eficacia de los otros estímulos empleados. 

Por otro lado, aún cuando la estimulación de conductas agresivas 
en los machos que resultan en liberación de almizcle y eventuales 
combates entre éstos y que generalmente terminan en apareamiento 
cuando alguna hembra es presentada, es una estrategia muy empleada 
para estimular la reproducción en este tipo de serpientes (Huff, 
1980) ; en el presente estudio dicha táctica no fue tan exitosa en los 
casos en los que se empleó. 

Lo anterior puede explicarse con el hecho de que la simulación 
de cambios en las condiciones ambientales, tales corro disminuciones en 
la temperatura y humedad, en combinación con el ,,,; aislamiento; 
resultaron estímulos muy potentes para activar los eventos 
reproductivos una vez que se reunían de nuevo a los animales . 

De los resultados obtenidos en el presente estudio, resalta el 
hecho que durante el primer período evaluado los eventos relativos a 
cortejos y apareamientos fueron escasos, en comparación con los demás 
lapsos considerados. 
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DISCUSION

REPRODUCCICN

De entre las experiencias adquiridas durante el presente
estudio, referente a los factores que estimulan la aparición de
conductas reprodzuctivas; resaltan las estrategias de separación de los
individuos por largos períodos y su posterior reunión justo después de
que fueron sometidos a un lapso de "hibernació_n". Generalmente ello
resultó en una aparición casi imrediata de conductas de cortejo en la
mayor parte de los eventos practicados, lo que conprueba las
recomendaciones de Huff {1980); Ross {l980); Ross y Marzec (1990),
sobre el particular.

En este sentido, resulta interesante notar que durante el
presente estudio no fue una regla el mantener al macho establecido en
el encierro. para que después de la hibernación se introdujera a la
hembra, tal y como lo recomienda Huff (1980). En contraste, durante el
último período evaluado se introdujeron machos a encierros con hembras
establecidas en éstos desde a.ntes de la "Hibernación" y el resultado
fue el misn-o que se hiciera de manera convencional. Lo anterior es un
reflejo de la eficacia de los otros estímulos empleados.

Por otro lado, aún cuando la estilmilación de conductas agresivas
en los machos que resultan en liberación de almizcle y eventuales
combates entre éstos y que generalmente terminan en apareamiento
cuando alguna hembra es presentada, es una estrategia muy errpleada
para estirrrular la reproducción en este tipo de serpientes (Huff,
1980); en el presente estudio dicha táctica no fue tan exitosa en los
casos en los que se errpleó.

Lo anterior puede eaçlicarse con el hecho de que la simulación
de cambios en las condiciones ambientales, tales como disminuciones en
la terrperatura y humedad, en combinación con el/ aislamiento,-
resultaron estímulos muy potentes para activar los eventos
reproductivos una vez que se reunían de nuevo a los animales.

De los resultados obtenidos en el presente estudio, resalta el
hecho que durante el primer período evaluado los eventos relativos a
cortejos y apareamientos fueron escasos, en comparación con los demás
lapsos considerados.
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Ello bien puede deberse a que al inicio de estas evaluaciones , muchos 

de los pocos sucesos reproductivos ocurridos fueron producto de la 

casualidad; existiendo en realidad poca manipulación de condiciones 

que prorrovíeran estas situaciones . 

Del misrro rrodo , dicho contraste en los resultados bien puede ser 

el reflejo de los notables cambios que sufrió la infraestructura del 

laboratorio durante el transcurso del presente estudio . En este 

sentido, debe resaltarse que una vez que se contó con terrarios 

naturales para exhibición, las respuestas de los organisrros a los 

diversos estímulos fueron prontas y satisfactorias ; l o que se reflej ó 

en la abundancia de resultados p:Jsitivos en los períodos posteriores. 

Aún cuando Huff (1 980 ) establec e que en toas la actividad de 

co:rtej o es escasa o bien inexistente, el presente estudio revela que 

para esta subespecie existe una consistente secuencia de eventos de 

co:rtejo; aunque no se observó en la totalidad de los encuentros 

evaluados. 

En relación con lo anterior, se registró un caso en e l que el 

macho no rrostró interés p:Jr las hembras aún cuando otros machos de 

edad semejante se encontraban en plena actividad de co:rtejo en el 

misrro encierro. Lo anterior fue observado también por Carpenter 

(1 980 ), quién reconoce que se trata de una situación normal . 

Referente a las preferencias p:Jr tallas , pudo observarse que los 

machos prefieren a las hembras mayores tanto en talla corro en edad, 

aspecto que también ha sido documentado por Fanti (1985) , quien hace 

mención a apareamientos exitosos cuando los machos son el 40% más 

chicos que las hembras. Carpenter (1980 ), menciona que con frecuencia 

las hembras pequeñas no aceptan a los machos, debido tal vez a que aún 

no son maduras sexualmente, o bien a que no están en el rromento 

receptivo de su ciclo. Lo anterior también fue documentado para Boa c . 

imperator en el presente t rabajo . 

la duración de la cópula es un factor cie:rtamente variable, pero 

de gran impo:rtancia para asegurar la fecundación de los huevos . Se 

establece que mientras más tiempo permanece unida la pareja, se 

asegura la penetración del esperma hasta los receptáculos de la hembra 

(Pope, 1961; citado por Huff, 1980 ) . 
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Ello bien puede deberse a que al inicio de estas evaluaciones, muchos
de los pocos sucesos reproductivos ocurridos fueron producto de la
casualidad; existiendo en realidad poca manipulación de condiciones
que promovieran estas situaciones.

Del mismo modo, dicho contraste en los resultados bien puede ser
el reflejo de los notables cambios que sufrió la infraestructura del
laboratorio durante el transcurso del presente estudio. En este
sentido, debe resaltarse que una vez que se contó con terrarios
naturales para exhibición, las respuestas de los organismos a los
diversos estímulos fueron prontas y satisfactorias; lo que se reflejó
en la abundancia de resultados positivos en los períodos posteriores.

Aún cuando Huff (1980) establece que en boas la actividad de
cortejo es escasa o bien inexistente, el presente estudio revela que
para esta subespecie existe una consistente secuencia de eventos de
cortejo; aunque no se observó en la totalidad de los encuentros
evaluados.

En relación con lo anterior, se registró un caso en el que el
macho no mostró interés por las hembras aún cuando otros machos de
edad semejante se encontraban en plena actividad de cortejo en el
mismo encierro. Lo anterior fue observado también por Carpenter
(1980). quién reconoce que se trata de una situación normal.

Referente a las preferencias por tallas, pudo observarse que los
machos prefieren a las hembras mayores tanto en talla como en edad,
aspecto que también ha sido documentado por Fanti (1985), quien hace
maición a apareamientos exitosos cuando los machos son el 40% más
chicos que las hembras. Carpenter (1980). menciona que con frecuaicia
las hembras pequeñas no aceptan a los machos, debido tal vez a que aún
no son maduras sexualmente, o bien a que no están en el momento
receptivo de su ciclo. Lo anterior también fue documentado para Boa c.
irrperator en el presente trabajo.

La duración de la cópula es un factor ciertamente variable, pero
de gran importancia para asegurar la fecundación de los huevos. Se
establece que mientras más tiempo permanece unida la pareja, se
asegura la penetración del esperma hasta los receptáculos de la hembra
(Pope, 1961,- citado por Huff, 1980) .
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Los resultados del presente trabajo permiten establecer un rango 
de duración de l a cópula para Boa c. imperator de 1 a 48 horas . Para 
otros boidos como Epi crates s. stri atus y E . angulifer esta varía de 
3 a 72 horas (Huff , 1980) ; de 10 hrs en Corallus caninus (Weidner , 
1986); 0.5 a 2 hrs en Eunectes m.i.rinus (Holmstr om, 1982 ), lo que da 
una idea de la variac i ón en la duración de este fenómeno . 

Del mismo modo, la técnica empleada para conf i rmación de la 
cópula permit i ó observar gran cant idad de espermatozoides en muestras 
tomadas poco después del evento. Ello permite establecer a esta 
técnica como una rut ina de gran ut ilidad para verif icar con gran 
p r ec i s ión el resultado de la cópula , l o que resulta de enorme ayuda 
cuando se trabajan programas intensivos de r epr oducción ; como octllYe 
con algunos colúbridos del género Lampropel t i s (Murphy, et al ., 1978; 
Applegate, 1988) . 

En relación con el período de gestación, puede verse (Tabla 2 y 

5) que el rango observado en el estudio estuvo entre los 4 . 5 y 7 
meses ; y en general es semejante al registrado para otras subespecies 
de Boa constrictor (Tabla 10 ) y para algunos géneros de la subfamilia 
BO~ (Tabla 11) . Las variaciones en la durac i ón de la gestación, es 
dependiente de condiciones ambientales como la temperat ura , 
fotoper í odo y humedad (Crews y Garrick, 1980 ; Fitch , 1970) así como de 
fact ores intrínsecos diversos . 

Respecto al tarraño de camada, en el presente estudio se observó 
un rango de 2 a 21 crías, con un promedio de 9 . 8; que en general 
concuerda con los pocos datos conocidos sobre el particular para 
algunas subespecies diferentes de Boa constrictor (Tabla 10) . y otros 
boidos (Tabla 11) . Las camadas mayores (rango 5 - 33 , considerando 
crías y óvulos infértiles) correspondieron a los organismos de mayor 
edad y talla (14 a 15 años y hasta 1800 rnn de LHC) , y las menores 
(rango 7 - 13, considerando a crías y óvulos infértiles) fueron para 
boas de entre 6 y 7 años de edad y con alrededor de 1350 rnn de IBC ; y 

que representan a la primera generación de boas ya nacidas en el 
laboratorio que tienen su primera estación reproductiva. Lo anterior 
concuerda con lo establecido por Fitch (1970) en cuanto a la relac ión 
positiva entre talla de la hembra y el tamaño de la camada . 

Durante el presente trabajo, se registraron varios event os de 
nac imientos de crías con desarrollo incompleto , con diversos tipos de 
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Los resultados del presente trabajo permiten establecer un rango
de duración de la cópula para Boa c. imperator de 1 a 48 horas. Para
otros boidos como Epicrates 5. striatus y E. angulifer esta varía de
3 a 72 horas (Huff, 1980),- de 10 hrs en Corallus caninus (Weidner.
1986); 0.5 a 2 hrs en Ebnectes rnurinus (Holmstrom, 1982), lo que da
una idea de la variación en la duración de este fenómeno.

Del mismo modo, la técnica empleada para confirmación de la
cópula permitió observar gran cantidad de espermatozoides en nuestras
tomadas poco después del evento. Ello permite establecer a esta
técnica como una rutina de gran utilidad para verificar con gran
precisión el resultado de la cópula, lo que resulta de enorme ayuda
cuando se trabajan programas intensivos de reproducción; como ocurre
con algunos colúbridos del género Larrpropeltis (Murphy, g_ç_ al., 1978;
Applegate, 1988).

En relación con el período de gestación, puede verse (Tabla 2 y
5) que el rango observado en el estudio estuvo entre los 4.5 y 7
meses; y en general es semejante al registrado para otras subespecies
de Boa constrictor (Tabla 10) y para algunos géneros de la subfamilia
BODIAE (Tabla 11). Las variaciones en la duración de la gestación. es
dependiente de condiciones ambientales como la temperatura,
fotoperíodo y humedad (Crews y Garrick, 1980; Fitch, 1970) así corro de
factores intrinsecos diversos.

Respecto al tamaño de camada, en el presente estudio se observó
un rango de 2 a 21 crías, con un promedio de 9.8; que en general
concuerda con los pocos datos conocidos sobre el particular para
algunas subespecies diferentes de Boa constrictor (Tabla 10). y otros
boidos (Tabla 11). Las camadas mayores (rango 5 - 33, considerando
crías y óvulos infértiles) correspondieron a los organismos de mayor
edad y talla (14 a 15 años y hasta 1800 rrm de LHC), y las menores
(rango 7 - 13, considerando a crias y óvulos infértiles) fueron para
boasdeentre6y7añosde edadyconalrededorde 1350rrIndeLI-IC; y
que representan a la primera generación de boas ya nacidas en el
laboratorio que tienen su primera estación reproductiva. Lo anterior
concuerda con lo establecido por Fitch (1970) en cuanto a la relación
positiva entre talla de la hembra y el tamaño de la camada.

Durante el presente trabajo, se registraron varios eventos de
nacimientos de crias con desarrollo inconpleto, con diversos tipos de
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ESPECIE APAREAMIENTO PERIODO TAMANO (LHC) NACIMIENTO FUENTE 
(Meses) GESTACION CAMADA Promedio (Meaes) 

(Meses) (Críaa) 

Boa c . Ross y 
constrictor sep-ma r - - - - - -- -- - - - - -- mar-sep Marzec, 

1990 
Boa c. 
imperator ene-mar 4.5- 7 2-2 1 366.8 jul- oct . 
Boa c. 
imperator - - - - - - - - - 2 36 0.0 julio Hoover, 

1936 
Boa c. 
nebulosus - - - - - - - - - - 15 - -- - - julio 

Boa c . Ross y 
occidentalis nov-mar - - - - - - - - - - - -- - - jun-jul Marzec, 

199 0 
Boa c. 
orophias - - - - - - - - - - 23 - - - - - j ulio 

Boa c. spp . 
die-mar 4-8.5 14 - - - - - jun-oct Andreott i , 

1993 

Tabla 10 . Comparación de algunos resultados de eventos 
reproductiv os observados e n algunas subespecies de Boa constrictor. 

* Datos del presente trabajo. 
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PERIODO Tnnnão (Luc)
GEBTACION CLHADA Promedio

(Meson) ¡Grial!

APAREAMIENTO
(Hesse)

ESPECIE NACIMIENTO
(Nunca)

FUBNTE

Boa c.
conscriccor sep-mar - - - - - - - - - - - - - -- mar-sep

Ross y
Marzec.

1990
Boa c. `
imperator 4.5-7 2-21 356.8BUE-mar jul-oc: vu

Boa c.
imperator ---- 2 360.0 julio Hoover.

1936
Boa c.
nebulosus . . . . . . _ _ -_ 15 ---__ julio

Boa c.
occidentalis DOV-mai ~ - - ~ - - - - - - - - - -- jun-jul

BOB C.
orophias ----- 23 ----- julio

Ross y
Marzec.

1990

Boa c. spp.
dic-mar 4-8.5 14 ----- jun-oct Andreotti

1993

Tabla 10. Comparación de algunos resultados de eventos
reproductivos observados en algunas subespecies de Boa ccnstriccor.

* Datos del presente trabajo.
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GENERO Y/C ESPECcZ 1 PERIODO DE NACIMIENTO TAHAÑO DE FUENTE 
GESTACION !Meses) CAMADA 

(meses) (Críaa) 

A eran to phi s 6-8 may-oct 2 - 21 
dumerili 

A eran tophis. 
madagascariensis 6-9 feb -mar 8 Ross y 

Marzec , 
199 0 

Candoia asper a - - - - - - - - - - 22 

Charina battae 4 agosto 3 -8 

Corall us sp. 6 -7 may-nov 6 -4 0 Ross y 
Marz ec, 1990 
Widne r , 1986 

Epicrates sp. 5-8 may -nov 8-29 
Ross y 

Eryx sp. 4-6 jun-dic 8-34 Marzec, 1990 

Eunectes sp . 5-8 abril-feb 23 - 29 Holmstrom , 
Jr . 1982 
Ross y 
Marzec, 19 90 

Lichanura sp. 4 ago-nov 1-5 Ross y 
Marzec, 1990 

Lichanura 
trivi rgata 4.31 octubre 5 Kurfess, 
r oseofusca 1967 

Sanzinia 6-8 may-sep 2-21 Gr oves y 
madagascariensis Mellendick , 

1973 
Ross y 
Marzec, 1990 

Tabla 11 . Se comparan resultados de eventos reproductivos de 
algunos géneros y especies de la subfamilia BOINAE. 
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GENERO Y/C BSPBCÍZ PERIODO DE
GESTÂCION

(nasal)

NACIMIENTO
(Halen)

Tamaño ns
canina
(CrIuI)

FUENTE

Acrantophis
dumerili

Acrantophis.
madagascariensis

Candoia aspera

Charina battae

Corallus sp.

Epicrates sp.

Eryx sp.

Eunectes sp.

Lichanura sp.

Lichanura
trivirgata
roseofusca

Sanzinia

6-8

6-9

4

6-7

5-B

4-6

5-B

4

4.31

6-8

may~occ

feb-mar

agosto

may-nov

may-nov

jun-dic

abril-feb

ago-nov

octubre

may~sep

2-21

8

22

3-3

6-40

8-29

8-34

23-29

1-5

5

2-21

Ross y
Marzec.
1990

Ross y
Marzec. 1990
Widner, 1986

Ross y
Marzec, 1990

Holmstrom,
Jr. 1982
Ross y
Marzec. 1990

Ross y
Marzec, 1990

Kurfess,
1967

Groves y
madagascariensis Mellëndick.

1973
Ross y
Marzec. 1990

Tabla 11. Se comparan resultados de eventos reproductivos de
algunos géneros y especies de la subfamilia BOINAE. 53



malformaciones o b ien que nacieron muertas . Al respecto, son varias 
las teorías que algunos autores han reportado para explicar tales 
sucesos . Ross y Marzec (1990) hablan de posibles alteraciones en las 
cél ulas sexuales que resultan en embriones "defectuosos " . Los misrros 
autores consideran que ciertos cambios irrportantes en las condiciones 
de humedad y tenperatura durante la gestación llegan a tener efectos 
negativos en los embriones , aunque cabe mencionar que durante el 
presente estudio no se dieron estas variaciones , salvo en un solo caso 
que lo podría así explicar . Además la hembra que presentó esta 
situación se encontraba baja en peso, lo que representa un problema 
para nacimientos normales (Fanti, 1985) . 

En algunos casos, se consignaron nacimientos de crías muertas 
sin aparentes malformaciones (incluso com::i parte de camadas en las que 
hubo también crías vivas) . En este sentido, es posible que algunas de 
ellas hayan muerto com::i resultado de asfixia al ser aplastadas por la 
madre después de nacer, o bien que desde antes de nacer se encontraran 
ya muertas tal vez por agotamiento de sus reservas vitelinas o que no 
nacieran a tienpo y murieron por asfixia dentro del cuerpo de la 
madre. Otro aspecto que resalta sobre al particular, es el referente 
a la considerable frecuencia de huevos infértiles casi en todas las 
camadas. Ello puede deberse a que los óvulos no eran viables, o que 
los espermatozoides no alcanzaron a fecundarlos (Ross y Marzec, 1990; 
Andreotti, 1993) . 

Con respecto a lo anterior, resulta interesante relacionarlo con 
el hecho de que tales sucesos se presentaron predominantemente en 
hembras que exhibían un segundo período reproductivo sucesivo. En este 
sentido, existe un aparente agotamiento de tales hembras en términos 
de sus reservas lo que puede tener com::i resultado todos estos 
fenómenos . Al respecto Huff (1980) y Ross y Marzec (1990) reportan 
aspectos similares y de hecho recomiendan prom::iver la reproducción de 
boas cada dos años . 

En un par de ocasiones, a pesar de haberse observado cópula, el 
resultado fue solamente la deposición de óvulos infértiles, aún cuando 
los machos involucrados resultaron efectivos con otras hembras . Estos 
casos pueden exlicarse por la aparente inexistencia en este boido de 
adaptaciones para retención de esperma, si asumirros que cuando ocurrió 
el apareamiento la hembra aún no se encontraba lista para la 
ovulación; lo que provocó la muerte de los espermatozoides y la 
infecundidad de estas hembras . Ello ha sido observado también por Ross 
y Marzec (1990); Andreotti (1993) . 
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malformaciones o bien que nacieron muertas. Al respecto, son varias
las teorias que algxmos autores han reportado para explicar tales
sucesos. Ross y Marzec (1990) hablan de posibles alteraciones en las
células sexuales que resultan en embriones "defectuosos". Los misrros
autores consideran que ciertos cambios importantes en las condiciones
de humedad y tenperatura durante la gestación llegan a tener efectos
negativos en los embriones, aunque cabe mencionar que durante el
presente estudio no se dieron estas variaciones. salvo en un solo caso
que lo podría así explicar. Además la hembra que presentó esta
situación se encontraba baja en peso, lo que representa un problema
para nacimientos normales (Fanti, 1985).

En algunos casos, se consignaron nacimientos de crías muertas
sin aparentes nalformaciones (incluso como parte de camadas en las que
hubo también crías vivas) . En este sentido, es posible que algunas de
ellas hayan muerto como resultado de asfixia al ser aplastadas por la
madre después de nacer, o bien que desde antes de nacer se encontraran
ya muertas tal vez por agotamiento de sus reservas vitelinas o que no
nacieran a tienpo y murieron por asfixia dentro del cuerpo de la
madre. Otro aspecto que resalta sobre al particular, es el referente
a la considerable frecuencia de huevos infértiles casi en todas las
camadas. Ello puede deberse a que los óvulos no eran viables, o que
los espermatozoides no alcanzaron a fecundarlos (Ross y Marzec, 1990;
Andreotti, 1993) _

Ccm respecto a lo anterior, resulta interesante relacionarlo con
el hecho de que tales sucesos se presentaron predominantemente en
hembras que exhibían un segundo período reproductivo sucesivo. En este
sentido, existe un aparente agotamiento de tales hembras en términos
de sus reservas lo que puede tener como resultado todos estos
fenómenos. Al respecto Huff (1980) y Ross y Marzec (1990) reportan
aspectos similares y de hecho recomiendan promover la reproducción de
boas cada dos años.

En un par de ocasiones, a pesar de haberse observado cópula, el
resultado fue solamente la deposición de óvulos infértiles, aún cuando
los machos involucrados resultaron efectivos con otras hembras. Estos
casos pueden exlicarse por la aparente inexistencia en este boido de
adaptaciones para retención de esperma, si asumimos que cuando ocurrió
el apareamiento la hembra aún no se encontraba lista para la
ovulación; lo que provocó la muerte de los espermatozoides y la
infecundidad de estas hembras. Ello ha sido observado también por Ross
y Marzec (1990); Andreotti (1993).
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Los resultado revelan que las crías nacen duran.te la época rrás 
favorable para tener una etapa óptima en su crecimiento inicial, pues 
los recursos son abmdantes. Este aspecto está ampl iamente documentado 
para muchas especies de reptiles (Fitch, 1970; 1980; Crews y Garrick, 
1980; Seigel y Ford, 1987). las diferencias en la época de nacimiento 
para las diferentes subespecies de Boa constrictor obedecen 
fundamentalmente a su distribución geográfica, tal y corro lo apuntan 
Huff (1980) y Ross y Marzec (1990 ) . 

En relación a los datos de longitud consignados para las crías, 
el rango registrado de LHC (347.8-398.6 mn) coincide en general con el 
único reporte encontrado sobre el particular (350-3 65 rrm) hecho por 
Hoover (1936) . Para el caso de los datos de peso corporal, no se 
encontraron trabajos que reportaran dicho factor; aún cuando éste es 
realmente irrportante en las evaluaciones sobre crecimiento, por lo que 
los datos revelados en el presente estudio resultan una irrportante 
contribución al conocimiento de los valores de peso de crías de Boa c. 
irrperator. bajo condiciones de laboratorio . 

En cuanto a la edad en que se alcanzó la madurez sexual, se 
consignó para el presente estudio alrededor de 7 años, lo que 
contrasta con el reporte de Stafford, (1986); Ross y Marzec, (1990) de 
2 . 5 a 3 . 5 años de edad para la mayoría de los boidos. Por otro lado 
Huff, ( 1980) menciona datos de madurez sexual para boas con 
crecimiento lento de 6 a 7 años, similar a los resultados obtenidos 
en el presente trabajo. Tal diferencia puede ser el resultado de 

diversas irregularidades en las condiciones de mantenimiento de los 
organisrros durante este tierrpo; tales corro carencia de alimento, 
presencia de enfermedades o bien posibles prácticas erróneas de 

manutención. 
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Los resultado revelan que las crías nacen durante la época más
favorable para tener una etapa óptima en su crecimiento inicial, pues
los recursos son abundantes. Este aspecto está ampliamente documentado
para muchas especies de reptiles (Fitch, 1970; 1980; Crews y Garrick,
1980; Seigel y Ford, 1987). Las diferencias en la época de nacimiento
pam las diferentes subespecies de Boa constrictor obedecen
fundamentalmente a su distribución geográfica, tal y como lo apuntan
Huff (1980) y Ross y Marzec (1990).

En relación a los datos de longitud consignados para las crías,
el rango registrado de LHC (347.8-398.6 nm) coincide en general con el
único reporte encontrado sobre el particular (350-365 nm) hecho por
Hoover (1936). Para el caso de los datos de peso corporal, no se
encontraron trabajos que reportaran dicho factor; aún cuando este es
realmente importante en las evaluaciones sobre crecimiento, por lo que
los datos revelados en el presente estudio resultan una importante
contribución al conocimiento de los valores de peso de crias de Boa c.
inperator. bajo condiciones de laboratorio.

En cuanto a la edad en que se alcanzó la madurez sexual, se
consignó para el presente estudio alrededor de 7 años, lo que
contrasta oon el reporte de Stafford, (1986); Ross y Marzec, (1990) de
2.5 a 3.5 años de edad para la nayoría de los boidos. Por otro lado
Huff, (1980) menciona datos de madurez sexual para boas con
Crecimiento lento de 6 a 7 años, similar a los resultados obtenidos
en el presente trabajo. Tal diferencia puede ser el resultado de
diversas irregularidades en las condiciones de mantenimiento de los
organismos durante este tiempo; tales como carencia de alimento,
presencia de enfermedades o bien posibles prácticas erróneas de
manutención.
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EVALUACION DE PESO 

La inportancia del crecimiento óptirro de un organisrro depende 

del alimento consumido, así corro de la calidad y cantidad disponible 

del misrro (Margalef, 1989). En el caso de Boa c . .írrperator, la prueba 

de regresión exponencial realizada en cinco camadas, marcó una 

simil i tud de incremento de peso en todas ellas. Esto posiblemente a 

que las condiciones en las que se mantienen a los organisrros son 

similares, al igual que el alimento proporcionado, lo que resulta en 

pocas variaciones en este factor . Además de que durante este período 

su desarrollo es muy rápido y la mayoría acepta bien el alimento 

ofrecido no presentándose problemas de enfennedades ni de adaptación . 

Hacia el final de esta evaluación, las diferencias que se 

detectar on entre dos camadas en cuanto al peso ganado fueron mucho más 

not ables. La explicac i ón a tal diferencia radica en el hecho de que 

algunos miembros de la camada D (Fig. 9) presentaron afecciones 

dérmicas corro resultado de lesiones que ellos misrros se provocaron en 

el encierro. Así, la constante manipulación de los organisrros para 

proporcionarles los tratamientos correspondientes; provocó un 

constante estado de estress que influyó negativamente en su esquema de 
alimentación, pues fue frecuente que se negaran a comer . Cowan (1980) , 

reporta algo semejante a lo descrito . 

Respecto al aprovechamiento del alimento se observó una ganancia 

promedio de 34.31% de peso en las dos camadas respectivamente (Tabla 

8). Lo que equivale a aumentar 343 .1 gr. por cada kg. consumido. Esto 

es muy cercano a lo observado para cocodrilos de l~ a 2 años, los 
cuales por cada 2 kg de peso consumido aumentan 1 kg de peso corporal 

(50% ) (NRC ., 1983). Casos similares fueron observados por Webb ~ ª1 , 
(1991 ) para Crocodylus porosus. 
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EVALUÁCION DB PÉO

La importancia del crecimiento óptimo de un organismo depende
del alimento consumido, asi como de la calidad y cantidad disponible
del mismo (Maxgalef, 1989). En el caso de Boa c. inperator, la prueba
de regresión exponencial realizada en cinco camadas, marcó una
similitud de incremento de peso en todas ellas. Esto posiblemente a
que las condiciones en las que se mantienen a los organismos son
similares, al igual que el alimento proporcionado, lo que resulta en
pocas variaciones en este factor. Además de que durante este período
su desarrollo es muy rápido y la mayoría acepta bien el alimento
ofrecido no presentándose problemas de enfermedades ni de adaptación.

Hacia el final de esta evaluación, las diferencias que se
detectaron entre dos camadas en cuanto al peso ganado fueron mucho más
notables. La explicación a tal diferencia radica en el hecho de que
algunos miembros de la camada D (Fig. 9) presentaron afecciones
dérmicas corro resultado de lesiones que ellos mismos se provocaron en
el encierro. Así, la constante manipulación de los organismos para
proporcionarles los tratamientos correspondientes; provocó un
constante estado de estress que influyó negativamente en su esquema de
alimentación, pues fue frecuente que se negaran a comer. Cowan (1980),
reporta algo semejante a lo descrito.

Respecto al aprovechamiento del alimento se observó una ganancia
promedio de 34.31% de peso en las dos camadas respectivamente (Tabla
8) . Lo que equivale a aumentar 343.1 gr. por cada kg. consumido. Esto
es muy cercano a lo observado para cocodrilos de 1% a 2 años, los
cuales por cada 2 kg de peso consumido aumentan 1 kg de peso corporal
(50%) (N'RC., 1983). Casos similares fueron observados por Webb e_t al.
(1991) para Crocodylus porosus. _
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ASPECTOS VETERINARIOS 

El buen estado de un organisrro en cautiverio, depende de 

condiciones adecuadas de mantenimiento en las cuales va a vivir . Esto 

representa un gran problerra, por la dificultad que muestran algunas 

e species para adaptarse al encierro. Lo anterior aunado al estress que 

desarrolla el individuo , puede generar problerras de adaptac ión, y por 

consiguiente a que el organisno enferme y se dificulte su 

sobrevivencia y propagación (CCl'.llail, 1980) . 

En el presente estudio la afección más común fue la derrratitis , 

que generalmente afecta las escarras abdaninales de las serpientes y es 

muchas veces el resultado de algunas deficiencias en la higiene, 

presentándose con más frecuencia en especímenes con excesiva humedad 

y baja tenperatura (Ross y Marzec, 1984). En los organisnos afectados 

la rrayoría de las lesiones se localizaban en el dorso y en las partes 

laterales del cuerpo. En ot=s boidos con problerras de ácaros se 

observó que presentaban problerras de muda y resequedad de la piel. 

Ophioníssus natrícís, que además de ser un trasmisor de 

microorganisnos patógenos causa anemia en serpientes ( Ross y Marzec, 

1984; Mader, et al 1989; ~e, 1981, 1991), y serios problemas de muda 

(Frank, W. 1981; Gcxiínez com. pers.) pudo ser una de las principales 

causas de las afecciones. Estos ectoparásitos fueron una plaga 

presente en el laboratorio por cerca de tres años, (Ver fig 10) siendo 

erradicados totalmente hacia finales de 1990. Así, las subsecuentes 

afecciones dérmicas se producían por querraduras que sufrieron al 

trepar en las lárrparas. 

Las bacterias más comunes que se han aislado de la derrratitis 

son Pseudcm:.mas sp, Klebsíella sp y Cítrobacter sp (Ross y Marzec, 
1984), Aercrnonas sp . y A. Hydrophila (~e, 1991) . Además de hongos 

patógenos cono Dermatiaceae sp, .FUsaríum oxísporum, F . sp. Tríchoderma 

sp. y Geotríchium candídum (Jacobson, 1980). 

En el presente trabajo los microorganisnos aislados fueron, 

Arízona sp. Aercrnonas sp . A . hydrophila (Ver tabla 9) . Los 2 últinos 

agentes son causantes de la dermatitis (Frye, 1991) . Aunque este tipo 

de afecc ión puede ser causada no solo por un solo agente etiológico, 

sino por varias bacterias aeróbicas Gram-negativas y algunos hongos 

(~e , 1991) . 
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ÄSPECIUS  0S

El buen estado de un organismo en cautiverio, depende de
condiciones adecuadas de mantenimiento en las Cuales va a vivir. Esto
representa un gran problema, por la dificultad que muestran algunas
especies para adaptarse al encierro. Lo anterior aunado al estress que
desarrolla el individuo, puede generar problemas de adaptación, y por
consiguiente a que el organismo enferme y se dificulte su
sobrevivencia y propagación (Cowan, 1980) .

En el presente estudio la afección más común fue la dermatitis.
que generalmente afecta las escamas abdominales de las serpia-¡tes y es
muchas veces el resultado de algunas deficiencias en la higiene,
presentándose con más frecuencia en especimenes con excesiva humedad
y baja temperatura (Ross y Marzec, 1984) . En los organismos afectados
la mayoría de las lesiones se localizaban en el dorso y en las partes
laterales del cuerpo. En otros boidos con problemas de ácaros se
observó que presentaban problemas de muda y resequedad de la piel.

Ophionissus natricis, que además de ser un trasmisor de
microorganismos patógenos causa anemia en serpientes ( Ross y Marzec,
1984; Mader, gt al 1989; Frye, 1981, 1991), y serios problemas de muda
(Frank, W. 1981; Godínez com. pers.) pudo ser una de las principales
causas de las afecciones. Estos ectoparãsitos fueron una plaga
presente en el laboratorio por cerca de tres años, (Ver fig 10) siendo
erradicados totalmente hacia finales de 1990. Así, las subsecuentes
afecciones dérmicas se producían por quemaduras que sufrieron al
trepar en las lámparas.

Las bacterias más comunes que se han aislado de la dermatitis
son Pseudomonas sp, Klebsiella sp y Citrobacter sp (Ross y Marzec,
1984), Aercmonas sp. y A. Hydrophila (Frye, 1991). Además de hongos
patógenos como Dermatiaceae sp, Fhsarium oødïrmn, F. sp. Irichodenna
sp. y Geotrichium candidum (Jacobson, 19801.

En el presente trabajo los microorganismos aislados fueron,
Arizona sp. Aeromonas sp. A. hydrophila (Ver tabla 9) . Los 2 últimos
agentes son causantes de la dermatitis (Frye, 1991). Aunque este tipo
de afección puede ser causada no solo por un solo agente etiológico,
sino por varias bacterias aeróbicas Gram-negativas y algunos hongos
(Frye, 1991) _
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Se sabe que la estomatitis ulcerativa, se caracteriza por la 

ulcerac i ón y exudado caseoso y afecta frecuentemente a serpientes 

cautivas (Marcus, 1980; Ross y Marzec, 1984 ) . Es causada 

principalmente por e::. constante rvce del rostro de lo::: anirrslcs sobre 

las paredes de su encierro y por deficiencias de v itaminas A y D 

(Cooper, 1981 ). Este tipo de sintoma.tología se observó asociada con 

neurronía. 

Los microorganisrros que se aislaron de los exudados faringeos, 

en ambos padecimientos c01Tprendieron Aercm:mas sp. Pseudanonas 

aeruginosa , Proteus rettyeri, P. vulgaris , Escherichia coli, Candida 

albicans y Streptococcus aereus alfa-haroli tico (Tabla 9) . Lo cual 

coincide con algunos reportes, en donde las especies más comúnmente 

encontradas son especies de Pseudcm::mas y Aercm:mas asociadas con 

otros microorganisrros Gram-negativos y Gram-positivos (Cooper , 1981 ; 

Ross y Marzec , 1984) . 

En otros trabajos han aislado de manera más precisa a 

Pseudaronas aeruginosa y Aercm:)nas hydrophila de casos de estomatitis 

ulcerativa y neurronía (Marcus, 1980). Algunas de las demás bacterias 

aisladas posiblemente sean c001UI1es de la flora normal, ya que se ha 

observado por ejenplo que Proteus rettyeri se encuentra en gran 

abundancia en serpientes silvestres clínicamnete sanas , aunque en 

cautiverio es raramente encontrada (Ross y Marzec, 1984) . 

Los casos de infecciones entéricas, que son el resultado de 

infección por Salmonella y Arizona y se caracteriza por anorexia, 

diarrea mezclada con sangre, y en algunos casos regurgitación del 

alimento (Ross y Marzec, 1984) . De los cultivos realizados en muestras 

de anill\3.les afectados , resalta el crecimiento en uno de ellos de 

Salmonella paratiphi, situación que no se encontró reportada en algún 

caso similar . En otra s casos se aislaron E . coli, Citroba.cter sp . y 
Aeroba.cter sp . que posiblemente también representaron los agentes 

causales del padecimiento; aunque ello debiera corroborarse más 

anpliarnente . 

Las afecciones entéricas suelen presentarse corro resultado de 

afección por endoparásitos (Ross y Marzec , 1984) . Esto se ha v isto en 

algunos p i tones y boas que actúan corro hospederos de Trichanonas sp. 

las cuales en gran número y asociadas con bacterias patógenas y otros 
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Se sabe que la estomatitis ulcerativa, se caracteriza por la
ulceración y exudado caseoso y afecta frecuentemente a serpientes
cautivas (Marcus, 1980,- Ross y Marzec, 198-'±) . Es causada
principalmente por el constante roce del rostro de los animales sobre
las paredes de su encierro y por deficiencias de vitaminas A y D
(Cooper, 1981). Este tipo de sintomatología se observó asociada con
neumonía.

los microorganismos que se aislaron de los exudados faringeos,
en ambos padecimientos comprendieron Aeromonas sp. Pseudomonas
aeruginosa, Proteus rettyeri, P. vulgaris, Escherichia coli, Candida
albicans y Streptococcus aereus alfa-hemolitico (Tabla 9). lo cual
coincide con algunos reportes, en donde las especies más comúnmente
encontradas son especies de Pseudomonas y Aeromonas asociadas con
otros microorganismos Gram-negativos y Gram-positivos (Cooper, 1981;
Ross y Marzec, 1984) .

En otros trabajos han aislado de manera más precisa a
Pseudomonas aeruginosa y Aeromonas hydrophila de casos de estomatitis
ulcerativa y neumonía (Ma.rcus, 1980). Algunas de las demás bacterias
aisladas posiblemente sean comunes de la flora normal, ya que se ha
observado por ejemplo que Proteus rettyeri se encuentra en gran
abundancia en serpientes silvestres clinicanmete sanas, aunque en
cautiverio es raramente encontrada (Ross y Marzec, 1984) _

Los casos de infecciones entéricas, que son el resultado de
infección por Salmonella y Arizona y se caracteriza por anorexia,
diarrea mezclada con sangre, y en algunos casos regurgitación del
alimento (Ross y Marzec, 1984) . De los cultivos realizados en muestras
de animales afectados, resalta el crecimiento en uno de ellos de
Salmonella paratiphi, situación que no se encontró reportada en algún
caso similar. En otras casos se aislaron E. coli, Citrobacter sp. y
Aerobacter sp. que posiblemente también representaron los agentes
causales del padecimiento; aunque ello debiera corroborarse más
ampliamente.

Las afecciones entéricas suelen presentarse como resultado de
afección por endoparásitos (Ross y Marzec, 1984). Esto se ha visto en
algunos pitones y boas que actúan como hospederos de Trichomonas sp.
las cuales en gran número y asociadas con bacterias patógenas y otros
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parásitos causan severas enteritis (Cooper , 1981 ) . Esto se observó en 
algunas boas que presentaban diarrea y En las que se detectaron 
protozoarios flage lados similares a los descri tos anteriormente en 
gran abundancia y asociados ~on bacterias y helmintos (Tabla 9) . 

Otro protozoario parásito que posiblemente fue el causante de 
problemas de equilibrio en a lgunas boas fue Entamoeba invadens , la 
cual ha sido uno de los agentes etiolégicos causantes de decesos en 
colecciones vivas de reptiles (Bihn y Napolitano, 1980 ) . 
Afortunadamente las infecciones por parásitos en el laboratorio no han 

tenido consecuencias de alta mortalidad. Los casos que se presentaron 
se atendieron con oportunidad logrando controlar el problema . 

:i9 

parásitos causan severas enteritis (Cooper, 1981) . Esto se observó en
algunas boas que presentaban diarrea y en las que se detectaron
protozoarios flagelados similares a los descritos anteriormente en
gran abundancia 1.' asociados con bacterias y helmintos (Tabla 9] _

Otro protozoario parásito que posiblemente fue el causante de
problemas de equilibrio en algunas boas fue Ehtamoeba invadans, la
cual ha sido uno de los agentes etiológicos causantes de decesos en
colecciones vivas de reptiles (Bihn y Napolitano, 1980) .
Afortunadamente las infecciones por parásitos en el laboratorio no han
tenido consecuencias de alta mortalidad. Los casos que se presentaron
se atendieron con oportunidad logrando controlar el problema.
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CCNCLUSICNE.S 

De t odo l o expuesto anteriormente, ¡:xxierrós resaltar las siguientes 

conclusiones: 

-La adecuación de las técnicas de mantenimiento para el correcto 

manej o de las serpientes en 8autiveri o, resultó ser un fac tor muy 

irrportante para lograr su reproducción bajo tales condic i ones. 

-La manipulación de los factores corro terrperatura , humedad, luz y 

fotoperíodo; de forma tal que aparenten condiciones naturales es 

también una condición fundamental para lograr que los organisnos se 

adapten a las condiciones del encierro. 

-El control de los aspectos veterinarios es también un asunto 

prioritario para lograr establecer un buen programa de reproducción en 

cautiverio; puesto que la salud de los ejenplares obviamente es 

escencial para que los programas de reproducción se lleven a cabo 

adecuadamente. 

-De manera específica resalta el hecho de que la disminución de la 

temperatUra antes del período reproductivo resulto ser un factor 

crucial para inducir el apareamiento de Boa c . imperator, al igual que 

la separación entre machos y hembras antes del ciclo de cruzas . 

- El peso promedio de las crías de Boa e. impera tor obtenidas durante 

el presente estudio fue de 40.9 gram::is y su LHC de 369.1 nm . 

-Se obtuvo un pranedio de camada de 9 . 8 crías. 

-La edad de madurez sexual para la especie, bajo las condiciones de 

mantenimiento del laboratorio fue de 7 años; lo que concuerda con 

algunos reportes y discrepa de otros, aunque no existe ninguno que 

hable sobre la susbespecie que ocurre en México. Ello se explica en 

parte por las condiciones en las que creció esta generación de 

organisrros . 

-Se registró un aprovechamiento respecto a la conversión de alimento 

de 34 . 31% en promedio por organisrro . 
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CBCNCLUSICIIE

De todo lo expuesto anteriormente, podemos resaltar las siguientes
conclusiones;

-La adecuación de las técnicas de mantenimiento para el correcto
manejo de las serpientes en cautiverio, resultó ser un factor muy
inportante para lograr su reproducción bajo tales condiciones.

-La manipulación de los factores como tenperatura, humedad, luz y
fotoperíodo; de forma tal que aparenten condiciones naturales es
también una condición fundamental para lograr que los organismos se
adapten a las condiciones del encierro.

-El control de los aspectos veterinarios es también un asunto
prioritario para lograr establecer un buen programa de reproducción en
cautiverio; puesto que la salud de los ejerrplares obviamente es
escencial para que los programas de reproducción se lleven a cabo
adecuadamente.

-De manera especifica resalta el hecho de que la disminución de la
temperatura antes del período reproductivo resulto ser un factor
crucial para inducir el apareamiento de Boa c. .1'.n¡perator, al igual que
la separación entre nachos y hembras antes del ciclo de cruzas.

-El peso promedio de las crías de Boa c. inperator obtenidas durante
el presente estudio fue de 40.9 gramos y su LHC de 369.1 mn.

-Se obtuvo un promedio de camada de 9.8 crías.

-La edad de madurez sexual para la especie, bajo las condiciones de
mantenimiento del laboratorio fue de 7 años; lo que concuerda con
algunos reportes y discrepa de otros, aunque no aciste ninguno que
hable sobre la susbespecie que ocurre mi México. Ello se acplica en
parte por las condiciones en las que creció esta generación de
organismos.

-Se registró un aprovechamiento respecto a la conversión de alimento
de 34.31% en promedio por organismo.
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- El ciclo de reproducción para las hembras de Boa e . impera tor 

mantenidas en cautiverio durante este trabajo se puede establecer 

corro anual, aunque es rrás factible una reproducción bianual por el. 

gran desgaste energético q..ie sufren los organismos. 

- La tasa de crecimiento mostrada durante los 6 primeros años, no 

mostró diferencias significativas entre las 5 camadas corrparadas por 

el hecho de que los organismos son nacidos en cautiverio y no 

presentan problemas de adaptación, por lo que hay un óptimo 

aprovechamiento del alimento. 
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1.nexo l. Preeba de F aplic3da para v~r l~~ diferencias entre dos 
coefi ci e~tes de regresión con respecto al crecimiento entre cinco 
camadas de Boa e. impera cor. 

Número de camada F. Calculada 

1 - 2 2.5 F 

1 - 3 2 . 7 F 

1 - 4 2.7 F 

1 - 5 l. 8 F 

2 - 3 0 . 20 F 

2 - 4 o. 71 F 

2 - 5 1.44 F 

3 - 4 0.36 F 

3 - 5 0.95 F 

4 - 5 0.10 F 

Fórmula utilizada para F: 

[

Q:v\ - ~~:~-~- + CL/2 - ~~)2» ___ ] 
L:x\ L:x22 

----------------------
3¡ + a, - 4 

Donde: 
b 1 = Pendiente camada 1 
b2 = Pendiente camada 2 
a , # de datos de la muestra 1 
a, = # de pares de datos de la muestra 2 

(1, 

(1, 

(1, 

( l, 

( 1, 

(1, 

(1, 

( 1, 

( 1, 

(1, 

F o. os tablas 
(1, a , + ª2 - 4) 

65 + 60 - 4) = 

65 + 41 - 4) = 

65 + 29 - 4) = 

65 + 27 - 4) z 

60 + 41 - 4) = 

60 + 29 - 4) = 

60 + 27 - 4) = 

41 + 29 - 4) = 

41 + 27 - 4) = 

29 + 27 - 4) = 

Para desi c i ón 1 grados de libertad numerados y denominador 

oc(l, 3 1 + 32 - 4) 

3 . 92 

3. 94 

3.95 

3.95 

3.94 

3.96 

3.98 

3.99 

3.99 

4.03 
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Anexo 1. Prueba de F aplicada para ver las diferencias entre dos
coeficientes de regresión con respecto al crecimiento entre cinco
camadas de Boa c. imperator

Número de camada F,Ca1cu1ada F ,JS tablas
41[lv 51* az '

l - 2 2.5

1 - 3 2.7

1 - 4 2.7

1 - 5 1.8

2 - 3 0.20

2 - 4 0.71

2 - 5 1.44

3 - 4 0.36

3 - 5 0.95

4 - 5 0.10

F (1.

F (1, 65 + 41 - 4)

F (1. 65 + 29 - 4)

F (1. 65 + 27 - 4]

F (1. 60 + 41 - 4)

F (1, 50 « 29 - 4)

F (1, 60 + 27 - 4)

F (1. 41 + 29 - 4)

F (1, 41 + 27 - 4)

F (1. 29 + 27 - 4)

65 + 60 - 4) = 3. 92

94

95

95

94

96

98

99

99

03

Fórmula utilizada para P:

(bl - bz):
FS =

2x31 + Zxzz fxvzx - (2xv)1| ) ÍÍYZ2 ' (2xY)22)
í.__--- í-n + ±-x»-

(21:21) (2x22)} Zxzx Zxzz

3¡+ Q -4

Donde:
b; = Pendiente camada 1
b,= Pendiente camada 2
a; = # de datos de la muestra 1
a2 - # de pares de datos de la muestra 2

Para desicion 1 grados de libertad numerados y denominador

¡(1.31 + 3.1 ' 4)
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Au~xo 2. Fórmula utilizada pa~a la conversió n de alimento en Boa c. 

i m;_,<:>rátor (Webb, ~ fil ) 991) 

PHG 
TCA ------ --- -- x 100 

PHI 

TCA Tasa de conversión d e alimento 
PHG Peso húmedo ganado por el individuo 
PHI Peso húmedo ingerido po r el individuo 

Prueba de "tw empleada para la comparación entre dos medias 
independientes para la verificac ión de diferencias signi ficativas 
entre el peso ganado a intervalos de 6 meses en dos c amadas de Boa c. 
imperator (Bruning y Kintz, 1977). 

t= 

[ 

CX1l CLX21) [ 1] L,X} --- + :~:;X} --- + -
N1 N1 N, Ni 

(N,+N2)-2 

Donde : 
x, 
X2 

Lx,2 

Lx22 

(Lx, ) 2 

(Lx,) 2 = 
N, 
N2 = 

La media de l primer grupo de registros 
La media de l segundo grupo de registros 

La suma de los cuadrados de los valores del primer grupo 

La suma de los cuadrados de los valores del segundo grup o 

El cuadrado de la suma de los registros del primer grupo 

El cuadrado de la suma de los registros del segundo grupo 
Número d e registros del primer grupo 
Número de registros del se~undo grupo 
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Anexo 2. Fórmula utilizada para la conversion de alimento en Boa c.
infperator (Webb. 9; al _ 3991)

PHG
TCA = - - - - - - - - - -- X 100

TCA
PHG
PHI

PHI

Tasa de conversión de alimento
Peso húmedo ganado por el individuo
Peso húmedo ingerido por el individuo

Prueba de “t" empleada para la comparacion entre dos medias
independientes para la verificación de diferencias significativas
entre el peso ganado a intervalos de 6 meses en dos camadas de Boa c.
imperator (Bruning y Kintz. 1977).

X, -X;
F:

(X1): (2X2)2 1 1
ZÉQ2 - _-~ + 2x22 _ + -

N1 N: Nx N:

(NI *' Na) - 2

Donde:
X;
X2

Zxf
Zxƒ

cZx,› *
¢Zx,› 2

N:
N:

La media del primer grupo de registros
La media del segundo grupo de registros
La suma de los cuadrados de los valores del primer grupo
La suma de los cuadrados de los valores del segundo grupo
El cuadrado de la suma de los registros del primer grupo
E1 cuadrado de la suma de los registros del segundo grupo
Número de registros del primer grupo
Número de registros del segundo grupo
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