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INTRODUCCION 

Maelco, oor su heterogeneidad l'isloarafica na l'ormado una 

aran variedaddmblentes naturales y consecuentemente una riqueza 

bioldoica emcepcional, destacando particularmente la diversidad 

herpetofaunietica. Se calcula oue en nuestro pais emiete 

alreaedor del 1Tz de la nerpeto-i'auna mundial 1.--lores-9111ela, 

1993), lo aue pone a Nemico en los primeros lugares ael mundo. 

l'al riqueza 	. tiene una importancia ue diferente indoie. En 

los econlstemas por tener una i-unción nrel'Ica tanto de presa como 

de depredador ante las oeraás t'orales de vida. en ia investioacion 

por SU diversil,icacion dioloolLa Y por tratarse ue un grupo 

adaptable a la variar:Ion omplentoi due impone nueetrd teriterio 

y en las actividades numanas por repreeencar un recurso 

eeplotatile para consumo alimenticio. peietero, ae ornato, 

farmaceutico. etcetera. Sin embargo, para poder nacer un uso mas 

adecuado. racional. amplio y sostenido are este 'ecurso es 

wrioritario la realizacidn de estudios uue permitan ei 

conocimiento del desarrollo biologico jo las especies, taies como 

su dIstrioucion, tamenomia. r,uhcion ecolodica, etolopia, 

fistolopia y su reproduccion. 

Por lo tanto. la Investigación de los aspectos 

reproductivos en los reptiles son de gran importando, ya que 

permiten esclarecer ciertas caracteristicas Propias ae las 

especies. como lo epoca reproductiva. tallo y edad a la madurez 
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• ti•ampo ae desarrollo smorionarlo. t'ecungidad. etc. 

:Garcia. 1985/. 

Desde nace apro;, Imadamente co zec.adas comenzaron a .ier mas 

Frecuentes los estudias relaclanados con la reproducción en 

reptiles. pero a pesar de esto. no', todavla es Insut'iciente la 

irillormaclon al 	uespecto para 	la 	mayor 1.e 	ce 	Las especies, 

particularmente en lacar- mas, 

	

En íos estudios realizapos por 	ni le 	tc7. L9 	v íini, le 

et al. 	19».H, se estudiaron una oran canticaa ce especies ae 

lagartijas ce 	 de amolentes tropicales 

estacionales. de ampten,:es tropicales no estacionales 	de 

ambientes templados, encontranaose una notadie variabilidad intra 

e interespeciica en loe patrones reproauctr.ou de estas 

lagartilas. Las vartaclones encanT.radas permttleron fletar el 

planteamiento de las siguientes predicciones generales que 

Probablemente deoerlan ae Presentarse en las distintas especies 

de lagartilas: 

1) para ambientes callaos estacionales 	no escacionales con 

posioilidades: 

a/especies de talla pequeña, madurez temprana. vida corta. 

ovipara. puestas multiples y Peaueiias por estación reproductiva. 

O/especies de talla pequeria. madurez temprana. vida corta Y 

mUltiples nidadas grandes por estación reproductiva. 
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2) para ambientes tempiaacs una poslotildaa: especies vIviparas y 

°viciaras. ae talla arance. macurez tarola. vida tarda. una sota 

puesta con un numero aranae de huevos por estacton reoreauctlya. 

Las variactones en las caracteristicas de pistortas de vida 

oe las lagartiJas arripa mencionaoas oue encontraren tos autores. 

concluyen que pueden estor oadas por 	tipo de ambiente en Que 

habitan las alferentea especies, por ta :ustorta evoiutiya 

tiIlootenia) oe las mismas. o Incluso Dor una comoinaciOn Pe ambas 

Stearns. 147ol. 	¿specif,icamente. loe t'actores amolentates 

como la numeaao, temperatura. orecialtacion, .*:otoperidad 

197t): Dones et al. 198Y: Callinder. 19e Z; Dunnam. 1982!. la 

disponibilidad de alimento. agua 	calor 16indrews. 197o: Uunnam, 

197e: 	Callinger 	1977; 	VinKle. 	1972) 
	

la 	interaccion 

Intraesoectida. son entre otros. los Que eetermlnan de aiouna 

manera las dl$erencias entre 	caracterIsLIcas -eproduccivas 

tVitt. 1982). 

Consecuentemente. los ,:tclos reproauctIvos 

especies de lagartiJas as lucientes templados. i.9uI11ette, 1'981: 

Guillette 	Elearce. 198ó). ae ambientes tropicales estactonaies 

(Vitt. 1982; Ramirez-BaucIsta. 1995: 'r;amirez-bautista et al. 

1995). ce amoientes templados anidas ktiat;T:ney 	Fttzpatrick. 

197: Martín, 1973: Magy. 1973: 9itt g,  Ohmart. 19751 v amoientes 

tropicales nume000 (étccn. 19,u: Inger 	Greenbera. 19oo: 

Telt'oro. 1971; Fitcn. 1982: Fatterson. 1991: benabib. 1994! estan 
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determinauos por loe factores emulentaies. como el eceeperiocio. 

la temoerature y le lluvia. 

Por otro lado. no eolemento ius fectoree emblenteles 

determinan las varlacionee ce le e ceracterluticas reproductivas. 

Una ceracteriotice. como Dor ejemplo el temario de le puesta, 

puecie encentreree relacionada con el tamaño del cuerpo ce la 

hemora. ademas cc la apuncencia del recureo alimenticio. como 

ocurre con Urosauruz ornacul. ri, meiva. Cnemtwonorut; 

Sceimorus rorncsue '.Ven Lopen Seis & vitt. 1383: vitt, 19821 

Vitt. 163: GuIllente 	Sullivan. 19d5;. En otro cano. el temario 

de La puesta en las especies ce la famIlle eoivenrotteae 

Gekkonidae no presenten eriacien ante el eructo amplental o el 

tamaho corporal, por lo que esta caracteristtca en una constante 

derivada ce ie nistoria evoiutiva \f'ileeenie) del erupte el due 

Pertenecen kVitt. 19&ó; Ramirez-Bautiete. 15). lee este modo. 

factores como la ftioaenia y el ambiente. :ton en conjunto los oue 

Influyen en la varlacion de esta caracteristica tlenet no, 

Sin emaarae. independientemente de e efecto que uueda o no 

tener la fIlteeenia en el tamaño de le puesta, el tamaiie ce los 

huevos o el ce las crias el nacer. pueden ester relacionados con 

el empiente (alimento como principal :actori, como es el caso ae 

varias especies ce ambientes tropicales 1Benattio, 1994: Remiree- 

Bautista. 1995: Ramirez-Bautista et ei. 195:. pues se ha visto 

al respecto, oue en años con alta cispontbilidad de alimento, les 

lagartijas crecen mas y almacenan enerpla en forma ce lipiaos en 

estructuras denominadas cuerpos grasos, la cual usaran Pera 

4 



reproducirse v desarrollar las donadas v los nuevos krrieicer. 

1992). Esto sianil'IL:a dua ei radico crecimiento ce las iacartuas 

en ei inicio de la estacton reproductiva es importante al ser 

influenciado our ei alimenta en el ampiente. cal como ocurre con 

especies de talla peoueria y de vida corta aue tienen una tasa de 

crecimiento mayor aue las ce vida larga iRamirez-Bautista. 19»5). 

Las lagarti)ass ael genero CrwAloconorus. coma 

lineattissJmus doodecemilnearus estudladas en el Presente 

trabaio. son generalmente consideradas como je 't'orraleo activo' 

o "ambito s'orrapla'" (Fitcn. 159) y de comportamiento locomotor 

veloz para Doder escapar de los depredadores. por lo que l'arman 

un arupo de lauartlias aue deberian tener un catron da 

caracteristicas reproductivos dil'erente a las ssoecies tidicas 

con el mogo de i'orraleo "sentarse y acecnar" como las especies de 

,celoporus. 

De esta manera. se oueoen esperar 11.éerenctas en aiounas de 

las principales caraccerisrtcas ce niscerias ce vida entre las 

especies de Cnemidoonorus Y les tialcas ae 'sentarse 	cscnar  

como son: 1) la masa relativa de la nidada deoeria de ser menor 

en enemicoohoruv: 2) como consecuencia de una masa relativa Paja^  

el tamaho ata la cuesta deberia ser mas peaueha: Z.) la viviparadad 

en estas especies está ausente: 4, los nuevos aeberian ser 

retenidos en el oviducto por un periodo de tiempo mas corto 

las especies tipicas de "sentarse y acecnar" (Vitt o Brettenbacn. 

1993). 
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ütra consideración es aue si al tamaño de la ouesta es 

pequeiia y la retencitn de 1013 nusyos es corta. entonces el tiempo 

l'ayorece oara aue ocurra una repetida reproducclon. Y Por io 

tanto. nahrla una correlación entre le longitud de la estacian 

reproductiva y ei numero de ouescas croduclaas por año. y asi el 

numero potencial ce Puestas seria mas grande oue las especies con 

la estrategia 1.1t2 'sentarse v asecnar". bir embargo, io longitud 

de una estacian esta metermlnotla por ia latitud y la altitud de 

la recion y por lo tanta to.noien par los l'actores rnoientales 

kVitt 	Breitenoach. 

No solo las caracterinticas reeroductlyas de un grumo (Ja 

lagartlias Pueden tener una variaclan con respecte a otro (D'uno: 

sino. también se puede dar como rzsultance, una variación en la 

actividad de los ciclos relacionados con la reeroducctan ae las 

lagartijas, como lo de los CUerUCHJ crasas y ia actlyigaa uel 

higado. El incremento en ei almacenamiento ce i!.pidos en los 

cuerpos grasos, se ea comunmente 1,uera 13,2 a eCpr:Cj?. ae 

reproducción. permitiendo asIgnar esto enerala en la temaarada 

reproductiva kLitch. 1974). mientras que lo ,ACtlVIdad dei nigado 

aumenta cuando las lagartijas entran en actividad reproaLctlya 

kSelcer. 1992). 

El género Cnamidoohcrus. ha sido ampliamente estudiado desde 

el punto de vista ta:‹anomica. pero muy poco en io que respecta a 

su papel ecploplca y a su reproducción. 

Desde el punto de vista tamanómico, este genero ha saco 

dividido en seis cruces; Sexlineatus (con 22 ssoecies), Cozumela 
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kcon 2 especies', Deppei Jcon 	especies), Tesselatus kc:pri 4 

especies:. Tigris Jcon 	especies' y lemniseatus con 

especies'. ..ada una els las especies QUC forman estos srupos 

Presentan caracteristi(,ms mor 	aue comparten encre sl. 

siendo aerivados de su fIldeenia Oirldnt. 

En el eruoo Deppei ee Incuentran C. linezttissimus. L. 

zeraJbens:s. .. aeooll. L. :ctciia 	nyverythrus. aue mosto 

el momento no nan siao escuciaaas en aiaunas ce 

caracteristicas de nistorlas ce viaa. Por otro lado. el grupo 

Sexlineatus es en ci aue mas escuetos se nan reallzado spore 

aspectos ce la oloiuela reprobuctivo .brown, 195tz: t::arpenter, 

19,130i Christiansen. 	 noddenoacn, 	 LCUCK. 

Paulissen. 19137: ;bcnali. 1.,7a). pero aun falta mucno QUe nacer en 

13 movoria de las especies ci este truco para establecer pauones 

reproductivos; es decir. el coniunue c caracteristicas 

reproductivos aue se sllaresan constantemente ante los ul-ferentes 

ambientes su re:lactan filndeneticos y su posible Interaccion. 

Consecuentemente a la ancertur 	ccn base a la carencia ue 

traoajos sobre la plpicala reproductiva ue ias especies us este 

grupo ce lagartijas. se na consideraao a esto come uno ce i.05 

principales motivos para realizar un estutile sobre ci patron 

reproductivo ce una poulacion ce ia laaartita C. huwatrissImus 

duodecemlineatus ce un ampiente tropical estacional ce las costas 

del Océano Pacifico en la reaten de Cnameia. Jalisco en Me."'ico. 
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Características generales de la especie 

Cnemicoonv:-Lis5 ÁlneautlszImut7 miedo, e,;;.¿lor?atu5 iLewis. 195.5, 

Pertenece a la familia Telicae, y se caraccoriza Dar ser de 

naoltos diurnos. terrestre. insectlyora y con un moco ae forraiep 

activo. 'Segun Duellman 	~liman 11900'. esta especie es de 

tamaño medano. con una longitud naden-cloaca (LHCP OrQWHOIQ de 

72.0 mm en las Memoras y de 92.0 mm en los magnos. El numero de 

Granulas cocales entre lea regiones oieuralee varia de 125 a 

141: el numero de poros femoraies va ce 3.0 a 38 en amoas muslos. 

El patron de coloracion en los organismos juveniles muestra a 

a 11 franjas dorsales. y presentandose una reaucci.Jn aei numero 

franjas en los arganismos adultos. Los ordanismos adultos 

Presentan franias dorsolaterales y parayertsorsies indistintas o 

ausentes. mientras aue. las franjas laterales gas; siempre esnan 

presentes. Esta especie ee distribuye en las gastas oe los 

estados me Nayarit. jalisco. Colima y Micnoacan a altitudes aue 

van de 0-n00. msnm aprwirnadamente. 

Area de estudio 

El presente trabajo se realizo en la Estación de 

investigación. EmDerimentacion y 011:Lisien de Sialogia Charnela. 

UNAM. Esta reserva se encuentra localizada e los 19' ZO' de 

latitud Norte y a los 105' 03' de longitud Oeste, a menos de 2 km 

de le costa del Uceana Facifico, en el .km 59 oe la carretera 
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i,ederai 20...b. entre barra ue Navidad y Fuerte 5'ailarta, municipio 

de la Huerta en ei sureste del estado de Jalisco. 	reserva 

tiene una auder-Pito oe 	na. con elevaciones gue van ae /os 

3lli a loa 5...1c.1  munm. Otras lecalloades. aonde se recolectaron 

organismos t'uerun en los copiaaos Emiliano elapata. Careves. 

Lhameia. Rlo Cnamela. y Playa Negritos Que se encuentran a 2sl,  hm. 

5 km. 5 km. 5 hm. y 7 re ora distancia respectivamente de la 

	

,1 	 Estacion loe biologia. 

	

1 	
Clima 

La temperatura media anual de la reqlon es ce 	 con 

una temperatura minima mensual aue ,ala ata los 	a 22.5''C. 

mientras Que la temperatura mallima mensual es de 2.11 a 

LOS meses mas calurosos son ce marzo a soutiempre. La 

orecialtacion mema anual cocal es Jkl.,  74& mm blcura 1). 

estación nUmeaa comienza en el mes ae lunio si termina en ei mes 

octubre o noviemore iseaun la epoca dei abo)^  mientras aue la 

estaciOn de secas- es aesde el mes ae diclemore o enero nasta el 

mes de mayo Cbullocl,. 1981.9. 

Vegetación 

La vegetacion predominante es la ce la selva baya 

caducifolia con algunos mancnones de selva mediana subcaducii'olla 

cerca de los arroyos. 	cuvas pendientes conservan numeoad 
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puránte la D.7:11- 	 plena° aiqunas Pe las especies más 

comune1-1 pe vcue,.:aiPs Lonctivc,,Irotre se.. 	 51)., 

jatrwnm :-Wee 	 sp.. Cclueola wlvanord. ruwoula 

donnell. AernznIum yr‘weciene y una gran diversidad de iiouenes 

cactaceas iSolis. 198O: Lote et di. 1967: SuilocK. 168). 

Saurofauna 

La saurofauna de la rooldn de Chamela Jalisco en Las costal 

del Ocoana pacifico es alyersa, conocionaose nasts el mamita :v 

especies distrinuidas en 1U familias y duo ,spresontan una 

tercera parte (31.i5%) del resto de Los reptiles como ias 

serpientes. las nortodas 	Los cocodrilos %:11.25'ia) de la resten 

(Ramirez-bautista. 19941. Estas familias son: Eudispnaridoe. 

Gekl:oniaae. 	halycnrotioae, 	Corytapnanidae. 	iduaniaae. 

Phrvnosomatiaae. Scincidae, Telioae. riel000rmatioae y Ijinquidae 

(Cuadro 1). 

La familia Veildae esta representada ademas. se C, 

iineattlelimue ductreceffiiinearue por C. communts commun.:a larupo 

Sexlineatus) v .4meiva uneWarJ. elniztra. En general. los estudios 

concernientes a la biologia reproductiva me estas especies de 

teidos son escagobi sin empargo. algunos datos obtenidos en 

varios estudios corno Los de WalR.er k1982). 	mirez-bautista 

Uribe U969/ y Ramirez-Sautista 11994. 1.195/ son utiles para 

hacer a/gunas comparaciones de las características reproductlyas 

mas comunes entre las diferentes especies locales. 	ademas con 
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relsoecto a 

con c11ma 1,:umelaes «;.uaoro 2; Que en conlunta uwrmitn aefintr 

[Patrones rorc.:1,1u,..Livo-J. 
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OBJETIVOS 

I.Ootener el ciclo reproducl4v2 di ias nemoras v cie 105 MaCr10111 de 

Cnemidooncrus dIneartIllsimuz cuodcemilm.qrus. 

id,a ciclos ael niaaao y de los cuerpos arases de las 

memoras 	ue los macana de 	1. cniocleco471Intparu. 

J..Determtnor 	ya/or 	cuaildaoes de Las wrInclucietí 

caracterlsticas reproductivas. tales como 91 derloco de 

actividad reproductiva ue 	nemoras y de ics mochos. tamario 

ce la puesto. Periodo de Incuoacion. est'uerzo recroauclvo 

masa relativa de :a nidoos/ tamoria 14 nueva y 	e 3 aue 

alcanzan la mauure: sezual las nemoras. 

4. Conocer 	los 	,e1:-:r.or_s amolent.ales como 	la temperatura. 	la 

orecioltacion. el fotoperiodo v ci alimento kvarledad, plomosa. 

cantidad de Presas y oreierencla por el alimsntc, aue Enl,ioven 

en los ciclos reproductivos. los ciclos cel nidada V lus ciclos 

de los cuerees grasos de las nombras y ce íos macnos. 
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METODOS 

Trabajo de campo 

Este trabajo se realizo en la Estación de inveetiqación. 

ExPerimentación y úl.tusien /le &loioola Cnameia. UNAN y  en Loa 

localiaades de Emiliano Zapata, Careves. Chamela.'6.10 Charnela. y 

Playa Negritos de la misma región. En inicio del trabajo comenzó 

a partir del mes ae AGOSCO de 1*93 rama octubre de 

realizandoee captural peripalcae ae laaartilas durante cana mes. 

Las capturas de C. j. Juclum12neatus se nicleron a eart.ir 

de las 11:01.,  horas am o 12:U(.4 horas cm para ciar tiempo para aue 

las lagartijas se alimentaran previamente a su captura. con el 

t'In de realizar el análisis ae napinoe alimenticios en el 

laboratorio 'ver "Ñnalisis ae altmentacion". En touos loa 

muestreos. siempre cauturaron slempiares as nemoras v macnus 

adultos.'.be colectaron un total ue 2,1,4 lagartijas. P-ró nemoras 

lió machos. Cada eJemolar de ameos sesos tue sacrirlcado In alZu 

durante la colecta. tomando Inmealatamente los redistrgs Je la 

temperatura de la cloaca con un termómetro cluacal ae mercurio oc 

lectura rapiaa Miller ano Mecer (i-30t,).0l'C. le temperatura del 

microarnbtente v la temperatura ambiental se registro con un 

termómetro de mercurio de lectura raplua &anulan 

Posteriormente. se registro el peso total de cada ejemplar con un 

dinamometro Perola 0-50z0.5 9r y se midió la longitud:1 nocico 
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ciaaca U1-1C mmj con un escailmetra ne acrilica v,alser 

cm. 

Trabajo de laboratorio 

El analiuls reoracucti o se sigulo de j'arma semejante al 

método clasice para estos estudias IGuillette. 19411. occenienco 

las medidas ae las nonanas y ce los órganos internos como el 

hígados v los cuerdas' grasas. La menocoloola es aolIcado tanto 

para las nemoras como para los machcu capturadas. v asi aercipir 

los canallas ae uu conciclan repronuctiva y la actividaa nel 

hipan° v de las cuerpos grasos. 

Para auser,ar las :amelo.' continuos en la acctlauc de Las 

gonaoas. el hinano v los cuerpos graucs, la inl'armocion :)Luihdr1c3 

acumulada se dispuso en crememos mensuales. v conelueranno con 

sustlicacia las valores aleJanos entre si kUaa. 19 ;'1. 

Los ejemplares de nembras y macnos cacturanos l'ueran 

disectados Par la reglan ventral gel cuerpo v asz am:raer las 

gónadas. el lunado. loe cuerpos grasos v el eucamona para ser 

despues pasados con una palanza analitica Jnaua :;F-1lOS 

0.0001±0.0)005 ar. 

Se obtuvo el dimor-Pismo selrual en base al tamario ael cuerno 

promediando la talla sLmC mm, oe las neinbras y ce los macnos par 

separaco. 

14 



LCYZ araan111,,~3 i€? 1-11rDn efl una c.111»:.lon 	t'Qrmalcenlao 

oui-T'er al 10i. u,Ari aeouee, eer 1:ranurerla,I,1 a cra aolucion ce 

alconoi ettitca ue ''L1 al 7i.1%. 

Reproducción de las hembras 

Para observar ).a actividad reproductiva. en cada eJemoiar de 

las Memoras, se regiuuro ue lau gcnauas 1ZUU lii? (i 	Y aerecna por 

separado: el peso v la canttaad ce foliculoT, no ,Itelogentcos 

1FhiVt. de .rOlicuies yitelagenicos kFv) 	nuevos ,.viccta1es 

trtUE). L_e distinción entre caria estaco aonaolca 1:e nIza 

considerando los zlout,ant.9 a.unecrou 	auca en ,J1 cillso le 

les Fth. ei diametro promedio aoronimaao fue menor a los 4 mal. de 

tersa esi:erica. y os color pianduecino: 1011 	J  con un dlametro 

oromealo SIsilSo aprolimado ae 4 Isir. ae forma ttsFertce los ,, in¿le 

peaueos, u ovoides los FV ae mayor elaw,.nulQn. es caraczertstico 

en ellos el color amarilla aeoiaa a la producción ce vitelo. de 

consistencia muy suave v fradiles: tos nUE. de .:-cirio  ovoloe 

recular V de calor blanco 1:watt:l e la ::J.iición ae meiterial 

calcIreo. 

Para obtener el ciclo 	reproductivo de las nemoras. a los 

foliculos en estaco de aesarrollo mas avenzaao y mas premies se 

les midió el ciametro con un cailurauor acr- 11/co DIal 

mm y con estos Latimos datos, se calculó ei volumen para la misma 

gameta o nuevo utilizando la .Formula 111 ce la ellosolde iSpidel. 

1970): 
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i'ormula I. V = 4/3 n(a/2) (b/2)2. 

donde a = largo de la panera o nuevo (mm) y u = ancno `mm' de ia 

misma. Con el volumen (mm) optentdo ae realizó un aJusce 

denominago indice de flictivload Gonaulca (ifiE,n. ver mas adelante 

su calculo en "Indices os activldad Gonadica. del Higado y de 

los Cuerpos i.irasos"). el cual se empieó como ~aloa 	de za 

activiaao gonadtca para estadlecer el ciclo reproducu.'o en 

intervalos mensuales. 

El tamaPio ae puesta co/ se oocu,u consiaranuo a todaz la 

hempras que tuvieron solamente ,'..dHCitlicje, vitelogenlcos 	qUeYOS 

en el OVIdUCO durante codo el eerlouo ae estualal as` WUe., el 

tP signiica la cantidad oe nuevos producimos por cada lauartlia. 

Por lo que se calculó un promeoio general para ,:ddCJI-: los 

individuos. i"or otro lago. el tamaélo de nuevo (ci'u se owtu,,c 

promediando ei largo (mm) unicamente de los nuevos. Zeoido a aue 

el estaao de nuevo es ei delerrOlio inciso 1,oitcular aue 

alcanza. 

El perlodo de incuoaciun se estimo contando a partir dei 

Punto medio del Permodo reproauctivo de i¿Its nomoras nasta el 

momento en nue empezaron a observarse los primeros organIsmos 

juveniles en el campo. 

para estimar la magnitud del esl'uerzo reproductivo 

(proporción ae los recur7.os energeticos adquiridos y gue son 
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utilizeoca en ie ?abrcauccion! se oececeno a ocl:ener la mesa 

relativa de la rodada kfIRMI oe acuerdo A la formula ..gil: 

formula Z. PIRN = mp/ph. 

monee el numerador me es la masa total ae le ouesta kor! al 

denominaalor ch es el 99150 me la hembra lar) Incluyendo en este la 

masa total de la puesta kar! seaun ‘/an Luyen Sets 	Vitt. 11'/GJ). 

La talla minima a la aue comienzan la rearoaucclon se omtuvo 

utilizando a la nemora aa LriC kmm) mas peouena encontrada v :i 

contuvo ,milcuiw vluelQeenIca 0 nuevos avtauctaiee en .1.1 moco. 

reuraauctIva (dei mes de :Lulo a noviembre!. 

Reproducción de los machos 

En loa maenos-. la actividad rebroauctive so 2izilermyna 

considerando al incremento en el tamalSo ese loa 	aer..:cul 	y ore 

los tubulos seminiileros iMcCoy. 

Para oomervar la actividad monadica, a ceoa 	 ie 

medido el largo i ancho del teeticulo con el callorador 'Asao.° en 

las nombras. cara calcular después el volumen testicular por la 

misma formula 1. cero denme a = largo del tasniculd kMM) 	...- 

ancho 1mm! mml mismo. El volumen 	ootaniao se utiliza Para 

calcular el Indice ese actIviaau aonacilee 11W5m. /Lr• mas adelante 

su calculo en ''indices de actividad Ganadica. «Jai migada y de 

las Cuerpos Grasos ! el cual se uso como medida 1,loal ou la 
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activi aac 	clu.riazi 	p ay a 	ta E C. a r."1.1 	 1C. 1,3 	 £.? 

intervalos mensaies. 

Indices de Actividad Gonadica. del Higado y de los Cuerpos Grasos 

Las medidas usadas para el estabiecimiento ce loe ciclos de 

las aunadas. asi ntqadu y de los cuerpos arazos fueran alustanas 

en Prapnrcion a la talla corporal ae cada indiviaup de las 

nemnras 	ae los macnue. Se uso el valumen 1mm') c011L1 medloa 

lAirial del a)uste para las aonasas. sepiao a uue su corroa ovoicie 

Has mas constante y Permite una meJor pecrocuccion de ia mealaa, 

mientras aue para el hicaao u Las cuerees grasos cue son de forma 

irreaular y oe-formaries 	M s 	 ,51.1 M,J%ssk , Jr v. 

El aiuste se realizo ueciau a aue la talla del cuereo en 

esta especie varia notablemente segun 1..A soca ael crsanismo; 

ocurriendo consecuentemente. Que el tamado 1)ei cuerpo venos un 

erecto en proporcian airecta sobre ias dimenstones ae los oraanas 

internos: por elemoio: una lacar ti 	selluaimente madura se talla 

oeaueAa tiene una ganada 	a su maulea" 	aonaaa uequeda v 

activa); pero otra laaarti)a de talla mas prande 

sexualmente madura, tendrá una cenada mas grande t" i1 su 

medida") con respecto a la lagarclia anterior. de muaa aue al 

comparar las dimensiones Ge las aonaaas ae las dos laaartiJas, 

aparentemente el eiemdiar mas grande carecerla tener mayar 

actividaa reproductivai sin empatan, no es une interpretacion 

correcta debido a sus aiferentes proporciones. 
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F.dra correo ir el ero de la talla iel cuerno soore las 

órganos interros. verles sutaves nen r,JcucrIca 3 un aiuste a sus 

propios necesidAges, es i uor alempla Juillete 	Cosas-mndreu 

(1980) proponen un cociente aenominaaa indice somatice donadica 

1188) ocre estimar los valores net temario del cesticuio. De 

manera semejante. en este estualo. y para corregir el efecto oel 

tamaria del cuerpo soore Los órganos se otituvo un cool2nte como 

indicador. rara tal aiuste tanto en las newores como en 1O2 

mochos. el volumen ae las aunados kmm:J,) se alvialo entre ia 

(mm). nominandolos luego cuma indice de Actividad 8unaalca II Mn 

Para nembras e 105m para La mocnos). De ',armo dar id, se 

alyiaieron el peso ael niaado •..dr) 	tieso de los cuernos drasos 

(lir) entre la Lri(, 1MM) V muitiolicagas par j00e:# para nacer 

legible la escala. nomoranaaios por ultimo como Indice de 

(-Ictiyidaa de Hipado 1611-In ocre ide nemnrIls e .AHm cara los 

machos) e lnaice de Actividad del Cueroo &aso 	 para las 

hembras e IALam para las macnos). 

Alimentación 

Para conocer y comparar le variedad. a cantidad. le oiamasa 

consumiaa uor los lagartijas y la Proi'erencia del recurso en el 

amoiente ialimento) y su relación con los asoectos reproductivos. 

se obtuvieron y compararon las muestras de los CIPOS ae presa 

(TP) wilstentes en el ambiente (e:‹cepto agosto. septiembre y 

octubre ce 19941 y las muestras ae FF del contenido estomacal en 

19 



las laaartlias. l'are ei este estudia se realizaron muesnreos de 

la i'auna le artropoaos y anrcs tema en el mantente a nIvei oe/ 

suelo Dor medio oe la tecnica de cuadrinne ,:errestre 	oe 

suelo,. seiecclonando al a:ar un esdacio oe W caz v 10 cm oe 

proi'undidaa v separando a loe orcianismo£ contenidos en ei suelo 

con pinzas metailcas: los ordanismos asi ootenloas l'ueron 

sacrificados en una camera letal oe eter o alcohol oe 9CY2 al 7.)%. 

El metcao 	 considere el mas adecuaao de aplicar oera este 

estudio debida a aue 	J. ouowcelpilmsauu5 es una especie 

activamente i'orraiera y de nenitos locomotores terrestres. 

r'ara conocer el tipo oe alimento consumido oor 

lagartiles. en ambos semos v por caca eiempler oe laaartita. 

Pracedie e remover el contenloo estomacal v separar tCn1 

Ingeridos. 

Los FI- del metoaa 	v contorna° estomacal se :'.nsrvaron 

en recipientes ce vieria con una spiDolon aicandlica de 	al 

/TI. para luego ser Contados, fflealdos con el celipraaor e 

loentif.lcaaos con ie avuua oe las claves namonomicas 

correspondientes 	 oa 	 r ikc 1,7n 	del 	MICSCOU10 

esterecscopicc. Solamente el concentaa estomacal numedo 

absorbienoo previamente el emceso de llattido ae cana 'adarme 

de cada semo se peso con la oalanza enailtIca para comparar la 

biomasa consumida. 

La identificación de los VI' ael metodos 'S" y contenta° 

estomacal. consistló en ubicarlos tamondmicamente de la siguiente 

manera: hasta el nivel de clase s los mtriaboace v los moluscos: 
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nasta nivel ce craer a loe insectos. los aracnIdoe 	jos 

crustaceos. v •(,:sta nv,e) ae familia a ius verteoracos 

encontradoe. 	caria if se le asigno acoitrarlamente un numero 

Para fines oractIcos en el uaiculo v (T'amelo ae los canos (por 

eiemolo 1 = Vesplaae v 2 = formicidae; Cuadro a). be consideraron 

como IP diferentes a los artrepaaas uue oreeentaaan una etaoa de 

aesarrollo de aouitoe y como otro '1T ulscinta a sus etapas. 

larvarias corresnanaientes 	 eiemplo, la larva ade un 

coleOntero se uonsiaero como un rp diferente a la fase de 

coleontero aaulto). En el anallsis del contenico estomacal 

tambien se considero como rp a la presencia ae materia ,icaeril 

(TF = J5). al bola alimenticio (TF 	Ja. fragmentas ue alimento 

me:claclo no reconuctole) 	a la materia inaraantra 1ff 

arava. arena). sin emperno para el estcula ae maup ce uso del 

alimento éstos no fueron consideracas aeoloo a aue el metoao 	no 

registra estos parametrus para luego eer comoaraaas. 

La Preferencia por el tipo ce alimenta se 	 usanao ei 

indice de preferencia 	Para caaa ff de manera semeiante que 

Ramirez-Bautista (1995) segun la formula (J.): 

formula 	IP = (Pdi) / (Pfi). 

donde IF . indice ae preferencla ciara un ff, Poi = praporclon del 

alimento consumido. Pfi = oranarcion del recurso alimenticio en 

el enciente e 1 = tino de cresa. La diferencia en la aplicacion 

os este método consistid basicamente en ia interpretacion de 
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ted02 102 OC,i1OL.:5'. rennitaaos producidos por ei 

anterler. es aecir: 

cuanao LF = (5, el alimento es recnaeado. Puesto due poi 4  O Y 

P.E.11: o sea: 	el recurso alimenticio esta, presente cero no lo 

consume. 

cuando IP,.Ct v 	nav poca pre-Ferencia. Puesto aue Pfi,:frai:,U: o 

sea: el recurso es poco consumido aun cuando nav mas alsconible. 

cuando IF.21. nav mucna preFerencia, puesto due 	 Q 	el 

recurso es consumloo seaun 	atspcniole o Incluso 

v cuando 1F = 	nay alta pre.éerencia. ouesto que t'aL4 y 

= O; o sea: aundue si alimento aparentemente no seca 

presente. las lauattilas los ouscan mucno nasta lecalieario 

consumirlo. 

Para este ultimo caso donde 	= 	es- necesario espeolicar 

Que aunque ia expresion matematica de un numero cualquiera 

dividido entre cero no emiste, es un error CE), no se caT'Ine o es 

in-élnito, segun el contemto al oue se amera rel'erir: para los 

fines interpretativos en este trapa/o. el Elanificado ae 'E.' 

significo que las laclartiias .1ieron capaces de encontrar el 

alimento Qua si metoao de muestreo pudo reaistrar. 
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Tratamiento matematica 

Para conocer la Influencia y la .J.dniPt ,:ancla de la 

yariacian ae los factores amplentales CQMO la preciatuacion. 

temperatura. -Pocouerrogo. tipo y dtspontolliaaa da alimento con 

los aspectos reproductivos ae C. t. uuccieremilne,icue. el anallets 

se realiza usanao moaraios utoestaaisticos tScnefler, 14'911 Curan 

et ai 19SC). empleando como techicas parametrIcas la prueoa ae 

"v. ue student", el analisis de vartanza ANOW1, la cr.Trelacion 

de varlaules y ie regresion 	 simule por ei mal:croo oe 

minimos cuaaratros. Para tonos las casos se Fih., ur. ni~l as 

signiPicancla ne U.ub. La autenclon ae la desviaclun estarruar 

mostra la disPersion ae la Jruetura uuu representa a la 

°apiadan en el °15% de la aistrlDucian normai. es decir: 

nona= A = valor oromeolo. Fara el procesamlento ce /a tnFormacion 

numerica se recurrto a las oraend.aores clectc ,Dnicos utilizando 

como programa estaaistico Stataraanic.E. Ver. 5.1). St-litisttcal 

Graphics System Corp. 	como nora as calculo y nasa de catos el 

programa Quattro pro. Yer. j.0. Sortand internatIonal. inc. 
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RESULTADOS 

Reproducclon de las hembras 

Ciclo reproductivo y cambios gonádicos 

De las 148 nembras colectadas en los quince mgses de 

muestreo consecutivos, se obtuvo el ciclo rebroductIvo con los 

promedios mensuales del indice de actividad danadica (IAGn): para 

realizar esto. se colectaron por cada mes. nembras con una talla 

mínima ce LHC = 42 mm y una maxima de LHC = 105 mal, asi el 

anallsis de varianza permitió cnservar cluelos sionii,icaciyos 

mensualmente en el liAGh e lo largo del tiempo de escualo 

(F(14,133) = 	F-,0.01). mostrando que el periodo rearcauCtIva 

comienza en el mes de Junio y termina en el mes oe novlemore: 

excepto para 1994 donde termina en el mes oe octubre (Figura 2). 

For otro lado el WiGn en correlacion con la LHC no varió 

significativamente ir = 0.2Z. F(4998) = 1.27. F).0.05: FIgura 

El 1W8h estuvo correlacionado directamente con la 

temperatura ambiental Wigura 4) y con la precipitación (r = 

0.66, F(9.71) = 17.40. o‹.0.01 y r = 0.bb Fkz1.5) 	18.,;4). 0<15.01 

respectivamente), mientras aue can el Fotoperiodo no Be encostro 

relación (r = 0.09. Fkii,3)=1.7. p»..J.05). 

El promedio anual de lollculas no vitelogenicos 1FNv) Fue de 

15.3-19.24 (3.22 5.). el de foliculos vItelogenicos (FV) de 

i19.01 7.i y el de nuevos iHUE) l'ue de 4.29.t1.2 (17.77%; 
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(;.idura 5). Ei promedia uei temario ae puesta (te) fue (le 

4.4±1.i2. siendo el te menor de 1 mientras aue ei co m,,kvor fue 

de 9. este tamoten esuuvo correlacionado directamente con la 

talla de la nembra kr = 	F`24.3), = 2.40. 	 Figura 

8). El namalio promedio aei nuevo (th) fue ae 14.7 z 2.2 mm, 

siendo el th mintmo de 8.9 mm y el th ma;:imo de 1.5 mm. Ei tn 

fue del mismo tamana para las nembras de cualquier talla 

It(0.025.13) 

El Periodo de incubacien -t'1.19 ce eorimeaamente j me-aes, 

ca)culeao a partir del punto media ael oerlodo reproductivo de 

las nemoras en ei mes de agosto. hasta aproximadamente el mes 

diciembre, momento aue empezaron a opservarse los primeros 

organismos Juveniles en el amo/ente. 

La MRM Promedio calculada fue de 0.15t.).05 v ee enconnro 

correlacionada directamente con la LtiC (r = 0.b4. Fka.: 

P<0.01; Fig. 7i, 

Actividad del higado y de los cuerpos grasos 

La actividad ciclica del n'aedo ih:win) fue significativa con 

respecto al tiempo kF k 14.133, . 5.19, P<0.01), mostrando una  

mayor actividad a partir del mes de ittnio a noviemore `Figura 9). 

fambien hubo correlaciOn directa del U-Mil con respecto a la LI1C 

kr = (1.63. F(48.98) = 2.92. 	 Figura 9). 

El ciclo de los cuerpos grasos (IAC6h) no mostro vartacion 

significativa en el periodo de muestreo seqUn el analiste de 
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varianza kF k 14,c,z, = 1.91. F:.O.U5): sin emcargo. como lo muestra 

ia Figura 10, se aprecia una tendencia a reducir ia actividad 

principalmente en ios Jleses de enero nata wilo. El li:;06n con 

respecto a la LHC estuvo directamente relacionado tr = 0.29. 

Fk49,98) = 1.60. F‹,0.05: Fluura 11). 

Reproducción de los machos 

Ciclo reproductivo y cambios gonádicos 

Se caoturaron en total 116 macnos con una talla minima LHC = 

t50 mm y una mamima de LriC = 112 mm. Con los promecios obtenidos 

del indice de actividad donagica ./1:18m) se ontuvu el CIC11.) 

reproductivo v se encontró que .Fueron sionil'icativoe los qamolos 

a lo largo del ceriodo de muestreo kFk1.1,101)  = 10,11. i., 0.01) 

siendo mayor la actividad reproductiva a partir del Iws ce junio 

hasta el mes de noviembre (Figura 2). 

El IFIGm estuvo reiacionado directamente con ia LHC Ir 

0.75« F(51.64/ = 	F. 0.01; Figura 12). 

El IAGm se relaciono signi-Ficativamente con la temperatura 

amoiental kr = 0.54. F`9.711 = 4.24, o«.1.015. Figura 13) al igual 

que can la precioltacion kr = 0.66. F19,51  = 26.58. pc./.011, 

mientras que con el otdoerioup no se encontró relación kr = 
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Actividad del higado y de los cuerpos grasos 

El análisis de varian:a permitid observar camolos 

significativos en el indice ce actividad ael hicado con respecto 

al tiempo 114Mm) IF 114.1úl, e 5.U4. F‹.0.01). mostrando su mayor 

actividad a partir dei mee de Junio nauta el mes de noviembre 

kFig. 8), El lAhim estuvo relacionado directamente con la LHC 

;r=(.73. Fltsi.d4)=5.1d. F,,u.U1; Fia. 14). 

Segun el analisis ue varian:a. no nube cambios 

signi.Ficativos en el ciclo del indice ce actividad de los cuerpos 

grasos. ilhCiSm. F114.1c.,1)  4 i.b. h»:/.1:15): sin embarco. como se 

muestra en la Figura 1ii. el IACGm tiene una tencencia s reducir 

su actividad princidaimente en los meses de enero hasta Julio. 

Por otra parte se encontro poca re/acion del IACGm con la LhC 

= 	 Pie. i5,. 

Dimorfismo sexual 

Se encontro dimorfismo sexual en esta especie de lagartija. 

puesto Que las nemoras fueron significativamente mas pequeñas 

181.41.10.o mm) gue los macnos (87.7±12.8 mm. tlo.cpb.1 7) 	Z.07. 
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Temperatura corporal 

La temperatura promeolo del cuerpo oe las hembras rue de 

38.2±1.4'C v si tuvo variacion sionlétcatiya con relacion al 

tiempo ae rwestreo 	 = 3.48. 	 oanaose una 

disminucion en _os mees de diciemore. enero 	t,eorero 

principalmente (Finura 1h). 

La temperatura promedio del cuerpo de los- macho .Fue de 

38.9±U.8'C v no tuvo variaclon signiFicativa con reiacion al 

tiempo de muestreo (F)14.1 	. 	F:q:).(:,5: Figura 1h) 

Al comparar la temperatura corporal promedio entre amoos 

senos. fue la misma en todo el periodo de muestreo kt kij.025,2ig 

1.8. P»5.05). 

Alimentación 

Variedad del alimento 

El total ae TP consumidas por las nempras y los machos de 

lagartilas fue de 37 con las siguientes proporciones: insectos = 

51.35%. mirlapouos = 8.1%. crustáceos = 5.4%. aracnido5 = 

gasterpoodos = 2.7Z. vertebrados = 8.1%. materia veaetal = 2.7%, 

bolo alimenelcio = 2.7% y materia inorgánica m 2.7% 1Cuadro b/. 

Las hembras consumieron como minino 7 tidos de presa ten el mes 

de .Febrero/ y como maltimo 2.) tipos de presa ten el mes de 

septiembre), en total aurante toao el perlado de escualo y por 
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todas las tremor 	consumieron Z7 Ti,  ;Cuadro 41. LOS inSChOS 

consumieron como mlnimo 5 sloos de presa len el mes de 

alclemore) y como mamimo 17 tipos de presa len el mes ce mito). 

en total durante todo el Periodo ce estudio los macnos 

consumieron 	TE ;Cuadro 5/. Estos resultados i,ueron atrerenues 

al cemoarar la aleta entre los dos se;zos de las lagartijas 

= 2.1b. 	 Flaura 17). inoicando aue las. 

hemoras comieron una mayor yarledad de alimento aue los macnos. 

Biomasa consumida 

La biomasa Inaeriga por las hemoras y ciar loo machos T'ue la 

misma en toco el periodo ce estudio 	 = 0.1d. -.-0.•:)5/. 

Sedun el anal ¡oto de variara realizado. cada una de los se:los 

consumid en general la misma olomasa con reiacidn al tiempo 

muestreaao o"(14.10b?  = 1.b2. 	 1, 14,¿5,9)  = 1.52. P.:.U.Uk5; 

hembras v'macnos respectivamente: sin ampara°. hay una senuencia 

a disminuir la biomasa oe ja ingesta en los meses de enero a 

junio (1994) Por parte de las nombras y los macnos ;lauro 1d/. 

Cantidad de presas consumidas 

En general. los rp mas consumiaos l'ueron: Formicigae. 

Dictvootera. Coleoptera-adultos. Coleopuera-laryas. Lepidoptera-.  

larvas. Leoldoptera-adultos. drthootera. Hemiptera. Isoptera. 
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kraneae, Materia vegetal, materia inorcanica 	 1)w:e/- a- 

tan:as imacnosi v Ámonipoaa (hembras: Figura 19/. 

(.onstueranuo a t00091 los TE consumado_ por ameos semos. ias 

hembras consumieron una cantidad de Presas = 2957 t55%) los 

machos = 2414 145%) no siendo stanificativa la alferencia 

(t(0.025.26) 	u.5:, P.c.).(15), mientras que con respecto al 

tiempo, los das sellas uor separaao. incrementaron la cahtldad ce 

Presas incieriaas a partir de los meses de febrero , macnos/ y 

marzo themorasi nauta auramtmaaamente aaosto de 1994 tftgura 20). 

Indices de preferencia 

El metano ae muestreo "E". ucIlIzaco rara conocer el 

recurso alimenticio en el amblente, aermitto aetecnar aurante oi 

período de estudio tsolo durante 1994) un total ce 22 TE 

diferentes: es decir. 7 TE menos cite los J7 TE-  consumidos por las 

laaarti las de ambos sanas kCuaoros 4 v 51. 

Sin considerar a los TF j5. jo 	J7 it)aterta veoetal. Polo 

alimenticio y materia inproanicap geolia a Luxe el metoco 	S" no 

registra estos oarametros para comparar. las hemeras comieron el 

82% de los 34 TE encontrados. mientras aue las machos comieron el 

576 de ese total. Estas resultados Porcentuales tanto en hemoras 

como en machos corresponaen ademas a TE con mucna y alta 

preferencia tIF:;-  1 y E respectlYamente). Ear otro lado se 

encontró que en las Memoras hubo un 8.8% de Tf recnazadas. 

mientras que en los machos fue de 11.77 tCuaaros 4 y 5). Los TE 

30 



que presentaron mucna y alta preferencia (1F.,  1 v E 

respectlyamente de un 	a lut".». por Darte ae las hemoras l'ueron 

las TE' 7. 9. 14. 15. lb. 17. 15. 24. 27. 25. 29. 3Z v Z4: Par 

parte oe los machos los riE 4. 9. 17. 	25. jl. v 	Iver 

equivalencia de los TE en el Cuaaro bl. 
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DISCUSION 

Ciclo reproductivo 

El ciclo ae la activleag eanadica de las nembras v ae los 

macnos de Cnemjatiohorus 1ineactis2lwus zuccuelInedtu.9 estuvo 

sincronizado entre si. iniclanao en el mes cle Punto y terminanou 

en el mes oe noviesore. 

En los macnos de algunas especlos ue lagartiJas. suele naber 

un desfasamiento crol ciclo de la actlyiaaa gonaelca. teniendo un 

aaelanto con respecto 3 las nembram 	rermitlenuo la PecunaacIón 

ce las nembras por mas de una ocasión uurante el periodo 

reproductivo kamire:—EautIst$, 1 -995/. permItlenao tener varl,R11 

:aleadas; sin embarao. los ciclos reproauctivos sincronizados ce 

las hembras v de los macnos ae C. 1. cuodocemlinrdruz, estuvler:m 

acordes con la unica puesta efectuada por las nemoras uurance la 

epoca reproauctiva. 

Se estimó uue solo nupo una sola puesta oor periouo 

reproductivo. debido a aue no se encontraren simultaneamente 

ioliculos viteiogenicos y nuevos. f:41 comparar esta unica nidada 

con otras especies ae la reglan (Cuadro 1). se aprecia aue esta 

caracteristica no es unica de esta especie en la reglan. pues al 

clarecer la tendencia de las diferentes eepectes v familias de 

lagartijas es a tener una sola nidada en el periodo de accIviaaa 

reproductiva. Por lo uue es probable aue la estacionalicau del 

clima de la reaion y su relacion can el per- loco de apunoancia 

epoca ce lluvias/. sea en cierta modo la restricclon cue permita 
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una sola Puesta por temporada en las lagartijas. un awava ma£ al 

respecto. es uue zi comparamos aiferentes especies ce climas 

tropicales estabtes tcon lluvias mas frecuentes: Figura 2) cunee 

los recursos ambientales son constantes. hay oportunidad ae poner 

mas de una ntgaoa por estaclon anual. 

Tamaño de puesta 

El tamario de puesta '.to 	4.J) ue C. 1. duoclecemlineatus fue 

semeJante a eseecies ce telaos como L, oc-e111fer con te = 2.0 

(Vitt, 19E3). A. cuaorldInoata con to = 2.1 tSmicn. 190E) y A. 

ameiva oetersil can to = 4 )31mons. 1975). estos valores san 

balas con respecto a lagartiJas con un comportamiento poco activo 

como Sceicloorus unoujatus con co = 14.0. J. cvanogenve zon to = 

15.0. Phrvnosoma coronatum con te = 	iTInkle 	ai 1970! v 

lerrnonotus multicarinatus con to = 11.6 trltcn. 19:5). El calo 

valor ce esta caracteristica es el esperado para los teloos en 

general tiinKie et a1. 1970: vitt < Grettenuacn. 	 al 

parecer esta asociar= a la conaucta acti)a le los organismos. 

Estudios al respecto demuestran que lagartijas con un 

comportamiento activo de forrateo como el ce los tetdos. es 

favorecido con tamaélbs Pe puesta chicos. orindangoles una mayor 

facilidad Para escapar de SUS depredadores y para recorrer 

mayores distancias en busca de alimenta durante el periodo de 

gravidez (Vitt 11 breitenbacn. 

1 
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En res nempras de J. j. atiocecEillilearu5 se encontro oaemas 

una relecion directa aei co con la LHC. ,"Itcn !1970). Scnall 

(1978) v Vitt a breitenpach i199:5) nan encontrados esta tenaencia 

Para las especies con estratealas alimenticias activas, 

permitiendo la carpa ae los nuevos durante le aestoctOn ae manera 

proporcional al tamaña corporal. v adauirienao las mismas 

vent:eles ae e;:istencia en el ompiente entre las diferentes eaecies 

de las laaartilas. Por otra parte. el temario met nuevo de C. 1. 

cuodecemjineatus mantiene un tamaP.o constante en cualquier talle 

del cuerno. lo aue impedirla aumentar el numero ae nuevos par 

puesta en una hemore peaueiia. 

Esfuerza reproductivo 

La masa relative de la (linaza kmFM) o esfuer:a reproauctiu 

se define como la croporcion total ce enerale ce un araanismo 

destinada a los Procesos r" ep r C) a ‘: 1 v.:3U 	 n=r. 	9 eq:./ . 	LOS 

valores baios de Lo MRN entontece en C. j. abocoizo,n4inci 

= 0.15) con respecto a especies ae ieeetlies mas sedentarias 

como Lirosaurus ornatus !ven Loaen Seis 	Vitt. 1-')a -J). ea 

encuentran relacionados con ladartlias de comportamiento activo. 

tal Come lo describen Vitt & breitenbecn i199:1) asemeiandase a 

otros tetoos !Rianka. 19701 Tinvle. et ai. 19701. esta 

cerecteristica de la MH1 permite un cesplezemiento mas rapiao en 

les hembras (Ramtrez-bautista. 1995). sobre tono ante ei ataque 

ate sus aepredadares. las cuales son relativamente numerosos para 
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J. fineattissImm,i 1Canas-ndreu 	Gurraia-ela ao, t7'9J/. Otra 

ventaja Imoorr.ante, se reiaciona con jos naoitos alimenticios, 

pues una isoartlia de amplio forrateo y con una MN pequeña es 

beneficiada al aaduirir aallidad en el desplazamiento. aumentando 

asi el territorio para el forrajeo. nauulrir esta ventaja es 

importante en especies oue enfrentan temporadas amptentaies 

drásticas. donde tienen solo una epoca ael ario para aaastecerse 

de alimento v de anemias de reserva. Esto ocurre en una 

comunidad de cincoespecles simpacricas de Jnemdcanorus en el 

suroeste ae Temas. EUH. donas si amo14mte es ariao 	las especies 

tienen un perloao ae letarao Invernal imRN 4 9.1754, 0.1UO-0.1`c.: 

bchall. 197/5). 

Influencia de los factores ambientales 

	

El ciclo reproductivo Ve tss ne171O,J1 	!le los 1110L:nus se 

relaciono directamente con la epoca as lluvias tal como ocurre 

con otros teitios 'Meanussan. 19t57/. lawRniCaS 'Jacison 

	

Telaford. 1974: Vitt ¿i Lacner. 1;91: Castas 	valenzuela, 17'124/. 

cancidos tbarbault. 197o/ / otras especles oe laaartitas tiuner. 

et al. 1974). Es probable que la lluvia tenga un efecto variado 

sobre el desarrollo oe las lagartijas: primero. pudiendo ser a 

nivel oraanico-rtsiolgetco de los indiviauos: seaunao. 

manteniendo numedaa suficiente para los huevos incubadas de t. I. 

mocecemilneatus en el suelo arenoso v tenionao camsecuentemente 

un erecto directo soore el desarrollo embrionario 
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bautleta ^ orlue. i989frl tercero. sopre eL suraimiento en 

cantidaa y callaaa ae los recursos alimenticlos: v por ultimo. el 

ae proveer resguardo ge los aepreoadures tanto a los aaultos como 

a la población recitan nacida al crecer la vegetación en el 

amolente(Garcis. 19,59). 

El aumento ae la temperatura amolontal en la realón cambien 

tuvo una relación con la epoca reoruauctiva de los 0Q5 se;:ps: sin 

emoargo. tal vez no Pepe sIgnificar que la variación ae la 

temperatura ambiental per 	 aesencsdene los eventos 

reproductivos de ias lagartijas, aeolao a aue ia :,ymmeratura 

ambiental determina la temperatura corporal: 
	

como pudo 

observarse. no se encontró una relaclon ae la temperatura 

corporal con ia acciviaau aonaolca (Je Las nemaras 	oe las 

macnos: mas bien. el aumento ae ia actividad donaola daga de 

responaer a una comolela estrateala auaocativa tiara el 

aprovecnamlento de la epoca favoraole, en la ame la lluvia y el 

calor. proporcionan una conoicion aaecuada para 	desarrollo de 

los nuevos y las crias iSatmns « Tanaka, 1951i. 

Se saoe ademas. que ea mas :meo en Los citioas templados y no 

en los callaos (como la región de Charnela). donde resulta tener 

una mayor imoortancia el calor amelentai para la reproducCiln 

iDuvall, ot al. 1982), Al tener oisponialeuna fuente de calor 

constante en un clima calido, permite nue fadlmente las 

lagartijas puedan termorreoular su cuerpo (Bennett u Rtioen. 1921, 

Permitiendo cumplir óptimamente las funciones reoroductivas 

ademas de la !acomodan, escape v olisque:la ge ,ailmento. Fara 
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lograrlo. caue ?éiadtr 	 cuocc,cemilneatus recurre an .,Darte 

a. la raulacion 21rec10 al Sal u2asaa-nareu 	Gurrola-hldalao. 

1993,. pero tamcien puede ser e..ui-lciente la consuc.:7.1 	del calor 

del sustrato susio arenoso o rocas) como DUCO cOservarse 

detalladamente en varias ocasiones. 

Por otro lado. Independientemente eel efecto de la 

temperatura amalencal o corporal el los individuos reproductivos, 

es importante que exista un aumento ce calor para efecto ce la 

incubacion ae los nuevos depositados en el sustrato kStamos 

Tanaka. 1981. 

El fotoperl000 es un factor uue se asocia frecuentemente con 

los eventos reproductivos de las lagartija sMarion, 1982: 

Ramirez-Hautista 1=r9b!, pero en el caso de esta especie estudiada 

esto no parece ocurrIr. 

Talla corporal 

La relacion ce la actlytaad donadica klple.m con la talla ae 

la hembra no existe aparentemente, le mismo suceae con otras 

especies Under 	Greenbera, 1966), lo aoe nadria inoicar aue nav 

una asignacion ae la mayor parte de los recursos enerdeticos a la 

reproducción que a otras funciones como el crecimiento de las 

lagartijas. Particularmente en las demoras, y a diferencia de los 

machos, como se puede apreciar en los resultados. parece tener 

más-  importancia desviar el oasta energetice al desarrollo de la 

progenie que a su propio crecimiento. 
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c- d macnos ce varias especies ae iadartlias tropicales emiste 

una reiacion entre ei esnaoo oe aesarrallo conadico v !a LHC 

kScnwaner. 19é0). Ú2 la misma manera, en los macnos de C. I. 

duodecemlinc5atus, a olferuncia ae las nempras. la activivao 

donacica IlÁGm) estuvo directamente relacionado con la LHC. io 

que podrla implicar nue nav una menor asignación de los recursos 

energeticos en individuos ae poca edau que en los mayores. pues 

en ellos coarta tener mas relevancia el crecer mucno v mas pronto 

Para competir por el territorio. el alimento v desde lueqo por la 

pareja eenual para reprocucirse. 

Lo anterior puede estar relacionado con el olmorfismo sexual 

`en talla) nue se encontro en esta especie. Pues este tipo de 

dimorfismo conae los macnos soduieren una mayor calla que las 

hembras. cumple una funcion semejante a numerosas especies ae 

laciarti3as que paseen ornamentaciones. colores llamativos o 

ciferencia en la proporción somatica ce ',arias partes coi cuerpo 

(Vitt. 193J). relacionándose escrecnamence con la competencia 

intrasemual. y el territorialismo. 

Ciclos del Hígado y de las Cuerpos Grasos 

La variacion en la actividad del hidado (I,0-1) en ambos senos 

fue simultanea con respecto al ciclo reproductivo. tal como lo na 

sugerido Selcer k1992) en otras especies. inalcando que nay una 

activa transformaciOn de la energia de /os nutrientes v de las 

reservas Para el desarrollo tanto ce ios nuevos en las nembras 
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.20MQ de los testiculos oe los machas tHann 	YinKle. 19,..D5; ‘.an 

Looen Seis l< vitt. i957.5). 

La relacton ae la actividad del nidaco en LQt1 ces saos con 

respecto a la LnC fue directa, siendo ligeramente menor en las 

hembras que en los macnos. Can relacion a lo anterior, es 

probable due mientras los Inol.:Iduos mecen :rociando, tengan uue 

repartir el recurso enerdetico en otras funciones del CUPX00. loor 

lo que la actividad uel nicado este limitada por la talla cid 

animal. 

Deoldo a la necesidad energetica requerida aire 109 eventos 

reproductivos, mucnas especies de lagartlias dependen ae las 

reservas liplatcas oeneradas por su alimentación. que pueden 

estar relacionadas can le talla de las Individuos. tVan Lopen Seis 

Vitt. 1983), Este reseryorlo e nergetico se na consticutoo 	un 

te.liao adiposo tampien llamado cuerpos arisca, resoivienuo en 

parte este problema. En C. j. duowceinilne,9tus so encontró Que 

los organismos en cesar rallo presentaron muy poca scLivtoau do 

los cuerpos grasos. mientras nue los individuos de mayor talla 

mostraron un ligero Incremento. fTcoablemente los individuos mas 

grandes dediquen las reservas al desarrollo uonaulco en lugar ce 

dirigirlas al crecimiento y otras l'unciones. pues como se pudo 

observar, los individuos mas grandes tienen aaemas mayores 

puestas y realizan un mayor esfuerzo reproductivo. 

Se reporta una tendencia en diferentes familias de 

lagartijas a disminuir la masa de los cuerpos grasos durantp la 

reproducción (Litch. 1974,, esto ocurre por elemplo con LirjldrUS 
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orrmicus `Van Lopen Seis 	 v tamplen en telaus como C. 

Inornacus kChriztiansen. l'.7/1; sin enmaro°. tamplen es muv 

frecuente oue los camplos cicliqos se asocien a otros t'actores 

como la epoca de lluvia y no con el desarrollo ponacial como 

ocurre con C. iemnIscacus. 	amo/va. ,4':Entronvx sCriatus 

(Magnusson. 	y con C. ccsillrkr kVitt, l'iSCSi en la sabana 

tropical de Elrasii. 

Como puede nocarse, los ciclos lioldicos en amnos sexos no 

parecen estar bien det;inidos con pase a la funcion reproductiva. 

En este estudio. les datos obtenidos soore la actividaa de i0s 

cuerpos grasos tanto en las nompras como en los macnos no 

tuvieron una slanlr'icancia zstadistica al comparar los C,"1,:S 

durante codo el ciclo: a pesar de esto. se puede apreciar un 

notapie tendencia a sustentar la accivluaa en ia epoca 

reproducti,,a Fidura 1U). uor lo ove solo puede especuiarse que 

exista una relación con la epoca lluviosa. de manera semelance a 

los últimos ejemplos del parrar'o anterior. Esto implica la 

necesidad de seguir realizando estudios ai respecto a l'In de 

conocer mejor la t'unción ael ciclo de tos cuerpos grasos 

lipidlco. 

Alimentación 

Los habitas de forrajeo de C. IlnessImus se caracterizan 

por ser de tipo activos-deneraileta. y v,e es lo usual en el 

grupo de los telgos (Fitch. 
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Las opservacioneS ae cgmno aemuestrsn aue esta especie tiene 

aptitudes ,opresa/lentes: para potener su aiimentU. pues las 

iapartijas reaitzan incesantemente su ousqueda soore el suelo^ 

escardando en la arena, aebaio ae ia nojarasca. entre las rocas. 

en la pase ae los aroustos. en la vedetacion nerpacea cercana ai 

suelo, en las ranuras de rocas y nuecos de ios troncas. Los 

resultados ae la puseueoa actIva deoen cuorir meter sus 

necestdades energettcas. lo que lleva tamoten a una melar 

seleccion del recurso alimenticio 1Faulissen. 19S7). 

C. 1. duoaecemlineatus, `unto con otra especie simpatrica 

c. communis) 	nabitos semejantes, representan las 

lactartilas con mayor aounaancla ce la repion. v se les pueae yer 

durante tamo el ai4o casi siempre comiendo. sienae todavia mas 

visibles en la ePaCa lluviosa y ove es cuando se opserva el 

comportamiento reproductivo ritualizado. 

Variedad del alimento 

Dll'erentes especies ae Cnemumonorus suelen tener la misma 

dueto tanto nembras como macnas kKarasay & Anaerson, 19;54: 

Anderson. l993: Vitt, 1995). Sin embarco las net:lin-as de C. 1. 

duodecemlinearus consumieron una mayor yarieaaa de tipos de 

presa. Es Probable que las hempras sean mas oportunistas que los 

machos. deuldo a que ellas tienen cae aprovecnar la mayor Parte 

ael recurso alimenticio que encuentran a su paso. ya que su se 

encuentran en un estado de draviaez. uueae ser mas 
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aesplazarse para cuscar allmento mas especlicai en camoia. los 

machos no tienen 	limttance Y Puede ser mas esPeciailatas en 

su aleta. 

rnr ampos se;(as. la aleta se constituyo principalmente de 

insectos y ae aracnidos (Cuadro tj. asociados casi toaos las iF e 

nabitas terrestres y correspondiendo e los haoltos ae i'orrayea a 

nivel de suelo oe ias ladartilas. En aenerzi los isoptera. los 

Colooptera-larya. Coleoacera-aouito, Orthaptera. memIptera 

lAraneae constituyeran las presas mas rrecuentemente inceridas. 

Esta aleta .Fue muy similar a la ae C. nveervtn,-us (Karasav 

hnoerson. 1984). C. oce.ilirer. í7, aoeJva 	TuoJnamwls 

(Vitt. 19915)i, y L, tiori5 1:inaerson. 199.j.1. due ocearia estar 

dada por al parecido en el moco de -l'orralea entre las especies. 

Biomasa consumida 

La blamasa total cansumida tanto zar las neillors como oar 

los macnos no presento dil'erenclas. lo aue coarta indicar aue 

ambos semos tienen las mismas necesiaades eneroeticas. E;listir a 

los largo de varios ciclos estacionales contrastances donde le 

fluctuación de los recursos es de amplio rancia. requiere de un 

gasto energetico imoartante en la Pusaueda de alimento 

lEaulissen. 19137). Igualmente se reoulere un volumen cansideraole 

de alimento Que Pueda proveer esa energia, ademas ce tener que 

repartirla en otras l'unciones como el crecimiento v la 

reproduccion. ,:unque eatzioi.sttczImente no se enconcre aue 
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existiera una arleclon en el valumen de la ir:cresta total con 

respecto al tismao. ES posible aus Ee 02 un ligera cescensa 

una Parte del parlado ae cequia enero-nimio: FlQUra 1S). 

prooade que la tendencla rei,leje poco requerimiento de enerala 

destinado a la rebroodcdon: si es asl, seto pleon col nclair' con 

los Palos valores de la i'JkN tiemblen realstrados. 

Cantidad de presas consumidas 

Las nombras consumieron en general la mema cantidad ae 

presas que los dlacnos. For otro lacia. ambos saos incrementaron 

la camidaa de oreeas antes Y durante la mayor parte de la epoca 

de lluvias. este aumento templen corresponde con la tencencla en 

aumento de la domase consuffilda. Durante la epoca en pue nav 

precipitación pluvial. le 	..1.,cunuania 	del 	.:,,ititicInto 

directamente kElallinger. 1972). aoro..scnanaq este tncremento as 

los recursos para el crecimiento. la sourevivencia y ie 

fegundidad de las lagartijas (Ñndrews. 1.:';70). La tenaencia ae los 

resultados ootenidas sugiere nue Qcurro lo mismo en si orea co 

estudio con C. 1. cjwciacelliine:3cu .  y en ,- eiacion a la actividad 

reproductiva: sin embargo, es necesario la realizador: de un 

análisis mas detallado que eKplioue mejor esta relacion. 
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Indices de preferencia 

Los ir' cansumlues par las ladartijas eceateren a los 

registraaos por el metoao S. debloo propapiemente a la alta 

actlyidao forraiera y selectiviaaa ae ia dieta de las lagartilas. 

Cl az. de los TF• consumidos por las nempras tuvieron preferencias 

mayores a 1 y E (mucna y alta prel'erencta respectivamente). 

mientras que en los macnas fue de 	En general m iste mucna 

preferencia Por el alimento consumido. lo aum pourla indicar aue 

el alimento en le mavoria de los casos es seieccianada 

intencionalmente. El estimulo visual. la eulmiorrecepclun y Las 

sensores a las vipraciones mecanices se conludan vara tener mayor 

muto en ia pusoueaa del alimento por los telaos 

1987). 

La venta la ce poner emalerar el ailmento am esta manera 

durante la mayar parte del ano. propapiamente uueua empilear la 

razón oe porque L.. ijnetrislmus Ruede mantener una aiimentación 

continua y aoarentemente con poca yariacion (en volumen) durante 

el año. 

44 



CONCLUSION 

	

al ciclo reuroductlyo de las numbras 	ae las machas ae 

1. duodec¿Iffijineacus estuvo mincrentraao y rus simultaneo con la 

epoca ae lluvias ae la región koe Junio a noviembre,. 

La actividad dei nigaao esta reiacionaaa con la 

reproducción. mientras que la activiaad de los liplaos no parece 

estar muy re1acionaaa con la reproducción. 

El patrón reproductivo se caracterizo por ser de tipo 

estacional, con una puesta chica por estación, can un periodo de 

incubación de tres meses apromimaaamente. con un valor salo de la 

MRN con respecto a especies de l'orralao aasivo. con tamao de 

huevo constante a oll'erentes tallas, con una talla minima as 

reproducción ae las remaras se 42 mm tadurez temoranal, as visa 

larda y emistiendo dtmori=lemo se:cual. sonde si macro os mas 

aranae ame la (-ternura 

C. J. cuocecemilneaÉus no encala aman en ninguna ae las 

	

predicciones propuestas por Tinkle 11907. 	y Tinkie et mi. 

(1970). va que a pesar de tratarse de una especie de un clima 

tropical estacional, comparte mas caracteristicas de las especies 

de ambientes templados (donde nav estaclonaliaad). debido muy 

probablemente a la marcaaa estacionallaad ael arma de estudio. Pri 

respecto. es probable que C. lineattissimus responda 

estrarepicamente con una combinación de caracteristicas 

reproductivas aue le permitan sobrevivir bajo estas condiciones 

ambientales. 
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La allmentacii fue muy variada naeaaa orincloalmente en 

Insectos y ar'acnido' lea hapitos terrestres). el volumen inserido 

tiene una tenaencla a aumentar en la epoca reproductiva, 

truncando que al esteecte aoroyecna la apuncancia en la epoca 

reproductiva. 

For otro laao la alta preferencia aue tienen las laaartrias 

por la mayorla de aire presas durante torio el año. implica que tai 

vez realicen un mayar casto de enericia en su DUSQUEd¿k. lo aue 

quizá justifique 10E valores batos ce la MFH 

relativamente chica. LOE costos de un activo forrajeo, tal -.ieJ 

impliquen la repartición as la enercia para pocas =unciones al 

mismo tiempo, como el crecimiento en un momento caco 	la 

reproauccion en otro mas oportuno: ademas ate invertir parte de 

esa enerpla en otros asuectos como el terrItortailamo, la 

competencia intrasemal, el escape de los deorecaoores, la 

receneracion ce tetidos utu'iaaas, etcetera. El renei'vzio ce 

aprovechar la disponipillOac ce loe recursos cuando se presentan. 

permiten a C. 1. duccecemllnuacus ser una ce las especies mas 

sobresalientes por su attunaancia en la reaton de Cnameia. 

Finalmente, el caracter General de este primer estudio con 

C. 1. duodecem1Ineatus, y siendo adem¿As de los pocos para los 

climas tropicales estacionales y en particular para la repón de 

Charnela, pretende aportar en forma basica mas elementos que 

permitan conocer o reafirmar la vartectón de las estrategias 

reproductivas, 	aue cien oueden servir para apoyar las 

relaciones de las caracteristicas de las ntstortas de vida, en 
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CUADROS 

Cucare 1. CniT4Oar d. LIC, /, 	alcunas carawterlstics reproductivas ce 

la 	comunicad ea lagar alias ea la recion de Cnamela. Jalisco 

(obtenido ae Ramirez-Bautista. 194). 

Especie 
	 LHC tp pa e 

Cciecnix eieqa(1s nemor,l115 	 .0.1J 	2.1..) 	-- 

Hemraatv:tus t'renacus 	 75.‘:1 	 if::1 

Fhviedactvius 1E=nel ruvinu 	 .35.c) 	 i-i 

Anolis nevulosus 	 47.11 	1.,..1 	15 	LL 

Efasillsrus hitactus 	 5.,.1  

Ccenrsaura pectinara 	 120').:, ,IM 	1 	u 

iquana lquzna 	 14KP:P.‘:, ,1,...) 	1 

F.hrvnozoma asio 	 1uu.y :U.0 	 LL 

	

1 	LL 

LL. 

	

1. 	LL 

LL 

cuesta. pa . 

Puestas al ario. e 	epoca reproducuiva, b . epoca ce secas. LL 

epoca de lluvias. fi; r. toca el aiíe. 

Sceicoorus horridus ¿iihive~la 

Eicelooprus melanornims call117stef• 

1,),.1.,) 

*;,.:1.0 

lo. 1.) 

.-9.!) 

Scelaporus utiorm115 74.ü '6.A) 

1 jrolaurus bicarInacus tubercui¿itus 51.1.k:,  ;5.0 

•1 LHC = 	Loncitud-hocico-cioaca . 	tamaño de 

48 



Cuadro 1. Icontinuacion, 

 

     

Especie 	 LHL LG U3 

Eumeces paryulus 9r).0 4.0 

Mabuya unamarc.inzt.a 57.0 5.0 1 LL 

Sphenomprohus assatus cavlorl 48.,) 5.(:,  1 LL 

Ameiva uncul,ata 103,o 55 . 0 1 LL 

Chemidcwhorus c. communis 152.0 6.0 1 LL 

C. 	1IneatrI55Imus ouccecem1inearue 107,5.0 4.3 1 

He1oderma h. horridum 405.0 15.0 1 3 

lerrhonotus 1. 	1Iccephs1us 1T5.0 51.0 VI; 

LrIC = longitud nocico-cloaca 	 to 	tamai'.o de ouest., 

Pa . cuestas al 3ri0. e 4  epoca reoroductiv,?, J = epoca co secas. 

LL = eooca de lluvias. DA 4 todo el año. 
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Liauro 2. t.,'umparacion de algunas caracteristicas reprouucti,,as ae 

varias especies ue lagartt!as en aiT,Hrentee regiones tropicales 

estables (lluvias continuas]. 

Especie 

  

1.mC. 	tu pe 	nutor 

 

Anolis tiffill'rons 	 44.0 2.0 	:e'Iton er 31 k1 4 ,) 

iguana Iguana 	 -- :,5.0 U 	rand (1906) 

Ñmeiva éeeciva 	 -- ...4 i 	zininn , l,pn¿if 

AmeJva cuaorinneata 	-- .,:.i V 	Smitn '17.bCP 

A. ames va cererell 	 -- ....5 U 	oimmons ;1,:z] 

Cneaudoungrus owo¿Iir'er ,a.4 	,..> 	V 	11.1.: .1';‘5.:,] 

iiymnoothaJmus specicsus 41.5 	1.7 	i,21rora , ..;,"1 ,  

Leposoma rug2ceos 	:./.0 1.z U 	ieil'ord (1,,I, 

,mama agama 	 a5.':,  b.9 	/ 	1:P.:m1el , I>.,02 

Draw melancocgon 	34.9 	1.7 V 	Inuer 	Greeno.twq 1 ,1,OP 

¿Imola arrogo:nata 	au.') ,:.,., 	mírala ).‹ rrown 11;ez'1 

Mabuya multit;ascuara 	-- 	a .1) Y 	,ops,...nn !1'Y 51 

Mabuya heartn 	 70-3 5.0 U 	\,itt k1783] 

Sohenomoronus ranner: 	45.0 2.0 V 	Greer & rarker kl,o7) 

LMC = longituu-hocico-cluaca kan]. tp = tamaño Promeatu de 

Puesta. Pe = puestas por estacion. MR 	modo reproauctivo u .= 

Única puesta. V = varias puestas. 



Cuagro 
	

Caracterlacicas rearocuctIvas ce enem1aoono.-u2z 

lineattizsImus uuwaeemilnearu2 tovIcaraf. en la reglan c 

Charnela durante la epoca ce iiuvlas. Horal n 	148. machos n 

llo. DE = aesviacion estancar ir. 11,E. 

Característica 	 Promedio 	DE 	 Min. 	Ma. 

LHC hemnras 	 51.4 	 k:I.o 	42.0 	105.0 

LHC machos 	 G7.7 	12.6 	50.0 	112.0 

LHC min. 	 42.,) 

T'C hembras 	 „J.a...! 	 .J0.0 	45.0 

'PC macnos 	 .8.9 	2.2 	30.,j 	4e.,..,  

FNV 	 iti. 	 -5'..2 	 41.0 

FV 	 4.o 	1.2 

tP 	 4.5 	...5 	 110  

MRN 	 0.15 	 C'.0e  

th 	 14.7 	 2.1 	lb.5 

pa 	 1.0 

LHC = lormitud-nocico-cioaca kW/. LHC mln. . talla minima ae 

maduración sotual, T 	temperatura k'C). FNV = foliculos no 

vitelopenicos, FY = foliculos vitlepenicee. NUE . huevos. MRN 

masa relativa de ia nidada. th = tamaño de nuevo TIM/, pa = 

puestas al ario. 
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Cuadro 4. indlces oe orei-erencia por 10 Tipos de presa 	en nemoras 
con respecto ai metopo de muecroo "5'. 1(-'O. t1 alimento es rechazado: 
1F:›0 t 	hay poca prei,orencia; 	nay mucna ore*erencla e 
nav alta oreferancia. 	Un 	de los TF los consumieron las hemoras. 

- 	• 	- 
199-1. 194 

P 'S" 	Ñqo Sep ücc Nov Dic Ene Feo Mar Aor May Jun Jul 
- • 	 

1 + 	E E E o E E 
2 + 	0.03 0.01b E o E u 0.37 o 0.02 0 
J r 	o 	o 0.058 1.04 0.375 E o 0.32 O 0.1b 0.272: 

4* 
5 + 	0.25 0.094 1.:307 2.c.J7 E E 4.977 o E 0.1b 0.1 
b + 	Q.ul 1.125 2.205 15.5 1.3b E 5.53 0 0.1 E 0.u2 
7 r 	E E E E 1.3 E 4.2 E E E 
8 + E E E E 0.10 
9 + 	E E E E E 0 E E E E E 
10 + 	E E E E 0.75 0 E 1.28 E E 
11 , E o 

12 r 	E E E u 
13 - O E E o 
14 + E 
15 + E b.354 E E E :-- E 
lb E 
17 E E a E 
18 E 
191t 
20 + ,,, E 
21 r, o o o u 
22 + o 
23 + 	O o E :-.. E 
24 E 
25 + 	0.5 0.4:38 0.58 é. 0.93 1.25 2.25 EE ..::..0 0.1 E 
2b + o 
27 . 
28 E E 
29 E E 
30 + E ú 
31 + 	o O 0.123 3.11 O E 0 o c).01 
32* 
33 E 
34 E 
35 E E E E E E 
36 E E E E E E E 
37 E E E E E 

* TP no consumido por las hembras. 
+ TP capturado por el método "S". 
Ver cuadro 6 para el significado de TE. 



Cuadro 5. 1natces ae pret,erencla cer los 	ae presa fr,) en macho 
con resuecto al metoao aa muetreo '5". 1P=9.el alimento es recnazada: 
1P>9 Y 	nav poca oreferencial 	nav mucna drel,erencla e 
nav alta preo'erencia. Un 67% oe los TP ios consumuleron los macnos. 

1993 	 1994 
TP "8" Ago See Caz Play Dic Ene Pee Mar 4br May 	Jun 	Jul 

• 

1 + 	 E 	 .1 
2 + 0.66 0.1 	,J. 	9 E 	 o o o 1).954 9 
, 	9 	y 	0.6 	O.32 	O 	U 	9.01 9.(454 1.4,5 

4 	 E 	 t 
5 + 0.07 0.52 3.54 	., 	 E 	1 . 4 	..! 	E 	9,16: ..,+,1 
6 + 9.03 2.08 5.3 4.d m.29 	E 	1..81 	v 	0 	E 	5.93 
7 	i. 	 E 	E 	E 4. do 	E 9.15 	E 	E 	E 	E 	E 
8 + 	 E E 	 E 	 E 0.934 9 
9 + E 	 E 	E 	E 	E 9,27 E 	E E  

11.1 	+ 	 E 	 t 	1.73 	9. 4 	t 	1.7'2 	C 	 E 
11 + 
12 	t. 	 t 	

Q. ly.5 	 t 
o 

1: + 	9.u7 	 t. 
144 + 
15 9 	 O 	C 	E 	C 	E 	E 	E 	E 
16* 
1/ 
lu* 
19 
20 + 	 9 

i 	21 + 
22 + 
3 + 	9 I:1 

241 
25 + 0.32 i.1.1 3.54 	E 	9,86 9.17 	E 	1...a ,. '...5 	 E 
6 + 	 o 
27* 
26 	 E 
29 * 
30 + y 
31 	+ 	(1 	9.1 	 y 	y, 97 	o 	11 	1.1.15 
32 	 E 
33* 
341 

1 	
35 	 E 	 E 	 E 	E 	 E 

1 	36 	E 	 E 	E 	 E 	 E 	t 	E 
37 	 E 	E 	E 	 E 

1  

! 
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* TP no consumido por las machos. 
+ TP capturado por el método "S". 
Ver cuadro 6 para el sionit'Icado de TP. 



Cuadro a. FTouarcton ae io orupo de presa consumtdos *. 

  

mr Cr >e w Mv Mi 

     

1,2,C5.4.5.b.o.7. 25,2d. 20. 23, 31 32. J.5 J7 Ja 

8.9.10.11.12.13. 	27.23. 	21, 	24 	 3Z. 

14.15.1a.17.13,19 	29.3,0 	 J4 

51.35 	 1(1.21 3.1 3.4 2.7 ,5.1 2.7 2.7 2.7 

Stunillicaoo ue los tipos de presa: 

1 = Hymenootera tvesptaae! 

2= Hymenounera IFormIcluae, 

3 = DIctvoutera (Ellattluzgi 

4= Dictvoutera 1Mantiaae, 

5 = Coleoptera tauultos, 

d = Colee:Itera (larvas) 

7 = Leuluoutera tadultos/ 

8 = Lepidouterallarvas, 

9 = Orthoutera 

10 = Hemptera, 

11 = Cupters (adulto/ 

12 . Dtptera tlarvasi 

13 = Homaptera 

14 . Dermaptera 

15 = lsoptera.  

20 = Critiopeda 

21 = Otoioacaa. 

22 . h'altausilltda 

23 . 'sopada Cruer.aces). 

24 = ititiontooda 03rustaces,, 

25 . Aranese 

2b = Fseudoescarptanes 

27 = Su'iéuuse 

4  ijalitones 

29 = 4lltb1yotat 

Scarptones 

31 = Gastropoda 

Z2 =meemos as vertebradas 

= Yettdae ileattlta›. 

34 = GeKkontdae Gatati 
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Cuadro o. ‘continuaci,3n) 

lo = Neurootera 	 . Nateria vegetal 

17 = Meurootera 
	

jb =i.;(210 alimenticio 

lü = Fasmida 
	

37 = Materia iwrganica. 

19 ~ Coilembola 

In = ínsecta. kAr = i=oracnnicia, Nr = Nirlap000s. Cr . Crustacea. Mo 

. Nollueca. Nv = Materia vegetal. MI = materia inorganica y 6o = 

• 
bolo alimenticio. 	 • 
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Fig. 1, Climograma de la región de Charnela. 
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