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RESUMEN 

En los saurios, la temperatura tiene influencia sobre la fisiología, etología y reproducción, y aunque 

dependen del ambiente para obtener calor. gracias a la termorregulación conducttmt no son ténnicamente pasivos. 

pudiendo ser Tigmotermos o Heliotermos. Su temperatura corporal está influenciada por la época del arlo. la 

humedad, el macro y microhábitat, la hora del día, el estatus reproductivo y el tipo de actividad, y sus similitudes 

interespecificas suelen tener fundamentos ecológicos y/o filogenéticos. De las 33 especies de anguidos reconocidas 

para México, 27 son endémicas. sin embargo, son escazos los trabajos sobre aspectos térmicos. Por ello, el presente 

estudio establece las selectividades de TE .. TS. y TM.S., la correlación de los dos primeros con el último, asi 

como los efectos de la temperatura de aclimatación. la hora y el día sobre dichas preferencias. 36 saurios de la 

Familia Anguidae: Abronia grami17ea (7), /1. taeniata (13). A. mixfeca (2), lJari.\'ia unbricafa imhricara (8) y B. i. 

,/lJlle.\'i (6). fueron aclimatados. inicialmente. a un intervalo de 22-3 loe durante un lapso no menor a 30 días para 

evaluar durante 5 días consecutivos sus selectividades ténnicas en un gradiente de laboratorio y. posteriormente, a 

! 5-22°(' durante el mismo tiempo. evaluándose nuevamente sus selectividades. Los resultados muestran que los 

anguidos seleccionan valores de T.E. entre los 13.59°e y 105 ! 8.46°(' VI. mixteca), y de TS. desde los 24.1 re (../, 

/(lema/a) hasta los 31.42°(' (ll i. imhricata): mientras que sus TM.S. caen dentro del intervalo de 18.96°(' (.1. 

(aellla/a) a 25. 76°e (H i. imhrica/a). /1. tael1ia/a y H i. imhrico(a difieren entre sí en sus TS. y TM.S. por ser 

géneros simpátricos que comparten tipos de presas. disminuyendo así la competencia intergenénca. La 

temperatura de aclimatación altera inversamente la selectividad de la T.E. en ,'1. (aenia/a y .·1 mixfeca. y 

directamente la TM.S. en H i. imhrica/a. pero no influye la TS. en los anguidos. Si bien el horario afecta 

únicamente la T.S .. ésta y la TE. dismilluyen paulatinamente a través de los dias, nUUltellléndose mas estables 

entre el segundo y el cuarto. debido al diseib del gradiente y la anorexia. Esta familia mantiene Te no altas, 

generalmente menores a la TE. y mayonllente correlacionadas con la T.S., catalogándose como Tigl1loterma~ 

además. es euritérmica, lo que amplía sus tiempos y temperaturas de actividad, siendo .. 1. {"enlala y Uan.\w los 

casos más evidentes, ya que pueden mantenerse activas aún cuando no a)~'Ulcen su T C. p. caracteristica de 

Tennorregulatorios facultativos. En general. las diferencias intragenéricas coinciden con la filogenia y divergencia 

evolutiva de las especies siendo .. 1. ((lenia/a y A. Krmnillea un ejemplo contundente. lo cual evidencia que las 

selectividades pueden modificarse paulatinamente. afectándose con ello las sensibilidades térmicas en ambos 

géneros: sill embargo, intergenéricamente se deben a disimilitudes de microhabitat y hábitos. Al menos Harl.\'/(/ 

parece contar con receptores ténllicos más sensibles en las palmas de sus extremidades, en comparación con los de 

su región ventral. El estudio de tos límites ténnicos tolerables y letales, así como de las adaptaciones anatómicas, 

fisiológicas. metabólicas y etológicas de esta familia hacia las b.-Uas temperaturas, pennitirú en el futuro 

comprender mejor su biología y ecología, y abrirá la posibilidad de su reproducción en cautiverio 



INTRODlICCIÓN 

Hasta el momento se sabe que México cuenta con aproximadamente el 1 o~/o de la hC'1)etofauna 

numdíal (Flores, 1(83), abarcando 252 especie" de rulfibios y 703 de reptiles, de las cuaks el 60.7 % Y 

53. 7 ~o respectivamente son endémicas para el pa~~. 10 cual hace a la heIl>etofaWla nacional tUl a de las 

más interesantes delmulldo (Flores, 1(93). No obstruí te que exi~1en reportes para México que datrul de 

1570, la mayori.~ de los estudios herpetológicos han s:do realizados por investigadores extranjeros (que 

hasta mediados del ph\,;;ente siglo eran principalmfJlte de nacionalidad estadOlmidense), siendo hasta 

hace 20 aJ10s que la verdade,~ herpetokgía nacional comenzó a cobrar tUl auge notorio ("'lores, 1 Q93). 

Los plimeros trabajos sobre anfibios y reptiles se enfocaron con grrul profiul(Jjdad a la 

desclipcÍón y ubicación geográfica y taxonómica de las diversas especies, entre los que destacan los 

realizados por Hemández ( 1 571-1 577)~ Lillnaeus ( 1758); Smith y Taylor (1948); Wiegmann ( 19(9) Y 

Smith y Smith ( 1973 ). 

Posterionnente, comenzaron a realizarse un sinfín de investigaciones cuyos objetivos 

principales trataron de descifrar diversos aspectos ecológicos y/o de biología reproductiva, cntre los 

que cabe mencionar tos realizados por Calventer (1967)~ Tumer (1977)~ Sánchez (1980)~ Uuillette 

( 1981 ): Godíncz ( 1(85)~ Duellman y Trueb ( 1(86) Y GOIlL'Ílez ( 1991 ). 

Más recientemente, y no obstante el escaso desanollo de estudios en México, el cautivelio 

representa actualmente una excelente altemativa en la preservación de organismos silvestres, que para 

el caso de anfibios y rcptiles ha penllitido establecer desde Jos requcrimientos hilsicos de 

mantenimiento (temperatura, humedad, iluminación, etc.), a~l)eetos de etología (tanto reproduct iva 

como social), preferencias alimenticias, longevidad, biología reproductiva (número, tamaJ10 y peso de 

las clÍas o huevos), hasta aspectos vetel;nal;os (GoIlL'Ílez y López, 1990~ Kaufleld, 1969; Lieh\, 1966: 

Jaeger, 1970; Wright, 1991: Frye, 19(1). 
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Sin embargo, los reptiles son particulannente dificiles de mantener en cautiverio, ya que la 

reconstitución de un medio terrestre es delicada, dada la gran diversidad de hábitats y vinculación 

existente entre los factores climáticos en cada mlO de ellos (Matz y Vanderhaege, 197Q). 

AlUl cuando el estrés (alteradón de la actividad intema de ml animal u homeostásis), es mI 

fenómeno reconocido desde hace mucho tiempo como Wla de las principales causas que favorecen a 

las enfcnnedades e incrementan la mortalidad en los organismos sometidos al cautivelio, sólo hasta 

techas recientes se logró establecer que sus efectos van desde la depresión inmwlOlógica (debido al 

efecto del C0I1isol sobre la fiUlción nonnal del sistema inmmlOlógico), hasta la alteración de los ciclos 

honnonales requelidos para la fiUldón reproductiva nonnal (Patton, 1991). 

En lo concemiente a la hWlledad, este factor ha sido reconocido como fWldamental para el 

f.1vorecimiento del proceso de muda o ecdisis en los reptiles (Frye, (981), así como en el desarrollo de 

entenlledades de la piel (Montanucci, (989). 

La calidad, intensidad y peliodicidad (fotoperiodo) de iluminación son aspectos eIÍticos para el 

mantenimiento en cautiveno de los reptiles, sobre todo para los samlos (Famer, 1961). A este 

respecto, mI gran número de herpetólogos coinciden en señalar que las radiaciones U. V. son esenciales 

para las lagaltijas (Kaufleld, 1969), ya que su carencia puede llegar a propiciar maltbnnaciones del 

esqueleto a nivel de columna vertebral, alUl en organismos que han alcanzado la madurez sexual 

(Towsend y Cole, 1985). 

En cuanto a la alimentación, existen suficientes evidencias que indican que los "gusanos de la 

harina" (Ti'lIebl'io mol/itor), no deben ser empleados como única filente de alimento, ni debe excederse 

en su suministro aún cuando su medio de cultivo sea enriquecido con minerales (Frye, 1981: Pahner, 

1(83). Por su par1e. Montanucci (1989) obselvó que los gtillos domésticos (género Achaela). 

empleados eomo única filCute de alimento, pueden ser la causa de por lo menos lUla enfennedad en 

saurios y recomienda que, indistintatuente de la dieta a suministrar a las lagal1ijas, é~1a debe ser 

adicionada con tUl complemento vitamínico lUlOS momentos antes de ofi-ecerse al samio. 
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ANTECEDENTES 

EL FACTOR TEMPERATURA 

En los saurios, la temperatura tiene gran influencia sobre los cieJos circadianos, de actividad, y 

reproductivos (Licht, 1965~ Licht, i 966~ Marlon, 1982), así como en la sensibilidad del oído intemo 

(Wemer, 1972). 

Como otros ectotellllos, las lagartijas dependen del ambiente para satisfacer sus necesidades de 

calor; sin embargo, por lo general no asmnen pasivamente lUla temperatura corporal igual a la de su 

entomo, siendo esta habilidad una consecuencia de la "Tennorregulación Conductual", 10 que 

constituye tUl factor muy impmtante en el mantenimiento de la homeostasis. De acuerdo al método 

conductual empleado para absorber calor ambiental, existen dos grandes grupos de organismos: los 

"Tigmotenllos", y los "Helioteml0s"; los cuales se diferenchUl en que los primeros lo hacen a paltir del 

sustrato, mientras que los segwldos ganan calor radiante al exponerse al sol (López, 1984). 

De acuerdo a lo reportado por Rosen (1991), algmlOs de los factores más ·importantes que 

influyen sobre la temperatura corporal de tUl organismo son la época del afio, la hLUuedad, el 

macrohábitat, la hora del día, el estatus reproductivo y el tipo de actividad. 

Antes de profiUldizar en la imp0l1ancia tilogenética y ecológica que este factor tiene para los 

reptiles., cabe mencionar que mucha de la tenninología empleada en trabajos de tenllonegulación suele 

ser Illal empleada o confusa. De hecho, no obstante que el trabajo de Bogelt (1949), es considerado 

por muchos como una de las bases en el estudio de este tema, no es sino hasta ) 982 que Pough y 

Gans, recapitulan y definen (o redefinen), los ténnillos empleados hasta esa fecha. Por ello, y con la 

finalidad de evitar confitsiones posteriores, se exponen a continuación las definicioncs quc estos últimos 

autores dan para alglUlOs téllninos que aparecerán con fi'ecuencia en el presente trabajo: 

Temlleraturn ECl'íticn (T.E.): Promedio de temperaturas del fluido (aire () 

agua), tiJera de la capa límite de WI animal. 
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Tem(leratUl'a Cloacal (T.(:.): La cloaca es el sitio convencional para la 

medición de las temperaturas corporales de los reptiles, de ahí que la mayoría de las referencias de 

"Temperatura COllloral" se refieran a T. Cloacal. 

Intervalo de Temperatura Corporal Seleccionado (o Preferido) 

(R.T.C.S.): Temperaturas cOlvorales mantenidas por tUl ectotenno en tUl gradiente ténnico de 

laboratOlio que provea de condiciones que permitan al animal extender su T.C. por encima y por 

debajo del intclvalo de su "T. de ~.ctivid:td". 

Temperatura de Actividad (T.A.): IlltelValo de T.C. en el cual las lagaltijas 

pueden mostrar conductas de actividad tales como cacelÍa, alimentación y/o combate cuando se halla 

en estado silvestre. Antelionnente, Avery (1979), consideraba que este ténnino era sinónimo de la 

"Tempernturn Corporal Media" (T.e.M.). 

Temlleratura I\'ledia Selecciom.da (T.M.S.) o Temperatura Corporal 

.-refe.'encial (T.C.P.): No obstante que Gibson y Falls (1979), así como Peterson (1987), hun 

demostrado la utilidad de las detenninaciones en campo de la preferencia ténnica, y han discutido 

imp0l1antes factores que quizás sean inherentes en las investigaciones realizadas en tUl gradiente de 

laboratOlio; Pough y Gans (1982) han definido este ténnillo como la Temperatura Corporal Media 

(T. C. M.) seleccionada por los organismos en lUl gradiente ténnico de laboratorio. Cabe aclarar que 

este ténllino es lUla sinonimia de lo que antiguamente se denominaba como Temperatura Media 

Preferencial, o simplemente Temperatura Preterencial. 

Aún cuando es menos común en lagaltijas (Lynne y Hutchillson, 1(70), existen rep0l1es de 

varios reptiles que poseen intel valos de T.A. que se extienden por debajo de los 10"(, (Brattstrom, 

1(65), mientras que la Temperatura Máxima Letal (T.M.L.) para saurios varia de los 40 a los 48°(: 

(Cowles y Boget1, 1(44). 
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De acuerdo con Aleksiuk (1971); Hoskins y Aleksiuk (1973); Dawson (1975); Huey (1982); y 

Stevensoll, el al. (1985), varias de las características medidas fisiológicamente fiuaciollan mejor a 

temperaturas cOll>orales cercanas a la preferencial (Rosen, 1(91), tales como los ritmos respiratorio y 

cardiaco, la contracción muscular y la actividad de vatias enzimas (Avery, 1979). Sin embargo, se ha 

demostrado que en varias especies la exposición pennanente, incluso a niveles preferenciales, puede 

causar dal10s espennatogénicos marcados y tUI declive en el apetito, por lo que muchos de los trabajos 

sobre el cuidado de reptiles sugieren que debe penuitirse que la temperatura noctuma descienda en los 

casos en que la constante temperatura alta 110 sea natural (Licht, 1(65). 

Es bien sabido que el control fisiológico de la temperatlml corporal. por lo menos en los 

mamíferos, involucra al hipotálamo, sin embargo, mediante la implantación de microelectrodos en el 

cerebro de la lagal1ija Tiliqlla scillcoides se ha demostrado que exi~1en tanto neuronas sensitivas al 

calor como al fi10, debiendo existir además receptores ténnicos en la piel. El fimdamento del 

mecanismo homeostático cerebral es que existen tanto sinapsis excitatOlias como inhibitorias, donde las 

IHimeras son activadas por los receptores de calor y de fiío que se hayan en el cerebro, mientras que las 

sillapsi~ inhibitOlias son activadas por los receptores de la piel. Estos últimos actúan mediante la 

fOllllación reticular cerebral. El nivel de excitación de las sinapsis inhibitorias está también detennillado 

por otros factores ambientales, tales como la hora del día, así como por f:1ctores intemos como el 

estado anímico, el hambre y la cantidad de actividad previa (Avet)', 1979). 

En cuanto a las implicaciones que pudiesen tener las similitudes de T.C P. interespecífkas, 

Dawson (1967), establece que las lagat1ijas congenéricas que ocupan distintos ambientes tienden a 

tener T.A. o T.e.p. similares, mientras que representantes simpátricos de diferentes géneros quizc'Ís las 

tengan diferentes. Por su parte, Huey ( 1(82) resume la infoJ111ación, sugiliendo que la T. c. P. en las 

lagat1ijas tiene, relativamente, ulla vatiación intragenéJica, y que esta temperatura puede evolucionar 

paulatinamente. Así, numerosos autores sugieren que los límites y preferencias téllllicas ren~jan 

posibles relaciones filogenéticas entre diferentes especies (BogeI1, 1949: Hin, 1964), mientras que 

otros han argumentado que dichos índices refl~jan similitudes ecológicas más que relaciones 

filogcnéticas (Ingcr. lOSO: RllibaL I Q61 ~ Corn, 1(71). 
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FAMILIA ANGUIDAE 

La Familia Anguidae, como gmpo, cuenta con registros geológicos pertenecientes a depósitos 

del Cretácico en NOlteamérica, y del Eoceno Medio en Europa (Spellerberg, 1982), 

AlUl cuando los Allguidos mexicanos han sido LUla filente de interés desde hace mits de 300 

años, dado que como gmpo muestra patrones de variación que los hacen ideales para el e~1udio de 

vatios aspectos biológicos (Good, 1(88), comprenden lUlO de los gl1lpos de sautios menos estudiados 

en cuanto a su histotia natural (González y López, 19(0), Además, la mayo.ía de los trabajos 

realizados en fechas recientes, continúan siendo enfocados a aspectos pm'amente taxonómicos, 

sistemáticos y/o de distribución, entre los cuales destacan los de Camphell y Frost (1993)~ Campbell 

(1982, 1(84); Ca&'ls y Smith (1990); Flores y Vogt (1992) Y Good (1987, 1(88), mientras que resultan 

escasos los trabajos que contemplen aspectos etológicos (Fonnanowicz el al., 19(0), biologia ténuica 

(SteWatl, 1984~ Kingsbmy, 1994) o fisiología (Cooper, 1(90), y prácticamente sólo existe tUl repOlle 

que incluye aspectos de cautiverio (González y López, 1990). 

De acuerdo con Flores ( 19(3), de las 33 especies de anguidos con que cuenta México, 27 son 

endémicas para nuestro país, y destaca que las regiones naturales mexicanas con el mayor númcro de 

especies de esta fiunilia son: la región 4, que comprende la SielTa Madre del Sur y la Mesa del Sur de 

Oaxaca (11 especies); la región 3, que incluye la parte sur de la Mesa Central, el sur de la SieITa Madre 

Oriental y el Eje Neovolcállico Transversal (8 especies) y la región 5, que abarca las tieITas altas de 

Chiapas. la Siena Madre de Chiapas y la Mesa Central de Chiapas (8 especies). ASÍ, dichas regiones 

poseen climas Templado húmedos con lluvias en ventilo (Cw) en la región 4 y Eje Volcánico 

Transversal; Semisecos con lluvias en verano (BSw) en los márgenes de la Mesa Central y Templado 

húmedo con lluvias en verano (Cw). Mientras que la vegetación está confonnada respectivamente por 

Bosques de PillllS y QlIerclIs o bosques de niebla de ('hiral1thodelldroll, Tilia. Fagus y PodocaI]ms en 

la región 4~ Cactáceas columnares, yucas y arbustos xeróHlos en las zonas secas: y bosqucs de 

QuerclIs. PillllS y/o Abies en las zonas húmedas de la región 3~ y Bosques de pino-encino. con algwlas 

regiones de A bies, Cupreslls, y parches de bosque Illesófilo de montaila. 
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Dentro de esta familia se encuentran agnapadas diferentes especies de saurios que pueden o no 

presentar putas, sus t~lllas varían desde los 55 tum. (E/garia parva), hasta los 520 mm. de longitud 

1·locicoMCloaca (Ophisaurus apodus); básicamente son camívoros que muestran preferencia hacia los 

altrópodos, alUlque existen evidencias de saurofagia (Gerrhollotus multicarinGtlls), y sus hábitos son 

predominantemente telTestr~fosoriales, pero sin mostrar ninglUla exclusividad. AChlalmente, los 

allguidos se encuentran distribuidos en América y Etuasia y usualmente se les distribuye en cuatro 

subfamilias: Anguinae, All;cllinae, Diploglossinae y Gerrhonotinae, incluyendo aproximéldamente 12 

géneros y alrededor de 100 especies a nivel numdial (Zug, 1993; Cwltlinham, 1956). 

Exceptuando a los organismos fosOfiales (de los cuales prácticamente no se sabe nada), en 

ténninos generales su ciclo reproductivo muestra tUl periodo de apareamiento durante los meses 

otOllales, los nacimientos pueden suceder desde fines de inviemo hasta la primavera, y la estrategia 

reproductiva puede ser la viviparidad o la ovipaIidad (Fitch, 1970). 

A pesar de que la mayoría de las creencias populares sobre estas lagartijas coinciden en que su 

mordedura es venenosa, o que el vaho que anojim es capaz de hechizar o matar a las personas y a sus 

animales domésticos, lo cierto es que aún con su aspecto agresivo, estos samios son completamente 

inofensivos. De hecho, el nombre de "escol1>ión" con el que se reconoce por lo general a estas 

lagal1ijas refleja de cierto modo dichas creencias; sin embargo, en el norte de la República les llaman 

"pichicuates", en las costas de Jalisco y Michoacán "cantil de montaíla", en Chiapas "culebra con patas" 

y en Mor'dos "injet10 de coralillo" (González, 1982). 

De acuerdo a lo eXlmesto anterionnellte, las detenninaciones sobre aspectos ténnicos en 

reptiles han sido desde hace varias décadas WI })Wlto de atención importante en la comprensión de su 

biología y ecología. Sin embargo, muchas de las plimeras té(,~nicas empleadas, dificilmente podrían ser 

aplicadas en el trabajo con reptiles venenosos; con aquellas especies muy st:nsibles al estrés provocado 

por el manejo; o bien para el caso de organismos cuyos hábitos trepadores son una importante limitante 

para evaluar estos tópicos en estado silvestre, mientras que los microtransmisorcs ténnicos de reciente 

creación son sumamente caros. 
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Por lo tanto, se hace necesario el desall'ollo de técnicas y métodos sencillos, costeables y con 

tUl fundamento científico, que penllitan, por lUla pal1e: recabar infonnación sobre In selectividad, 

tolerancia, biología y ecología térnlica; y por otra: pelTIntir al helpetoculturista conocer, de manera 

relativamente rápida y eficiente, el intetvalo de temperaturas más apropiado para el conecto 

mantenimiento de los ejemplares que ingresan a su colección, no sólo con la finalidad de mantenerlos 

vivos, sino a mediano o largo plazo alcanzar su reproducción en cautiverio. 

Además, y dado que dentro de los objetivos fiUldamentales del Laboratorio de Herpetología 

"VIVARIO" de la U.N.A.M. Campus Iztacala, se halla el mantenimiento de anfibios y reptiles vivos, el 

presente trabajo pretende contribuir en el conocimiento de las preferencias ténnicas de lUla de las 

familias de samios mexicanos tal vez más dificiles de mantener en cautiverio y menos estudiadas en 

cuanto a aspectos de biología, ecología y etología, y que se encuentra íntegramente en los listados de 

especies en peligro de extinción (SEDESOL, 1994). 
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OBJETIVOS 

l. .. Establecer la Temperatura Ecritica (T.E.) y de Sustrato (T.S.), seleccionadas por Abroni" 

graminea, A. laenia/a, A. mixteca, Barisia imhr;cala imhrica/a y B. i . .iones;; y para estas especies: 

a) Determinar si existen diferencias interespecíficas significativas en fa selección de la 

T.E. Y la TS .. 

b) Determinar si la Temperatura de aclimatación influye significativamente sobre la 

selectividad de la TE. y la TS .. 

c) Determinar si existen diferencias significativas en la selección de la TE y la 1'.S. en 

función de la hora del día. 

d) Determinar si existen diferencias significativas en la selectividad de la T E. Y la 1'. S. 

en función del día de estancia dentro del gradiente ténnico. 

2.- Establecer la Temperatura Media Seleccionada (TM.S.). 

a) Detenninar si existen diferencias interespccíficas significativas en la TM.S .. 

b) Determinar si la temperatura de aclimatación influye significativamente sobre la 

T.M.S .. 

3.- DctelTIlinar el grado de correlación de la T.E. y la TS., con la Temperatura Cloacal (T.C.) en cada 

especie. 

a) Determinar si existen diferencias interespecíficas significativas en el grado de 

correlación de la TE. y la T.S. con la T.C .. 

b) Determinar si existen diferencias intraespecíficas significativas entre los índices de 

correlación de la T.E.-T.C. y de la T.S.-T.C .. 
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MÉTODOS 

El presente estudio utilizó 36 saurios de la Familia Anguidae: Abronia gramillea (7), A. taeniata (13), A. mixteca (2), Barisia 

mzbricata imbricata (8) y B. t.Jonesi (6), que ingresaron al Laboratorio de Herpetología "Vivario" de la UNAM. Campus Iztacala, durante el 

lapso julio de 1994 - marzo de 1996 y cuyas localidades de procedencia se exponen en las tablas 1 y 2: 

ESPECIE NÚMERODEORG~SMOS PROCEDENCIA 

. ·lbrol1la grammea 7 Puerto del Air~, Aculcingo, Veracruz, Méx . 
................................. • ••••• 0._ •• _ ........................... o •••••••••• ~ ......... ,. __ •••••••• O" 0'_ o ••• .................................................................................... -.................................................... __ .-.. _ ....... 

. -1. taemala 13 Huayacocotla, Veracruz. Méx . 
•••• 0 ••••••••••••••••••• ......................... .................................................................................. .......................................................................................................................................... -............. 

A. mlxteca 2 El Tejocote, Oaxaca. Méx. 
..................................................................... .................................................................................. .......................................................................................................................................... -............. 

Bansia imoneata Imoncata 5(3) Tacámbaro. Michoacán.. Méx. (Huayacocotla, Veracruz, Méx.) 
............................... ...................... .... , ........................ , ........................... ......................................................................................................................................... _ ............. 

B. i. J()ne~7 6 El Aguililla, Michoacán, Méx. 

Tabla l. Datos de procedencia de los organismos utilizados en el presente estudio. 

LOCALIDAD CLIMA VEGETACIÓN T. mínima T. máxima T. promedie 

Puerto de .Aire Templado semi húmedo con lluvias en invierno Bosque de Pinus-Quercus 5°( 25°( 15-18°C 
........................................................................................................ ........................................................ ................................... . ..................................... .. ..................... ~ ..... 

H uayacocotla Semifrío húmedo con abundantes lluvias en vera'1O Bosque de Pinus-Quercus 5°( 27°( 5-l2°C 
......................................................................... .. B~~~~~:~~I······f~·.· •• ·•· ..•.• . ....................... .. ......................... 

El TeJocote Semicálido subhúmedo con lluvias en verano 200
( 180C 

. , ................................................................................................ ..................................... . .................................. 
Tacámbaro Semicálicio subhúmedo con lluvias en verano Bosque de Pinus-Quercus 9°( 300

( 18-20oe 
. ............. . ......... . ...................... ....................... ...................................................... ··1······················ ............ .................................. -..... .. ............................... 

AgUIlilla (álido subhúmedo con lluvias en verano Bosque de Pinus-Quercus 8°( 27°( 23.5 

Tabla 2. Cuadro comparativo de las características ambientales de las localidades de procedencia de las especies trabajadas. (T. 

Temperatura). Según INEGL 1988. 



Cada organismo recibió lUla clave de ingreso, se midieron tanto su Longitud Ilodeo-Cloaca 

(LHC). c.omo Longitud de la Cola (Le) y Longitud Total (LT), se pesó y se detennilló su sexo. 

COIl la fmalidad de acostumbrar a los organismos a las condiciones del cautiverio, así como 

para homogeni7A1f su calidad sanitaria, todos los saurios empleados durante el presente trabajo se 

sometieron 11 WI periodo de cuarentena. 

CUARENTENA 

La duración mínima de este peIÍodo file de 3 a 4 semanas, y tuvo como objetivo principaL el 

disminuir el riesgo de variaciones en los resultados posteriores por efecto del estres y padecimientos 

(Kevin, 1991 ~ Frye, 1(91), por lo que durante este periodo, elmallejo de los saurios fue restringido, su 

alimentación se realizó dos veces por semana y su exposición ante personas file mínima (Buckey, 1991 ~ 

DeN ardo, 1(89). 

Para cada ejemplar, se aplicaron los siguientes tratamientos veterinarios preventivos: 1 ) 

aspersión con lUla solución de K-Othrine (Roussel Lab.) al 10%, para evitar la presencia de ácaros 

(particulannellte Ophioflisus natricis) de acuerdo a las recomendaciones de Godínez y Gonz.'Ílez 

( ) 992); 2) administración de tres gotas de una dilución de 50 mg. de Tri Sulfas (Morde) Lal>.) por cada 

100 mi. de agua como tratamiento antibactetiano, y 3) Venuicel (M.V.P. Lab.) en dosis de 25 

mg.lK.P.C. por vía oral como medida contra nemiltodos(Frye, 1981~ 19(1). 

Cada" organismo se alojó en encieno individual de aclÍlico (Brazaitis y Behler, 1(73) de 20 X 

30 cm., y una altura de 30 cm., acondicionado con bebedero penuanente, substrato de papel periódico 

eon hojarasca y t"agmentos de cortezas como refilgios (Casas et al., 19(1). 

Tanto el sustrato, como troncos y hojarasca se sometieron previamente a estetiliz~1ción a 250 

oC y a 20 lb. de presión durante 20min. en lUla autoclave (AMSCO 2053), mientras que la limpieza del 
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~ncie1TO se r~alizó con una solución de hipoclOlito lo io en una proporción de I palie por cada 

\'cinte de agua (Lawler y I~'chat 1982; Wright, 19(1), con \UUl pt'aiodicidad semanal. 

De ncuerdo con lo recomendndo por Towsend y Cole ( 1(85), para la iluminación se utili711llln 

lúmparas Vita-Lite (Duro Test eo.) colocadas a 30cl1l. con respecto al substrato. Illillllcniéndosc 1II1 

iotopcliodo de 12 lus. luz / 12 hrs. obscuridad (Tosini y Avery, 1(96); y, de numera complementaria. 

lúmparas de luz U. V. (Sylvania eo.) colocadas a la misma distancia que las antcaiorcs con una 

peaiodicidad de 4-6 hrs. por semana. 

La temperatura ambiental se controló mediante el uso de un cllleJactor de acei'e (DeLonghi), 

manteniéndola a 34"C durante el día, y permitiéndo que llegara a los 21°C durante la noche de acuerdo 

a las recomendaciones de Licht ( 19(5). 

La dicta consistió de "guSHllOS de ha:ina" (Zophoba sp.) y grillos (Achlleto st>.). 

suministrándose con una periodicidad de 2 veces por semana y evitándose tanto el empleo e:xdusiH). 

como el suministro excesivo de ZopllOba(Frye 1981; Palmer, IQS3; Fowler, 1978; De Lisie, 19(3). 

De manera adicional, todo el alimento se espolvoreó con un complemento de vitaminas y 

minerales (Reptivite Zoo. Med.) antes de ser ofi'ecido al saUlio (Montanucci, 1989: De Lisie. 19(3), Y 

se dotó de Carosen (Columbia Lab.), en una dosis de 0.1 g./It. de agua, como complemento \~tamínico 

y tratamicJíto hidratante. 

Tras el periodo de cuarentena, los organismos se mantuvieron bajo las mismas condiciones 

mencionadas, excepto que se empleó musgo e~1éril como sustrato y se aclimataron a una variación de 

temperatura de 22"(, a 31 (lC y una humedad del 70 al 90 % durante un lapso mínimo de 30 días para 

pO~1criorlllelltc evaluar sus preferencias en cuanto a Temperatura Ecrítica (T. F.), Temperatura de 

Sustrato (T.S.) y Temperatura Media Seleccionada n·.M.S.) dentro del gradiente térmico de 

laboratorio dcsctito más adelante. A continuación, todos los organismos se aclimataron durante un 

lapso mínimo de 30 días a la misma humedad, pero a ulla variación de 15"(' a 23"(,. para evaluar de 

lluevo sus preferencias ténnicas (T.E., T.S. y T.M.S.) dentro del citado gradiente. 
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TEMPERATURA MEDIA PREFERENCIAL O TEMPERA 1 .tA MEDIA SELECCIONADA 

Con base en el empleo de lámparas como fhentes de calor (Steward, 1965~ Kitchell, 1969; 

Gattcn y McCllUlg, 1981), así como de matctialcs y de barreras ténnicamcnte aislantes (Grcgory el al.. 

1(82), se diseñó y constl1lyó tUl gradiente ténnico~ que a su vez fhe colocado dent.ro de la ciullara 

fiigOlífica del Biotetio General de la U.N.A.M. Campus (ztacala, la cual es mantenida a una 

temperatura promedio de 5°C. Dicho gradiente es.1uvo dividido como se ilustra en la flgul'a I y se 

eXl1lica a continuación: 

"'1-_ tapa corrediza 

tapa móvIl 
para manipulación 

rendija de paso 

placas de 
aluminIO 

Figura l. Esquematización del gradiente ténnico empleado en el presente trabajo. 

-IIOllzo11talmente, el gradiente constó de 5 secciones, cada una de 25.0 cm. X .. to.O cm. 

y una altura de 45.0 Clll.: con UIl piso de aluminio y paredes de unicel eOIl un espesor de 2.5 CIll .. 

Dichas secciolles estuvieron intercolllunicadas por ulla rendija de 3 cm. de altura para permitir d paso 

del samio. Como sustrato, cada sección presentó J cm. de arena fina. Como techo. se emplearon tapas 
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corredizas de acrílico transparellte\ cada una con pequeños orificios para ventilación\ así como lOl par 

de orificios mayores con tapa móvil para la manipulación de los organismos dentro del gradiente. 

-Velticalmente, cada sección se dividió en 2 paltes: lUla infetior, en la que se colocaron 

las ttlentes de calor (focos de diferente Wattaje: 40, 75, 90 Y 150 W.); y una superior, la cual abarcó el 

área mencionada en el apaltado alltelior. 

De esta manera, dicho gradiente presentó lUla variación promedio de 5°C de diferencia entre 

cada sección, siendo ¡os 10"C y los 30°C sus límites. 

Dado que existen alglUlas evidencias del control fotoperiódico de los ciclos reproductivos, 

interactuando invaliablemente con la temperatura y la tennon-eguladón conductual (Famer. 1961), el 

fotopeliodo se mantuvo de 12 hrs. luz y 12 hrs. obscuridad, para lo cual se empleó lUI solo foco de 100 

W. colocado aproximadamente a ).5 m. de altura con respecto al sustrato, de manera que la mayor 

incidencia IUll1inoSc1 coincidió con la sección más caliente del gradiente. 

Cada organismo se mantuvo dentro del gradiente durante tUl periodo de 5 días consecutivos, 

regi5.trándose, en tres difer~l1te horarios del día (T 1: entre las 8:00 y las l O:OO~ T2: entre las 12:00 y las 

14:00, y 1'3: entre las 16:00 y las 19:00 l1I's.), la temperatura Ecrítica (T.E.), la TemperatlU'a del 

sustrato (T.S.), y la humedad relativa (J-I.R.) de la sección en que se encontraba el salUio. 

Oado que la e:-qJOsición repetida al Husmo o diferente estresor puede resultar en UIl 

agotamiento del organismo, sobre todo cuando se da en espacios breves de tiempo (Kevill, 1(91). la 

medición de la Temperatura Cloacal {T. C.) del samio se realizó lUlicamellte en dos ocasiones: entre el 

primero y segundo día, y entre el Cllatto y quinto día de su estancia en el gradiente. 

La T.E. se midió con un termómetro de máximas y mínimas con precisión de I "e (Ultralab, 

S.A. de C. V.): la T.S. y la T.e. se evaluaron con un tcnllómetro digital de bolsillo tipo "espiga" COIl 

precisión de o.loe (Digital Thenllometer) y la II.R. se midió con lUI higrómetro sintético de aire COIl 

precisión de 1% (Der Gnme Punkt). 
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De acuerdo a los objetivos planteados, la agrupación de datos se realizó de la siguiente manera: 

1,- Retomando todos los datos obtenidos, se establecieron los valoreG promedio de T.~. y de T.S. 

seleccionados por cada especie y/o subespecie, para cada temperatura de aclimatación trabajada 

(Pough y Gans, 1982). 

la~ lb); Ic) y Id) Para determinar el posible efecto de los factores: especie, temperatlua de 

aclimatación, horado y día de estancia, se consideraron los valores promedio por ejemplar tanto de 

T.E., como de T.S., en un Análisis de VatianZH MultitactOtial con el programa computacional Statview 

(Macintosh), para posterionuellte cOlToborar mediante pruebas de rangos múltiples de Duncan 

aquellos casos en que el ANOVA reveló diferencias (BnUling y Kintí'" 1977; Milton y Tsokos, 1987). 

2.- De acuerdo a cada temperatura de aclimatación, y retomando los registros de Te., se estableció la 

T.M.S. (Pough y Gans, 1982) para cada organismo de las especies y/o subespecies trabajadas. 

a y b) Dichos valores de T. M. S. se utiliL1fOIl en tUl análisis de val;anza de rango múltiple 

relalizado con el programa Statgraphics (Statistical Gl'aphics System Inc.), para evaluar el efecto de la 

especie y la temperatura de aclimatación sobre este parámetro (Spiegel, 1991). 

J.- Indistintamente de la Temperatura de Aclimatación, se estableció, de manera intraespecífica el 

grado de correlación T.t:.-T.C. y T.S.-T.C. mediante el índice de cOlTelación de Pearson "'1''' (Bnming 

y Kintz, 1977~ Cwmingham, 1966). 

a) y b) Retomando todos los valores de dichos hdices para cada especie, se realizó lUl análisis 

de víltian7..3 de rango múltiple con el programa Statgraphics (Statistical Graphics System IIlC.), para 

detenninar si exis,tieron diferencias interespecíflcas y/o intraespecíficas siglliftcativas (SpiegcL 19(1). 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1).- Establecer la T.E. y al T.S. seleccionadas por cada especie y/o subespecie. 

Al aclimatarse a 22-31 oC, la selectividad de la T.E. promedio varió, en orden ascendente~ de la siguiente manera: A. mixteca, A. 

taeniata, B. i. imbricata, B. i. jonesi y A. graminea; mientras que para la T.S. fue: A. taeniata, A. nzixteca, B. i. jonesi, A. graminea y B. i. 

imbricata (tablas 3 a 7); mientras que bajo 15-23 oC, la variación de la T.E. fue: B. i. jonesi, A. graminea, B. i. imbricata, A. taeniala y A. 

mixteca; y para la T.S.: A. taeniata, B. i. jonesi, B. i. imbricata, A. graminea y A. nzixteca (tablas 3 a 7). 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación 15-23 oC 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intervalo Número de Media Desviación Error Intervalo 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 
T.E. 213 18.3802 4.3209 4.3209 10-30 232 18.1551 5.0582 5.0582 7-29 ..... .................. ..................... .................................................................. __ ......... -.. , ..... __ .................... . ............................................................................................................................................. 

I T. S. 177 28.9231 7.0297 7.0297 9.7-56.6 205 29.1769 8.0276 8.2632 9.0-43.9 
I 

TABLA 3. Valores generales de Selectividad de la Temperatura Ecritica (T.E.) y de la Temperatura de} Sustrato (T.S.) para A. gramínea cuando es 
sometida a dos Temperaturas de Aclimatación diferentes. 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación 15-23 oC 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intervalo Número de Media Desviación Error intervalo 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 
T.E. 372 15.9623 6.6639 6.6639 7-30 365 18.3232 6.7693 6.7693 &-30 ........................................................................................................................................ ........................................................................................... ···· .. ···· .... · .. · .. ·· .. ···· .. ·· .. ··· .... ······1 
T. S. 184 24.1717 11.1586 111586 8.8-44.7 204 25.0883 10.0773 10.6773 9.1-53.5 

TABLA 4 Valores generales de SelectIvidad de la Temperatura Ecrítica (T.E.) y de la Temperatura del Sustrato (T.S.) para A. taeniata cuando es 
sometIda a dos Temperaturas de Aclimatación diferentes. 



en 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación 15-23 oC 
Aspecto Número de Media Des\.;ación Error Intervalo Número de Media Desviación Error Intervalo 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 
T. E. 77 13.5974 3.8500 0.4387 9·25 64 18.4687 4.7675 0.5959 8-26 ...... - _. ~ ~................ '" ••••••••••••••••••••••••••••• •••• •• ·····.·.·._.·.·.· •••••• H_ •• ···.····._ •• • •• • •• • .......................................................................................... __ ........ __ ............................. _ .. -...... 
T.S. .. 9 28.0224 7.8077 1.1153 10.3-41.0 54 31.1231 6.9965 0.9521 8-39.8 

T A.BLA 5. Valores generales de Selectividad de la Temperatura Ecritica (TE.) Y de la Temperatura del Sustrato (T.S.) para A. mixteca cuando es 
sometida a dos Temperaturas de Aclimatación diferentes. 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación l5-23 oC 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intervalo Número de Media Desviación Error Intervalo 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 
T _E. 249 167791 4.1420 4.1420 9-30 186 18.2365 4.5092 4.5092 9-27 

•••••••• • • o •• _ •••••••••••••• ...................... -....................... " ................... -............... ............................................................................................... -...... -- .............. -.......... -......... 
T.S. 239 31.+251 6.5924 6.6044 10.5-44 .. 7 185 28.7237 7.2823 7.2823 8.8-42.0 

TABLA 6. Valores generales de Selectividad de la Temperatura Ecritica (TE.) Y de la Temperatura del Sustrato (TS.) para B. imbricma imbricata 
cuando es sometida a dos Temperaturas de Aclimatación diferentes. 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación 15-23 oC 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intervalo Número de Media Desviación Error Intervalo 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 
T.E. 183 17.0983 4.7982 4.7982 9·30 195 17.2051 4.4256 4.4256 10-30 

............. ". ......................................................................... __ ......................... -............... . .............................................................................................................................. _ ..... ~ .. _ ......... 
T.S. 180 28.365 9.4982 9.4982 9-42.4- 194 27.3144 8.9448 8.94-l8 10.2-47.6 

TABLA 7 Valores generales de Selectividad de la Temperatura Ecrítica (TE.) y de la Temperatura del Sustrato (T.S.) para B. imbricata jonesi 
cuando es sometIda a dos Temperaturas de Aclimatación diferentes. 



1 n ).- Determinar si existen diferencias illtel'específicns significativas en In selectividad de la T. E. Y 
la T.S. 

En cuanto a la selectividad de la T.E., se encontraron diferencias significativas entre A. 

gl'amilwa y A. laeniata (0=19.8520; p=0.005), y entre A. graminea y A. mixleca (0=22.5012; 

p=0.005) al evaluar únicamente el efecto de la especies; sin embargo, al considerar simultáneamente 

este factor y la temperatura de aclimatación, se observaron diferencias entre A. graminea y A. laeniata 

(0=21.0322; p= 0.005); A. graminea y A. mixteca (D= 31.8789; p=0.00S); )~) A. mixteca y B. i. 

imbricata (D=19.6704; p=0.005), así como entre A. mixteca y B. i. jOllesi (0= 19.1660; p=0.005) 

bajo aclimatación de 22-3 1°C; mientras que bajo aclimatación de 1 S-23°C, no se encontraron 

diferencias interespecíficas (ver tablas 3 a 5 y apéndices 1, Il Y 111). 

Independientemente de la temperatura de aclimatación, se encontraron diferencias significativas 

de T.S. entre A. graminea yA. !aeniata (D= 56.8185; IF= 0.0001); A. !aeniata yA. mixteca (0= 

39.2676; P 0.000 1); A. laeniata y B. i. imhricata (0= 70.6853; p=O.OOO 1); A. taelliata y B. i. jOJlcsi 

(D= 33.5645; p=O.OOO 1), así como entre B. i. imbricata y B. i. jOllesi (D= 32.5545: p::::O.OOO 1) (ver 

tablas 3 a 5 y apéndices IV y V). 

lb ).- Detenuinar si la temperatura de aclimatación influye significativamente sobre la selectividad de la 

T.E. y la T.S. 

La temperatura de aclimatación generó valiaciones en T.E. en A. taeniata (0= 30.3847: p=-c 

0.005 ) Y en A. mixteca (D= 24.7570~ p= 0.005 ), denotándose que para ambos casos los valores 

mayores ocurrieron bajo el intelvalo de 15-23°C. No obstante, este factor no promovió valiaciones en 

la selectividad de la T.S. en ninglma de las especies trabajadas (ver tablas 3 a 5 y apéndices 1, 111 Y IV). 
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lc).- Detenninar si existen diferencias significativas en la selección de la T.E. y la T.S. en función de la hora del día. 

A pesar de no existir diferencias en la TE. por efecto del horario (ver tablas 8 a12 y apéndice 1), ni por la interacción de este factor con 

la especie y/o la temperatura de aclimatación, durante el transcurso del día, A. graminea (tabla 8) y B. i. imbricata (tabla 11) bajo la 

aclimatación de 22-31 °C~ seleccionaron un promedio cada vez mayor, al igual que A. taeniata (tabla 9), A. mixteca (tabla 10) y B. i. jonesi 

(tabla 12) bajo aclimatación de 15-23 oc. Es decir, entre las 8:00 y las 10:00 hrs. se dio la TE. menor, aumentando ésta para el horario de 

12:00 a 14:00 hrs, y llegando a su valor máximo entre las 16:00 y las 19:00 hrs. 

En cuanto a la selectividad de la TS., si existieron diferencias estadísticas entre los horarios 1 (8:00 a 10:00 hrs.) y 3 (16:00 y las 

19:00 hrs) (ver tablas 13 a 17 y apéndice VI)~ denotándose además la misma tendencia que para el caso de la TE .. 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC TemJ)eratura de Aclimatación 15-23 oC 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intervalo Número de Media Desviación Error Intervalo 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 
T.E.l 51 17.4117 3.5675 0.4995 10-26 _____ ~~ ___ , _____ .I_~',~~?? ___ ". _ ,~.?_~?~, _____ ,_º:??~) _________ ,~:~? ____ ........................... ... - .. - .. ---_ .. -_ ... _ .. -_ .. -_ .. ----_ .. ---------_ .. ---------------_ ......... ---- .. _- --- --- -- .... 
T.E.2 84- 18.5476 4.4435 0.4848 10-30 83 18.7590 5.0233 0.5513 8-29 -- _ ... _ ... _ ................... --- .. _ .. __ .. -- ....... -_ ..... __ .. _ ..... _ .. _ .. --- ..... -_ .... _--_ ...... _ .. __ ........... _ ........ --_ .... _ .. --- -----_ .. --, --87---- ----- -17.'8965- -------4.3696- --- ----O~468-4 --, ----- '8:29- ---T.E.3 78 18.8333 4.5823 0.5188 10-26 

TABLA 8. Valores horarios de Selectividad de la Temperatura Ecritica (T.E.) obtenidos para A. graminea cuando es sometida a dos Temperaturas de 
Aclimatación diferentes 



N 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación 15-23 oC 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intervalo Número de Media Desviación Error Intervalo 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 
T.E.l 102 16 6.4914 0.6427 7-30 86 17.8255 7.0780 0.7632 8-30 I 

T.E.2 
......................... -............................................................................................................... .... -....................................................................................................... ··································1 

137 16.4744 7.1322 0.6093 7-30 ........ }?.?.. ................ l.? :.??º.? ......... ?.:!.?..?.!. .............. 9.: ~.?.?.~ .................. ?~ ~.º ......... 1 

··········T·~·E"~·j 
, ............................ , ......................................... -..... __ .- ..... -.................... 

133 15.2556 6.3109 0.5472 7-30 146 18.6896 6.6191 0.5478 9-31 1 

TABLA 9 Valores horarios de Selectividad de la Temperatura Ecritica (T.E.) obtenidos paraA. taeniata cuando es sometida a dos Temperaturas de 
Aclimatación diferentes_ 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación 15-23 oC 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intervalo Número de Media Desviación Error Intervalo 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 
T.E.l 18 13.3333 3.6941 0.8707 9-24 8 15.2500 4.9497 1.7499 8-24 ...................... ••• _0 •••••••••• - ...................................................................................... _ •••••••• ............ _ ••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ............................................................ _ •••••••••• h .................... __ •••• 

T.E.2 27 12.9629 3.2043 0.6166 9-20 11··········i}-················i-6:·!¿¿·~············1:~·~i~···············ó~~·j~1··············-tti:········ T.E.3 
••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ...................................... H ... _ •••••••••••••••••••••••• 

31 14.2580 4.4718 0.8031 9-25 

TABLA 10 Valores horarios de Selectividad de la Ttemperarura Ecrítica (T.E.) obtenidos paraA. mixteca cuando es sometida a dos Temperaturas de 
Aclimatación difer€'"'tes. 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC TemjJ_eratura de Aclimatación 15-23 oC 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intervalo Número de Media Desviación Error Intervalo 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 
T.E.l 56 15.8928 4.3387 0.5797 9-30 47 18.5319 4.7996 0.7000 9-27 

"'i<E~ i 
......................................................... , ........................................... . ....................... -.................................................. -........................... -..... __ ................................ 

97 16.6597 3.7911 0.3849 9-28 60 17.8666 4.3704 0.5642 10-26 
.................... .......................... ., ...................................... ....... , ................................................................... -........................................ -... 

T.E.3 96 176250 3.9128 03993 9-28 79 i8.3417 44746 0.5034 10-26 

TABLA 11 Valores horarios de SelectIvIdad de la Temperatura Ecritica (T.E.) obtemdos para B. imbricata imbricata cuando es sometida a dos 
Temperaturas de AclimataCión dIferentes 



N 
N 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación 15-23 oC 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intervalo Número de Media Desviación Error Intervalo 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 
T.E.~ 42 17.5714 4.3400 0.6696 9-25 52 16.6153 39811 0.5520 10-27 ........ ............ . ....... -..................... -...................................... ,_ .. ~ .. -. _ ............................ ............. -....................................................................................................... -............... __ ..... 
T.E.2 74 17.0135 4.7296 05498 9-28 74 16.9189 4.3753 0.5086 10-29 ............. " .............. ................................................................................................................. -............................. .............................................................................................................................................. 
T.E.3 67 16.8955 5.1819 0.6330 9-30 69 17.9565 4.7447 0.5711 10-30 

TABLA 12. Valores horarios de Selectividad de la Temperatura Ec·!tica (T.E.) obtenidos para B. imbricata jonesi cuando es sometida a dos 
Temperaturas de Aclimatación diferentes. 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación 15-23 oC 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intervalo Número de Media Desviación Error Intervalo 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 
T.S.l. 42 290857 5.9398 0.9165 10.3-37.3 55 27.6709 8.8446 1.1926 9.0-3&.7 I ..................... .. ........................................................................... _ .................................... ............................................................................................................ ··································1 
T.S.2 70 28.8671 7.4970 0.8960 9.7--56.6 ·········}Ó··················i·:~·~ri}-··········}·i·i1r··············6~~6·~l··············:~·j~1i~·ci·····1 ...................................................................................................................................... 
T.S.3 64 28.8796 7.3151 0.9143 10.0-38.6 

TABLA 13. Valores horarios de Selectividad de la Temperatura del Sustrato (T.S.) obtemdos para A. graminea cuando es sometida a dos 
Temperaturas de Aclimatación diferentes. 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación 15-23 oC 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intervalo Número de Media Desviación Error Intek-valo 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 
T.S.l. 47 22.9851 10.9133 1.591& 8.8-40.6 46 22.6782 10.9921 1.6206 9.5-45.8 

........... .............. . ................................................................................ ................................................................................................................................................ 
T.S.2 65 23.3553 11.6311 1.4426 9.0-43.5 72 24.1513 10.7193 1.2632 9.1-41.5 .............................................................................. ........................................ ...... ................... ··················································_·1 
T.S.3 73 25.9657 11.0521 1.2935 90-46.3 87 272965 10.2175 1.0954 9.7-56.8 1 

TABLA 14 Vaiores horarios de Selectividad de la Temperatura del Sustrato (T.S.) obtenidos para A. taeniata cuando es sometida a dosTemperaturas 
de Ac!llnataclOn dlferentes 



N 
W 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC T emEeratura de Aclimatación 15-23 oC 
Número de Media Desviación Error Intervalo 

datos Estandar Estandar 
Aspecto I Número de Media Desviación Error Intervalo 

Temperatura datos Estandar Estandar 
8 15.2500 4.9497 1.7499 &.1-35.8 ...................................................... -........................................................................ 

22 17.5000 4.1259 0.8796 10.1-39.8 .................................................... -.... --...................................................................... 
33 19.8180 4.7857 0.8330 11.3-39.7 .•. ·····~·:~:~·········I·······tf······~i~illYt~!~I*~~~itH:!f~ 

TABLA 15. Valores horarios de Selectividad de la Temperatura del Sustrato (T,S.) obtenidos paraA. mixteca cuando es sometida a dos Temperaturas 
de Aclimatación diferentes. 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación 15-23 oC 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intp.rvalo Número de Media Desviación Error Intervalo 

Temperatura datos Estaodar Estandar datos Estandar Estaodar 
T.S.l 53 29.5075 7 7134 1.0595 10.5-44.7 46 27.9217 7.7308 1.1398 &.8-38.0 j . ................. ....................................... -............................................................... -..... -........................ .......... ~~............ ···~~ó;~~+I~~f~~~Ir¡~~~~fJ T.S.2 93 30,5741 74290 0.7703 10.7-52.1 
'l<S'~j""" 

................................................................................................ -........... 
93 33.3688 4.1161 0.4268 21.5-42.6 

TABLA 16 Valores horarios de Selectividad de la Temperatura del Sustrato (T.S.) obtenidos para B. imbricata imbricata cuando es sometida 
Temperaturas de Aclimatación diferentes. 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación 15-23 oC 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intervalo Número de Media Desviación Error Intervalo 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 
T.S.l 41 29.8560 8.3037 1.2968 9.0-36.2 52 26.6326 8.5393 1.1841 10.2-45.8 ........................................................................................................... ........ -- ............................................. -- ..................................................... _ ............................. 
T.S.2 73 28.0027 9.5604 1.1189 9.2-42. ! 73 26.6821 8.5816 1.0044 10.2-37.8 ....................................................... . ...................... ................... . ............................................................................... 
T.S.3 66 27.8393 10.1458 1.2488 9.2-42.2 69 28.2869 9.5789 1.1531 10.2-47.6 

TABLA 17 Valores horarios de SelectivIdad de la Temperatura del Sustrato (T S ) obtentdos para B. imbricata jonesi cuando es sometida a dos 
Temperaturas de AclImatación diferentes. 



N 
.+::> 

ld).- Detenninar si existen diferencias en la selecti\-idad de la T.E. y la T.S., en función del día de estancia dentro del gradiente. 

Tanto el día L como el 5 tu\ieron diferencias significativas de T.E. con respecto a los demás. así como entre ellos mismos (ver tablas 

18 a 22 y apéndices 1 y Vil): denotándose que el valor mayor generalmente se dió en el primer día y que el comportamiento fue decreciente a 

través del tiempo. Además. durante el primer día. el intervalo fue más estrecho bajo aclimatación de 15-23°( en la mayoría de las especie~ y 

por lo menos en Barisia este misma tendencia se dió generalizadamente en comparación con lo obtenido bajo aclimatación de 22-31 oC. 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación 15-23 oC 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intervalo Número de Media Desviación Error Intervalo 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 
T.E.DI 3i 202702 4.2272 0.6949 10-26 42 21. 7380 3.1472 0.4856 15-29 

. .. ...... ~. - ., _. . -..... ............................. ............. - .. -........................... 

:: .. ::: .. :+~.::::::: .. :::::::::~:9.;.?~~:~.::::::::::::~):?:ij:: .. ·.::::::::§~?~9:::::::·::.::::::.?~~:?:::::·j T.E.D2 41 20.1707 3.5206 O 5498 13·26 ................................ -................ 
T.E.D3 44 18.0000 3.6216 0.5459 10-26 47 17.8936 4.1715 06084 9-29 

, .................... .............. , .......................................................... , ........................... .......................................................................... -.............................. -.................. _ .. -..... _ ........ 
T.E.D4 47 180638 4.4203 0.64-+7 10·26 46 17.3260 4.7844 0.7054 9-25 

• 0 ••••••••••••• . ... -.. -, ........................................... - ...... -........................... · .. ······4·9· .. · .... ···· .. · .. ··1·4·.·73·46· · .. · .. · .... ·5··6(;ió· ...... ·······(),·80'95 .. ·· .. · .. · .... · .. ·7~i5 .. ·· .. · .. · T.E.DS ·B 15 7674 4.3306 06604 10-28 

T .A..BLA 18. Valores. por día, de SelectIvidad de la Temperatura Ecrmca (TE) obtenidos para A. gramínea cuando es sometIda a dos Temperaturas 
de AcE matación diferentes. 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación 15-23 oC I 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intervalo Número de Media Desviación Error Intenralo I 
Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 1 

T.E.DI 71 17 5633 7.0502 0.8367 7·30 61 20.6557 5.9829 0.7660 9-31 I 
................................... . ................................ 

~rIiili:!H!;r~mrl:~[ 
T.E.D2 77 154415 5.6881 0.6482 7·28 ............. . ........................................................ 

T.E.D3 7-+ 17.4864 63725 0.7407 7·30 
......... • •••••••••••• • ••• 0 ••••••••• , ••••• •••• ....... 

T.E.D4 76 16.5 7.2837 0.835'+ 7-28 
................... ............... , ................ -... . .................. -.. 

T.E.DS 7-+ 128918 5.8510 0.6801 7-29 76 17.6052 7.9633 0.91:;4 9·29 

TABL.l,. I q \'aJores, por dla. de Selectl\'¡dad de la Temperatura EcrÍtlca (TE.) obtenIdos para A. taeniata cuando es somenda a dos Temperaturas de 
.l,.cltmataclOn dIferentes. 



N 
(J'1 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación 15-23 oC I 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intervalo Número de Media Desviación Error Intervalo ! 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar I 
T.E.Ol 12 12.7500 4.8640 1.4041 9-24 8 23.1250 4.6732 1.6522 13-26 I ........ -.. -............ -....... , .... ...... -.......................................................... -............. --_ ..... -..... -....................... -..... -............... 
T.E.02 18 12.8333 4.6304 1.0913 9-25 

::::::::::g:::::::::::::::::::tj::~¡~:i.:::::::::::::~:~:~~~::::::::::::::t~1:~~::::::::::::::::fi~\~~:::::::: ...................... -............. ........................................................................................ __ ••••••••••••••••••••••••• 0# •••••••••••••••••••••••• 

T.E.03 15 15.2000 3.8582 0.9961 10-20 
•••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• ................................................................................... -.............. -... -....... -.................... -......... 

T.E.04 16 11.8750 2.5000 0.6250 10-15 . .......... ~} ................... ~.?:}9??. ............ }:~}.!~ ................ ~.:~g.~~ .... ........ ··.··~·~~.~ .. ·· .... I ............................ -.. ................................................................................................................................ 
T.E.OS 16 15.3125 1.7783 0.4445 13-20 15 16.4000 5.2208 1.3480 11-26 I 

TABLA 20. Valores, por día, de Selectividad de la Temperatura Ecrítica (T.E.) obtenidos para A. mixteca cuando es sometida a dos Temperaturas de 
Aclimatación diferentes. 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatacióll115-23 oC 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intervalo Número de Media Desviación Error Intervalo 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 
T.E.Ol 48 19.0000 3.4456 0.4973 13-26 25 20.1600 4.0381 0.8076 11-26 

. ........... .................... .............................. ............................................................. ........................... ............................................................................................................................................. 
T.E.02 54 15.7037 3.2599 0.4436 9-28 46 19.6956 3.2786 0.4834 11-26 
.................. ............................................................................................. 

~i:~~:~;~~R~~~Fltf{ 
T.E.03 49 15.3469 4.1810 0.5972 9-30 

.. ........................... ....... ........................................................ -....................................................... 
T.E.D4 53 17.6415 4.0766 0.5599 9-28 

............................... ......... .. ............................................................................... 
T.E.OS 45 16.6888 4.0442 0.6028 9-28 29 15.4137 4.3957 0.8162 10-24 I 

TABLA 21 Valores, por dia. de SelectivIdad de la Temperatura Ecrítica (TE) obtenidos para B. imbricara imbricata cuando es sometida a dos 
Temperaturas dt! Aclimatación diferentes. 



N 
O') 

Temperatura de Aclimatación 15-23 oC 
Número de Media Desviación Error Intervalo 

datos Estandar Estandar 

.................................................... -_ .... _ .. _~ ......................... ~ .. ~ ........ fI .......... ~~ ................... ~.?:.~~.~} ............. ~_}.??9 ............... 9.:?.~.~~._ ............ _ .. !.?~}º._ ..... . 
46 17.4130 3.8848 0.5727 10-23 

.......................................................................... : ............... :::.:-._~.~.~ ................ ~ .. : .. :::.:-........ I .......... ~.? ................... ~.?.:.?.!~.~ ............. ±).~.?? .............. 9.:?.~.~~ .............. _ .. !g~;?~ ....... . 
36 15.9722 4.9018 0.8169 10-25 
43 16.0930 4.5188 0.6891 10··25 

TABLA 22. Valores. por día. de Selectividad de la Temperatura Ecrítica (T.E.) obtenidos para B. imbricata jonesi cuando es sometida a dos 
Temperaturas de Aclimatación diferentes 

Para el caso de la T.S .. existieron diferencias entre el primero y los días 3 y 4~ entre el segundo y el cuarto, así como entre el 

quinto y los demás días (ver tablas 23 a 27 y apéndices IV y VIII), denotándose al igual que para la T.E., un comportamiento decreciente 

en los "alores a través de los días. 

A pesar de no haber existido diferencias significativas al evaluar el efecto simultáneo del día, la especie y la temperatma de 

aclimatación. tanto A. graminea como A. taeniata tuvieron su valor más alto de T.S. en el primer día, al igual que B. i. imbricata (aclimatada a 

22-31 OC) Y B. l. jonesi (aclimatada a 15-23 OC). Asi mismo, el valor menor para este parámetro en A. graminea yA. taeniata se dió en el 

qu.into día y en las demás especies (excepto B. i. imbricata), este comportamiento se dió por 10 menos para una de las temperaturas de 

aclimatación (\'er tablas 23. 24. 26 Y 27, Y apéndice IV). 



I'V 
-....J 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación 15-23 ~C 
Número de Media Desviación Error 

datos Estandar Estandar 
Intervalo Aspecto I Número de Media Desviación Error Intervalo 

TemJ!eratura datos Estandar Estandar 

.... ~.~ .. ~ .. ~.~.~ ......... ........... ~.q .................. ~}.:7.!}? .......... .!:.?.}}.?. .............. )}.?~.~ ............ ~.9.:9.:-.??:?. .. 37 34.1918 3.4829 0.5725 25.3-43.9 .................................................................................................................. _ .. -........................ . 
T.S.D2 23 30.1478 4.2350 0.8830 17.0-32.8 42 31.8738 5.1194 0.7899 10.1-42.0 

• ••• • ,_ •••••• - _. _ ••••• ~ ••••••••• ".. • •••••••••••• o, •••••••• o ••••••• _. o •••••• 0 •••• _ •• _ ••• o., ••• o., ••••••••••••••• __ • o ••• o" ••••••••• _._ • __ •••• _ ••••••••••••• _ ••• o •••••••• o •••••• .................................................................. -............................................. _ .......................... . 
T.S.D3 41 29.5000 5.8390 0.9118 9.7-38.1 41 30.1926 4.3456 0.6786 10.5-39.3 .................................................................................................................. -.............................................................. . 
T. S. D4 45 29.5644 5.6542 0.8428 10.3-36.5 42 27.7452 8.4373 1.3019 10.0-3&.4 

•••••• _ ••• _._....... ••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••• _ .............................................. ~ .......... o ..................................................... . 

T. S. DS 38 24.7868 8.9807 1.4568 10.2-38.6 43 22.8232 10.7428 1.6382 9.0-42.6 

TABLA 23. Valores. por día. de Selectividad de la Temperatura del Sustrato (T.S.) obtenidos para A. gramínea cuando es sometida a dos 
Temperaturas de Aclimatación diferentt:s. 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación 15-23 oC l 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intervalo Número de Media Des""iación Error Intervalo I 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 
T.S.Dl 40 .~.?:.~2..s.~ ........... } .. ~.:~.??2 ............... ~:.??.?.} ............. ?:.!.~~:.? .... : .......... ~} ................... ?}:}9.?~ ............. ? ... ?..~.?} ................ ~.:9.~.!!. ..... _ ..... 2..?:.?~?~:.ª .... 1 .................................... ...... 
T.S.D2 33 26.8060 10.8045 1.8808 9.9-43.5 43 24.1790 10.4799 1.5981 9.1-52.3 ............................ •• 0 .... ...................... . .......................................................................................... • ....................................... • ••• 0 •••••••••••••• _ ....................... o .................. ___ .. _ .. "'_" o .......... ~~ •• ~ ......... ~ • 

T.S.D3 39 23 7025 11.3218 1.8129 9.0-40.7 44 23.1068 10.5778 1.594-6 9.2-53.3 
................................. ....... ... .............. ............................................................................................. • ................................................. ~ ........................................... Oo ....... - .. _ ..... ~ •• Oo .......................... 

T.S.D4 30 26.1900 16.9277 3.0905 8.8-46.3 41 24.5951 9.9913 1.5603 9.9-38.5 .......... ......................... ...... ................................................................................................................. • ................ '" .................................................................. oO ............. _ •• ~ •• ~ •• _._ ............................ 

T.S.DS 43 20.7674 10.2983 1.5704 9.1-40.6 46 23.0369 11.8759 1.7510 9.7-43.0 

TABLA 24 Valores. por día. de Selectividad de la Temperatura del Sustrato (T.S.) obtenidos para A. taeniata cuando es sometida a dos 
Temperaturas de Aclimatación diferentes. 



N 
CP 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación 15-23 oC 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intervalo Número de Media Desviación Error Interval{) 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 
T. S_ 01 -+ 26.8250 5.1680 2.5840 22.4-30.3 8 32.3750 8.7931 3.1088 11.3-37.3 

..•.•.•.•... . ................................... -.......................................................................... ...................................................................................................................................... , .... 
T. S _ 02 9 33.3000 2.9159 0.9719 31.6-41.0 10 32.7800 9.0535 2.8629 8.1-39.7 ............... " .................. -........ ..................... . ............................................................................... .............................................................................................................................................. 
T. S _ 03 13 25.5923 iO.6412 2.9513 10.3-34.5 12 31.0208 5.0165 1.4481 23.5-39.& ............... .... ...... .................................................................................................... ..................... ........................................................................................................... -- ........ 
T. S _ D4 8 26.3875 9.9357 3.5128 10.3-32.0 12 31.6500 2.5493 0.7359 29.7-37.0 ........................................................ .................................................. • ................................................................................................................................ ~ •• oo ... _.,_. 

T. S _ 05 15 28.2533 5.2466 1.3546 16.3-37.0 13 28.5384 8.4458 2.3424- 10.1-37.0 

TABLA 25. Valores. por día. de Selectividad de la Temperatura del Sustrato (T.S.) obtenidos paraA. mÍ--aeca cuando es sometida a dos Temperaturas 
de AclimatacIOn diferentes. 

TemJ!.eratura de Aclimatación 15-23 oC 
Número de Media Desviación Error Intervalo 

datos Estandar Estandar 
25 30.9320 -+.1850 0.8370 22.0-42.0 

.. 46 3l.2065 3.0108 0.4439 21.0-39.9 •......... -... -- ................ - - ---- - -- - - ---- .................................................. ·························11 ................................................................................................................................•............. 
44 30.0181 5.7712 0.8700 10.5-38.0 
41 24.9097 9.7317 1.5198 8.8-38.1 ....................................................................................................................... 
29 26.1241 9.1712 1.7030 10.3-36.5 

TABLA 26. Valores. por día., de Selectividad de la Temperatura del Sustrato obtentdos para B. imbricata imbricata cuando es sometida a dos 
Temperaturas de AclimataCión diferentes 



N 
1..0 

Temperatura de Aclimatación 22-31 oC Temperatura de Aclimatación 15-23 oC 
Aspecto Número de Media Desviación Error Intenralo Número de Media DesVÍadón Error Intervalo 

Temperatura datos Estandar Estandar datos Estandar Estandar 
T.S.Dl 32 30.9843 9.4420 1.6691 1O.1~39.4 33 31.5515 6.5318 1.1370 22.0-47.6 .. .. ~ ..... '.' . ' ..................... ••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0'- .............................................................................................................................................. 
T.S.D2 40 31.9150 4.8128 0.7609 10.2-40.3 46 28.2956 8.4433 1.2448 10.6-35.7 ............... , .................... ............................ .............................................................. _ ................................................ ................................................................................................................................................ 
T.S.D3 43 30.6418 4.7746 0.7281 9.2-42.1 36 27.1000 8.7446 1.4574 10.4-42.6 

.. _ ...... -......................... ............................................................................................ _ ................................................. .................................................................................................................. _ ................ -........... 
T.S.D4 39 24.0000 11.5085 1.8428 9.0-40.3 36 24.9166 9.7107 1.6195 10.3-37.6 .................................... ............................................................................................................................................. ................................................................................................................. -00 ••••••••••• _ .. _ ••••• ~ ...... 

T.S.DS 26 22.4615 12.4829 2.4480 9.5-42.4 43 24.8627 9.4179 1.4362 10.2-37.7 

TABLA 27 Valores. por día. de Selectividad de la Temperatura del Sustrato (T.S.) obtenidos para B. imbricata jonesi cuando es sometida a dos 
Temperaturas de Aclimatación diferentes. 

2.- Establecer la Temperatura Media Seleccionada (T.M.S.). 

2a) Determinar si existen diferencias interespecíficas significativas en la T.M. S. 
2b) Determinar si la temperatura de aclimatación influye significativamente sobre la T.M. S. 

Bajo aclimatación de 22-31 oC, A. graminea mostró la mayor amplitud así como el valor más alto de T.M.S., A. taeniata el valor 

más bajo y B. i. imbricata el intervalo más estrecho (tabla 28); mientras que bajo aclimatación de 15-23 oC, tanto el valor más alto 

COOIO el intervalo más amplio (incluyendo tanto el valor más bajo, como el más alto) correspondieron a A. graminea, el valor más bajo 

de T.M.S. se observó en A. taelllafa y el intervalo más estrecho tuvo lugar en A. mixteca (tabla 29). 



ú..) 

c::> 

ESPECIE I Número de Datos - T.M~S~C)----------¡ Desviación Estandar I Error Estandar 1 RANGO (oq 

A. raminea .... }~ . ................... L .............. P.:.9.?.~~ .................. L. .............. ?:.9.?~.? ................. L .............. };.?~.?~ ................... L ............ !-º:.~.~}~:.? .. 
A. taeniata ...................... ~.? ........................ , ..... ............... ~.~.J ..................... l. ................ ?:.?~~.º ................... j .................. ~.}~º.~ ................... j ................ 9.}~~.~:.~ ............... . 
A. mixteca ....................... ~ ......................... .L .... ............. ~.?:??. .................... l ............ ..... ?:.?'!.~.? ................. , ................ }:.9.?.~.~ .................... L ............. ~:.~~.?:.? .............. . 
B. i. imbricata 16 ~ 25.7687 : 2.6134 ~ 0.6533 : 21.2-29.9 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. ........................................................................................................ 0( ..................................................................................................... . 

B. i.jonesi 12 ~ 22.3666 : 7.8999 1 2.2805 1 9.6-30.2 

TABLA 28. Cuadro que muestra los valores de Temperatura Media Selecionada (T.M.S.) para cada una de las especies trabajadas, baJO 
aclimatación de 22-31 oc. 

ESPECIE I Número de Datos T.M.S. eq I Desviación Estandar I Error Estandar L_ RANGO (°9 
A. graminea ...................... ~.~ ........................ ~ .............. }:?:.9.~?: ................. 1 ................. ?:.~~.?~ ................... 1. ................. ~:}?.~~ ................... ). ............... ~;.?:~?.;.~ ............... . 

.. A.taeniata 26 j 19.9615 ! 4.4543 : 0.8735 j 11.0-29.3 

!! ~:~~:cataIF~H1~~:Itm~::I:::H~~r:L::::~E~H -----------t ...................................................................................................... ~ .................................................. , ................................................... , ...... _ ......................................... . 
B. i.jonesí 12' 22.1750 j 6.6905 . 1.9313 : 11.1-28.0 

TABLA 29. Cuadro que muestra los valores de Temperatura Media Selecionada (T.M.S.) para cada una de las especies trabajadas, bajo 
aclimatación de 15-23 oc. 

Interespecíficamente, existieron diferencias en la T.M.S. entre B. i. imbricata y las demás especies; entre A. gramínea y A. 

taeniata, así como entre ésta y B. i. jonesi, al someterse a aclimatación de 22-31°C; mientras que bajo el intervalo de 15-23°C, sólo se 

presentaron entre A. graminea yA. taeniata (ver tablas 28 y 29 Y apéndices IX y X). Sin embargo, y dado que irrtraespecíficamente la 

T.M.S. de B. i. imbricata varió en función de la temperatura de aclimatación (teniendo un valor mayor bajo el intervalo de 22-31 OC); se 

hizo necesario reevaluar las disimilitudes interespecíficas considerando, para la~ ."'·más especies~ la T.M.S. promedio (incluyendo los 

datos obtenidos para ambas temperaturas de aclimatación). En base a lo anterior, : ; corroboraron las diferencias entre A. gramínea yA. 

taeniate y se evidenciaron entre B. i. jonesi y A. taeniata; B. i. imbricata (aclimatada a 22-31°C) Y A. taeniata, así como emtre A. 

mixteca y B. i. jonesi; observándose que el valor mayor correspondió a A. graminea y el valor menor a A. taeniata (ver tablas 28 a 30 

y apéndices XI y XII) 



w 

ESPECIE Número de datos l ___ I.M.S.e<:t L Des\'iación Estandar I Error ESbllnd~r __ J Intervalo (OC) 

A. Kram;nea _________ __ f~ __ _____ . _ ... __ .. "_' _.~~:.~~_. __ . __ ...... _ .. __ ?~y~.~~~ __ . __ . _. _:. _____ . ___ Q .. ~~ J~ ____ . ___ ' _:._. __ . ___ ~:.~:~~~~ ____ . __ _ 
A. laeniua .. _. _____ ._?.2. _ . __ ... _ ... _ ...... _ }.~.~~?~. _ .. _ .. _ .... ____ . _~:.~~?} ______ ._ •• ~ __ • _. _ •. g:.~~?} __ . ____ . __ ~ __ ._. __ .~}:~?~~ _______ _ 
A. mixteca ___ .. ____ ... ~ .. _ .... __ ._. _ ... __ o __ • ~9;~ __ . __ . ____ .. ______ .. ~:.~! ?~ .. ___ . __ .:. _. ____ .. _~:.~?~ 7_. _ .. _ .. __ :. _____ ._ .~:.~:~?~! _______ _ 
B. i. imbricata a) ____ • ___ ••• }!'_ ........... _ ...... _ f_~}_~~? _ •....... _. __ .. _ .. ~:.~! ~~. ______ ._: ___ ._ . ____ Q:.~~~? __ . _._. ___ ~ ... __ _ }}3:f.~'J.. __ . ___ _ 

B. i.jones; 

Elgaria coerulea 
E. muúicor;nata 

b) 16 22.3437 4.9330: 1.2332 : 12.2-28.7 

24 22.3417 7.2979 9.6-30.2 

1 T.M.S. eC) I T. A. (OC) 1 ! 
.1 20.6 - 26.0 

8arisia monJicoÚl . . 

~~:::c;:::::lIicarinatus ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~~:~ ~~i~~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~l:~~~ ~~ :~~ ~ ~: ~ ~ ~t~~~~~:: ~:::::: :~::::~:~:~F~ ~~: ~~~I~:~·f~~ ~(: :~:: 
(4.9-357) . . 

Anniella pulchra 
.. -........ -. -.. --.... -. - ...... ---;1-i6.-0 .... --. .. """"'';~ i' i.o···· . ""; ........... -. -.......... -;' 

.3 23 .56 (Sust. seco) 
• .t 24.9 (S. húmedo) . . 

., -., •••••••••••••••••• , ••••• - ••• -. - - ••••• -- .-- ••• - •••• __ o - iró 27.'5"- -""':" -..... _ ...... -........ -:- .... -......... -.. -.. ---
....... ---..I"-----~----_f ................ - - ... --_ ... oo •••• - •• --. - -. -- - --- -. -- ••• - •• --c: ••• ••• --. -. - -.-. ••• -. - •• -. -- •• -. ' _____ • __ '-_. __ • _ ...... __ ._. - - - ___ • 

• ' -', 4: . 
Chameúo namaquensis .. -........................... --. -. - .... -........ - ... -.. -. -;j~'~:'i ---. -. -.. :- .. _ .. -. _. -.. -. --oo ..... -'j'-' -- .... -.... --- .. -. ----

(14.0-39.7) : : Chameleo dile s;s .. -. --. -- -. -... ---... -... -. -- ... - , ;..g -3-i .-i . -. --.. -. .. --.. -. -... -...... -""';"'" .... -. -..... -... -. --r - •• -- •• -- •• - -- • - .• - - •• - •• 

Xanlusio henshaw; ........... ---- ...... -- .. -··--· .. -;.,9"27.-i .... -.... --·-·--*9·i7~0~29·· .... · .. :oooo .. ··--.... : 
Xan/llsio l';gi/is .. -............. -.---.-- .... --.-.-.-- ..... -- .. -.- .... -.-- ...• 10.30 .......... ;- ........... -..... -..... --:-'.- ........ -- .. -.---.-.. 

,.11 14.4, 29 ~ . 

TABLA 30. Cuadro que muestra los valores de Temperatura Media Seleccionada (T.M.S.) para cada especie trabajada indiferentemente de la temperattrm. de 

adunatacKm. excepto para B. i. imbncala.: a) bajo aclimataCión de 22-31 OC'; b) bajo aclimatación de 15-23 OC; así como algunos valores de T.M.S. y Temperatura de Actividad 
(YA) de reterencia • 1 A very ( 19tQ);·1 Brattstrom (1965); .3 y .4 Bury Y Balgooyen (1976); .5 Brattstrom (1965); .6 Kiester (1975)~ .,7 Burrage (1973)~ .s Stebbins 
( 1961 L Olél Mautz y Case (1974); .10 Miller y Stebbins (1964); 11 Morafk.a y Banta (1973); .12 Cunningham (1966); .13 Kingsbury (1994). 



Un análisis alternativo, basado en fh,-'Cuencias por/" '·'tuales, reflejó que: en A. ¡{raminea, A. 

mixteca y H. i. imbrica/a (aclimatada a 22-31°C), las i. es selectividades (40%~ 25% y 500/0 

respectivamente), se dieron dentro de los intervalos de 24-2'?C~ 15- í 8°C Y 27-30 oC respectivamente, 

teniendo una distribución unimodal~ mientras que en A. /aenia/a, H. i. imbrica/a (aclimatada a 15-23 

OC) Y B. i. jOllesi, la distribución resultó bimodal, con trecuencias máximas en los intervalos de 21 .. 24 

oC (25°/0) y de 9-12 oC (170/0) para A. laenia/a: de 24-27 oC (290/0) y de 15-18 oC (230/0) para FJ. i. 

imhrica/a; y de 27-30 oC (330/0) y 9-12 oC (250/0) para H i. jones; (Figuras 2 a 7). 
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FRECUENCIA DE SELECTIVIDAD DE LA T.M.S. 
A. gramínea 

40 ----.. -------.------------.---------

30 

20 -- -- -."--------.-. 

10 

O 

6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21·24 24-27 

Intervalo de Temperatura (OC) 

Figuro 2. Gráfico que muestro las variaciones de la T.M.S. en :1. ?,raminea 

FRECUENCIA DE SELECTIVIDAD DE LA T.M.S. EN 
A. taeníata 

25 

20 

15 

10 

5 

O 

6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-27 

Intervalo de Temperatura (OC) 

Figuro 3. Gráfico que muestro las variaciones de la T.M.S en./. taeniata. 
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VARIACiÓN DE SELECTIVI. E LA T.M.S. EN 
A. mixtec ... 

25 
20 -+- ,------------

15 ---_._~---- --------

10 
5 
O 

6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-27 

Intervalo de Temperatura (OC) 

Figum 4. Gráfico que mucstm las variaciones de la T.M.S. en /I.mixteca. 

30 

20 

10 

O 

VARIACiÓN EN LA SELECTIVIDAD DE LA T.M.S. EN 
B. i. imbricata (T. de Aclim. 15-23°C) 

.------_._-----_._-_._----_. __ ._-_ .... _---_._-_. __ .... _.-_._----_._----_._- -_.--_. __ ... --------

6-9 9-12 12--15 15-18 18-21 21-24 24-27 

Intervalo de Tem peratura (oC) 

27-30 

27-30 

Figuro 5. Gráfico que muestra las variaciones de la T.M.S. en JJ. i. imhrica/a rojo aclimatación de IS-lJ"C .. 

l 60 

a 40 

! 20 

VARIACiÓN EN LA SELECTIVIDAD DE LA T.M.S. EN 
B.i. imbricata (T. de Acl. 22-31°C) 

~ O +-------+-.-------~------+_--.----+-------~-~--~-+--
6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-27 

Intervalo de Tem peratura (oC) 

27-30 

Figura 6. Gráfico que muestra las variaciones de la T.M.S. en 11. i. imhricara bajoaclimalación de 22-3 lOC. 
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VARIACiÓN EN LA SELECTIVIOf" 
8.1. jonesl 

I.A T.M.S. EN 

40 

~ 
!... 30 
ftI ¡ 20 
::3 

~ 10 
u... 

o ~---+--
6-9 9-12 12-15 1!>-18 18·21 21-24 24·21 

Intervalo de Tem peratura (OC) 

Figum 7. Gráfico que mucstm las variaciones de la T.M.S. en IJ. i.jonesi._ 

3) Detenninar el grado de correlación entre la TE. y la TS., con la Te. 

21-30 30-33 

a) Detenninar si existen diferencias interespecíficas significativas en el grado de correlación de 

la TE. y la TS. con la TC .. 

El análisis estadístico reveló diferencias interespecíficas en el índice de correlación ("r" 

de Pearson), entre la TS. y la TC. de A. /aenia/a y B. i. imhl'ica/a (ver figuras 8 a 17 y apéndice XIII). 

b) Detenninar SI existen diferencias intraespecíficas significativas entre los índices de 

correlación T.E.-T.e. y TS.-TC .. 

Indiferentemente de la especie, no existieron diferencias intraespecíficas significativas entre los 

índices de correlación TE.-TC. y T.S.-TC (apéndice XIV)~ sin embargo, estos últimos fiteron 

mayores y los valores más altos se presentaron en A. /aenia/a y Hi. jOllesi entre la TS. y la TC. 

(Fif,'llras 8 a 17). 
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RELACION l...... T.C. 
«l r_. __ · ________ .. · __ ~_· ____ ·· __ A:.A!.amj~~ ______ . _____ ._.-.. 
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O 5 10 15 20 25 

T.E. (OC) 

Fig. 8. Gráfico que muestra la correlación entre T.E. y T.e. en A. gramínea. (r=O,62) 

RELACiÓN T.S.-T.C. 

4) ,_ .. __ ~ __ .. ____ . __ . _____________ . _____ ___ . ___ ~ __ gr:ªmif.f-~~-----------------------------------. 
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o 5 10 15 20 25 Xl 35 40 

T.S. (OC) 

Fig. 9. Gráfico que muestra la correlación entre T.S. y T.e. en A. graminea. (r-O,65) 
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RELACiÓN T.E.-T.C. 
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25 35 

Fig. 10. Gráfico que muestra la correlación entre T.E. y T.C. en A. taeniafa. (r=O,72) 

RELACiÓN T.S.-T.e 
A. taeniata 

40 

3J ----_._ ••• - •• _- .'-'-" •• _---- __ o • ___ ........ _____ •• _ •• _. _. __ ._ ••• _ ....... __ .~ ••• ____ • ___ • _ ••••• ____ ...... ¡ "''' .. _ ....... . 
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T.5.(0(;) 

.------. ~----- -------

Fig. 11. Gráfico que ,nuestra la correlación entre T.S. y T.C. en A. taeniata. (r-O,81) 
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RELACiÓN T.E.-T.C. 
A. mixteca 

~ -- ... _------_._-- -- --_._-_ ... __ .-.. - ._--•.. _------_._-- ---_.- _._ .. _-_ ...... - ._----_ ... -._-------- ._--._-_.--

• 
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O 5 10 15 20 

T.E. (OC) 

Fig. 12. Gráfico que muestra la correlación entre T.E. y T.C. en A. mixtaca. (r=O,72) 
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Fíg. 13. Gráfico que mUE3tra la correlación entre T.S. y T.e. en A. mixtaca. (r-O,76) 

37 



r 

30 ~--._.- -'-'-'-'-

25 

20 

~ 
15 ti 

• 
..,: • 

10 

5 

O 
O 5 10 

RELACiÓN T.E.-T.C. 
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Fig. 14. Gráfico que muestra la correlación entre T.E. y T.C. en B. i. imbricata (r-O,51) 
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RELACiÓN T.S.-T.C. 
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._--_. __ .-._--... --.... _~ ....• --_._ ..•. _._ .. _._- .......... _-_.~._------
• •• •• 
• ~f • • • • 

20 25 35 40 45 

T.S. (OC) 

Fig. 15. Gráfico que muestra la correlación entre T.S. y T.C. en B. i. imbricata (r=O,62) 
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RELACiÓN T.E ... T.e. 
B. i. iones; 
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Fig. 16. Gráfico que muestra la correlación entre T.E. y T.C. en B. i. jonesi. (r=O,89) 
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Fig. 17. Gráfico que muestra la correlación entre T.S. y T.C. en B. i. jonesi. (r-O,93) 
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De acuerdo con el criterio utiliz.ado por Schall ~ y Cunningham ( 1966), el cual considera 

que la temperatura corporal tiene lUla relación directamente proporcional, tanto con la T. E., como con 

la T.S., las fónnulas teóricas que pennitmall predecir la T.C. para cada especie trabajada fueron las 

siguientes: 

A.gramínea 

T.e. = 9.95 + 0.81 (T.E.) 

TC. = 10.73 + 0.46 (TS.) 

A. taeníata 

T.e. = 9.81 + 0.58 (TE.) 

T.C. = 8.81 + 0.41 (TS.) 

A. mixteca 

T.e. = 6.33 + 0.83 (TE.) 

T.C. = 7.84 + 0.45 (TS.) 

B. i. ímbrícata 

Te. = 16.14 + 0.45 (TE.) 

Te. = 14.38 + 0.32 (TS.) 

B. i. jOlles; 

T.C. = 0.49 + 1.31 (TE.) 

Te. == 4.96 + 0.65 (TS.) 
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DISCUSIÓN 

1 a) Las diferencias intragenérict " dada la similitud de habitats y hábitos, coinciden en general 

con su filogenia y divergencia evolutiva, que para el caso de A bro/lia se apegan al cladograma 

planteado por Campbell y Frost (1993), quienes ubican a A. taelliata y A. míxteca (las que sólo 

difirieron en su T. S.) dentro de lit mismo subgnlpo y a A. gramínea (quien mostró diferencias con A. 

taelliata en T. E. Y T. S.) en otro diferente, y en Barisia se explican por la divergencia de B. i. jOllesi y 

su aislamiento geográfico en comparación con la amplia tolerancia ambiental y distribución de B. i. 

imbricata (Guillette y Smith, 1982; Sánchez, 1980). Por lo tanto, al igual que la Temperatura Corporal 

Preferencial (T.C.P.), la T.E. y/o la T.S. pueden modificarse paulatinamente, afectándose con ello las 

sensibilidades ténnicas en ambos géneros (Dawson, 1967; Ruibal, 1961; Bogert, 1949; Inger, 1959; 

Wilhoft, 196 1 ; Soulé, 1963). 

Como evidencia de que, al igual que la T.A. y la T.C.P., la T.S. de géneros simpátticos es 

diferente (Dawson, 1967), A. taeniata y B. i. imbricata difirieron entre sí. 

La ausencia de variaciones interespecíficas bajo el intelValo de I 5-23 oC en la T. E. Y su 

existencia en el de 22-31 oC, podria interpretarse de dos maneras: 1) a mayor temperatura se 

amplifican las diferencias de microhabitat y/o hábitos (Bogert, 1949; Inger, ] 959; Wilhoft, 1961: Soulé, 

1963), o de tolerancia térmica a lo largo del año, ya que dichos intervalos estuvieron muy cerca de los 

cOlTespondientes para las temperahu'as promedio anual y máxima del mes más cálido en sus zonas de 

procedencia (Bennett y Dawson, 1976); ó 2) el segLUldo intervalo generó aheraciones temporales sobre 

algim( os) aspecto( s) fisiológico( s), repercutiendo en la selectividad de T. E., lo que compmeba que 

efectivamente existió lila aclimatación (McDonald, H.S., 1976). De este modo, se evidencia la 

importancia de las experiencias ténnicas anteriores sobre la respuesta hacia este factor. especialmente 

para los casos de A. gramillea yA. mixleca. 

Con "especto a otros Auguidos, las T.E. estuvieron por debajo de la ~~emperatura ambiental en 

que se da la mayor actividad" de Barisia nldicolis (20-24°C), siendo A. mixleca el caso ex1remo 

(6.5°C de diferencia), debido seguramente a la poca representatividad en dicho antecedente (uu 

ejemplar), ya que'su habitat es también bosque de Pino-Encino (González y López, 1990). Respecto a 
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G. mllllicarillalll.\' u'chhi (T.E.=16.4~ T.8.= 18.4~ Cunningham, 1966), a excepción de A. laeniala yA. 

mix/eca bajo aclimatación de 22-3 1°C, las T.E. fit ero r hasta 2°C mayores (A. mixteca bajo 

aclimatación de 15-23°C), observándose el mismo comportamiento para la T.S. pero de manera más 

drástica (hasta 13°C de diferencia con respecto a B. i. imhricata aclimatada a 22-31 °C)~ sin embargo, 

tus límites de ambos parámetros caen dentro de los reportados para este familiru, lo que apoya la temía 

de que las preferencias térmicas en esta Familia son más una fimción mogenéf~a que ecológica 

(Bogert, 1949~ Hirt, 1964). 

Cabe mencionar que en varias ocasiones se observó en Barisia la conducta de retraer las 

extremidades y mantenerlas a los lados del cuerpo durante su incursión en la sección más caliente del 

gradiente, pennaneciendo en contacto con el sustrato sólo con el vientre, lo que indica que en las 

"palmas" de las patas se hallan receptores térmicos más sensibles que tos de la región ventral. Este 

hecho, podria parecer como contradictorio con posibles hábitos tigmotermos, ya que seria una 

limitante para posarse sobre sustratos caJientes~ sin embargo, gracias a los movimientos serpenteantes 

comunes en estos saurios, podrian evitar "quemarse" las extremidades y absorber calor del sllstrato~ 

además, debe recordarse que en sus zonas naturales las corrientes de aire fiío y las altas humedades 

evitan que el sustrato alcance temperaturas como las manejadas en este estudio. 

1 b-) La selectividad diterencial de la 1'. E. en A. taellia/a y A. mix/eca en función de la 

temperatura de aclimatación, refleja una mayor susceptibilidad de este parámetro ante variaciones 

térmicas (Bogert, 1949~ Inger, 1959~ Wilhoft, 1961: Soulé, 1963), o que este factor puede modificarse 

sin afectar la homeostásis en estas especies. 

Como evidencia de posibles hábitos tigmotermos, no existieron variaciones en la T.S. en 

función de la temperatura de aclimatación, lo que les pernlitiría evitar los cambios ténnicos globales tan 

comunes en sus zonas de distribución. De hecho, los sustratos en que se han encontrado estas lagaI1ijas 

son: musgo, troncos .. hojarasca y/o Bromeli;¡ceas que poseen altos contenidos de agua (Campbell y 

Frost, 1993~ Sánchez., 1980), 10 que los hace ternlicaInente mas estables (WatL 1978), y alcanzan tal 

espesor que el organismo puede aislarse de las corrientes mas de aire que se dan durante gran parte del 

día. 
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1 c) Otra evidencia de tigmotenllia~ es que la '1 se afectó por efecto del horario, mientras 

que la T.S. sí. Sin embargo, los Anguidos trabajados seleCl,lvilarOn valores mayores entre las 16:00 y 

las 19:00 hrs., conducta q,\'~ resulta dificil de extrapolar a condiciones silvestres, ya que en varias de las 

locaJidades de procedencia es común la neblina después del mediodía (aproximadamente las ) S:OOhrs.), 

por 10 que se esperaria que alrededor de las horas de más insolación se seleccionaran las !Itayores 

temperaturas para poder alcanzar con ello sus temperaturas corporales óptimas. De esta maner~ dicha 

discrepancia está basada en la dificultad de simulación de las condiciones naturales, tal como lo 

reconoce Matz y Vanderhaege (1979), Y ha sido evidenciado en Urna nolala, la cual mantiene su 

conducta nonnal sólo cuando la fase de obscUTidad está precedida del enfiiamiento del ambiente 

(McDonal, 1976). 

Id) En cuanto al efecto del número de día sobre la TE. y la TS., los resultados demostraron 

que: 1) la selección de valores mayores durante el primer día parece estar influenciada por la 

incapacidad para discriminar la ubicación de las diferentes zonas ténnicas dentro del gradiente por 

parte del saurio, posicionándose inicialmente en áreas con temperaturas cercanas a las de la 

aclimatación~ 2) durante los días intemledios, las selectividades resultaron más estables, reflejando, 

quizás, un aumento en el reconocimiento del gradiente, ya que, en comparación con los diseños 

clásicos, únicamente existió una rendija de paso entre cada sección, 10 que requiere de un mayor grado 

de discriminación para poder encontrar el ambiente con las mejores condiciones ténnicas, y 3) durante 

el último día se seleccionaron los valores menort::s, reflejo de que la anorexi~ y/o la ausencia de 

alimento (ya que durante su evaluación en el gradiente no se alimentaron), obliga a una disminución del 

metabolismo a través de la selección de TE y TS. me. 1res y con ello de su Te., lo que tal vez podría 

extrapolarse a las condiciones durante los meses frias, cuando la hibernación es común en este grupo 

de saurios (Smith, 1941). 

2-) Los resultados de T.M.S. corroboran que la Familia Anguidae se ubica en el grupo de 

"Familias de lagartijas predominantemente diurnas, en las que la mayoría de las especies no mantienen 

temperaturas de actividad altas", y en las que el asoleo interviene en su tcnnorrcf:,TtIlación (Avery, 

1982), conducta más evidente en Abrollia (nótese la diferencia en número de datos entre T.E. y T.S.), 
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la cual parece trepar por búsqueda de mayores intensidades luminosas y con ello de temperaturas más 

elevadas, más que simplemente por hábitos (obs. per.). 

A diferencia de la mayoría de las lagartijas, cuyas temperaturas corporales suelen estar por 

encima de la que presentan tanto el aire, como el sustrato circundantes (Saint-Girons, y Saint-Girons, 

1956), y al igual que Sphellomorphlls qlloyi (Veron y Heatwole, 1970), la temperatura corporal fue 

generalmente mayor a la del aire, pero menor a la del sustrato de acuerdo a su posición dentro del 

gradiente. 

En comparación con otros Anguidos, las TM.S. de A. /aenia/a (18.9692 OC) Y A. mix/eca 

(20.8 OC), resultaron menores a los reportados para Gerrhono/us mul/icarinatus wehhi (21.4°C) 

(Cunmngham, 1966), la cual fue considerada en su momento como la menor para cualquier especie 

diurna de Norte,américa, no obstante, dichos valores no difieren en más de 2.SoC Y sus intervalos caen 

dentro del antecedente. Con respecto a dicho familiar, H. i. imbrica/a mostró una diferencia de casi 

4.5°C en su T.M.S. cuando se aclimató a 22-3 1°C, pero de menos de 1°C cuando se mantuvo a 15-

23°C, cOIToborando su amplia tolerancia ambiental, y con ello su capacidad para habitar desde los 

bosques de Pino-Encino hasta los izotales y nopaleras en que se ha reportado (Sánchez, 1980). Por 

otra parte, A. laeniala resultó casi 5°C menor, y H. i. imbrica/a casi 2°e superior con respecto a la 

Temperatura de Actividad (T.A.= 23.8°C) de /'-",garia multicarillata (Kingsbury, 1994), lo que 

filogenéticamente se debe a que el subgrupo de ¡';/garia se haya más cercano a Hari.\'ia que a A hrollia 

(Good, 1987). Sin embargo, a excepción del caso de A. /aenia/a, las TM.S. encontradas caen dentro 

del intervalo reportado por Avery (1982) para Elgaria coel1llea, ¡~'. mul/icarillala y Harisia mOlllicola. 

Las T.M.S. podrían estar fuertemente correlacionadas con las TA. correspondientes, ya que 

estas especies son diurnas (Huey, 1982), pudiendo servir como una estimación de la Temperatura 

Óptima en un análisis ecológico (Com, 1971 ~ Licht el al., 1966~ Buey y Slatkin, 1976~ Hutchison, 

1979), hasta no existir evaluaciones directas (Clark y Kroll, 1974~ Huey el al., 1977). Lo anterior se 

fundamenta en que la T.M.S. está correlacionada con la Temperatura Óptima de varios tejidos y 

funciones celulares (Dawson, 1975), por lo tanto, cuando no son posibles mediciones fisiológicas 

directas, la TM.S. es probablemente la medida más conveniente en cuanto a ecología témlica se refiere 
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(Reynolds y Casterlin, 1979). No obstante, éste no es un parámetro fisiológico rtio, ya que puede variar 

en los individuos a través del tiempo (estación, edad) y dependiendo del estado honnonal y tis;ológico 

(Regal, 1980~ Schall, 1977; Magnuson y Beitinger, 1978; Lillywhite, 1980; Graham y Hutchison, 

1979); por lo que la exposición petmanente, incluso a los valores aquí presentados, podría causar 

daños espermatogénicos marcados, disminución del apetito, hipertrofia de tiroides, disminución de la 

viabilidad y del consumo de oxígeno, así como un exceso metabólico; por lo que en cautiverio resulta 

conveniente el descenso en la temperatura nocturna y un amplio gradiente durante el día (Licht, ]965; 

Wilhoft y Anderson, 1961). 

2a-) A. graminea y A. /aenia/a seleccionan diferentes T.M.S. debido a que: 1) al igual que la 

T.e.p., este parámetro tiene una variación intragenérica y puede cambiar paulatinamente (Dawson, 

1967); 2) evolutivamente, sus preferencias térmicas son divergentes (Ruibal, 1961), dada su 

relación filogenética (Campbell y Frost, 1993); y/o 3) estas especies presentan diferencias en su 

sensibilidad térmica, ya que ambas especies coinciden tanto en habitat, como en hábitos (Bogert, 

1949; Inger, 1959; Wilhofi, 1961; Soulé, 1963). 

Por su parte, las diferencias en la T.M.S. encontradas bajo aclimatación de 22-31 0 C entre 

Barisia imhricala y Ahrollill, así como la existente entre B. i. jO/lesi y A. lael1iala, apoyan la hipótesis 

de que representantes simpátricos de diferentes géneros tienen diferentes T. A. (Dawson, ] 967) aún 

cuando B. i. jonesi no es simpátrica con A. laeniala; y podrían estar en función de diferencias en 

sus sensibilidades térmicas y/o de hábitos, ya que Bllrisia es terrestre y A hrol1ia es arborícola, por 

lo que las condiciones microclimáticas son distintas (Bogert, ] 949; Inger, 1959; Wilhoft, 1961; 

Soulé, 1963~ Campbell y Frost, 1993). 

Los amplios intervalos de temperatura corporal, penniten cataloga!" a ~¡;:t~s especies como 

euriténnicas, lo que incrementa sus tiempos y temperaturas de actividad (Jacobson y Whitford. } 971; 

Rennett, ] 980; Kay, 1970), además de evidenciar que en condiciones silvestres no son especies 

ténnicamcnte pasivas (Kingsbury, 1994). Ecológicamente, esta caractenstica resulta adaptativ~ ya que 

conjuntamente con sus hábitos predatorios, coloraciones miméticas y conductas amenazantes, evitan a 

sus depredadores y reducen la competencia interespecífica (Pianka y Parker, 1975~ Kingsbury, 1994)~ 
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dándoles mayores beneficios netos en ambientes con temperaturas frecuentemente bajas o variables, 

donde los costos de tennorregulación son altos (Huey y Slatkin, ) 976; Nicholas, ) 978) al incluir en su 

dieta presas con lento movimiento, de manera similar que ¡';/garia mu/ticxuillata (Kingsbury, 1994). 

2b-) La variación de la T.M.S. en H.i.imbricata en función de la temperatura de aclimatación 

refleja que estos organismos realmente experimentaron una aclimatadón, por 10 que prolongados 

periodos de exposición a temperaturas como las manejadas, pueden alterar sus patrones fisicY gicos 

y/o conductuales normales (McDonald, 1976), evidencia de su amplia tolerancia ambiental, y con ello 

de su capacidad para sobrevivir en diferentes habitats (Sánchez, 1980). La similitud en la T.M.S. en las 

demás especies, pudo deberse a que, a diferencia de otros trabajos, la aclimatación no se realizó a 

temperaturas constantes, o bien reflejar una menor capacidad fisiológica para ajustarse a variaciones 

térmicas, quedando así imposibilitadas para explotar nuevos ambientes térmicos, explicando con ello 10 

limitado de sus distribuciones. 

La distribución bimodal de la T.M.S. en A. laeniata, H. i. imbri<:ata (aclimatada a 15-23 OC) Y 

H. i . .iollesi, muestra su capacidad para mantenerse activas aún cuando el ambiente no les permita 

alcanzar su TC.P., característica de especies termorregulatorias facultativas que les permite explotar 

recursos durante momentos en que los tennorregulatorios obligados no lo hacen (Kingsbury, ) 994) 

3a-) Debido básicanlente a diferencias de microhabitat y a sus hábitos terrestres, tal vez B. i. 

imbricata puede encontrar con mayor facilidad espacios abiertos para su asoleo (Helioternlia), por lo 

que su correlación T.S.-T.C. fue menor que la de A. taelliata, quien aumentaría el riesgo de detección 

por parte de sus depredadores durante la búsqueda de estos espacios; contrarrestando esta desventaja 

al exponer exclusivamente la cabeza (cuya pigmentación aumenta la velocidad de absorción del calor), 

y al ubicarse en ramas donde la infiltración del sol es mayor que en sus refugios cotidianos (Bogert, 

1949; obs. per.). 

3 b-) Aunque estadísticamente no fue significativo, en todas las especies la correlación 1'. S.

TC. resultó mayor a la T.E.-TC., coincidiendo con Cunningham (1966), quien consideró que la 

temperatura corporal en G. mlllticarinatlls webhi, se deriva del contacto con el sustrato, y lo 
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observado por Álvarez del Toro (1973; 1982), quien detenninó que A. Iilhrochila yA. smilhi no se 

activan hasta que el sol calienta sus arboles durante los escasos días soleados. Lo anterior corrobora 

que las especies trabajadas deben ser consideradas como Tigmotennas de acuerdo a los criterios 

planteados por López (1984), lo que anatómicamente se debe a que sus extremidades son 

relativamente cortas, manteniendo la mayor parte del tiempo su cuerpo en contacto .:;on el sustrato. Sin 

embargo, y de acuerdo a lo mencionado en incisos anteriores, existen evidencias de Heliotemlia en 

varias especies, por lo que no debe extrañar que a pesar de lo supuesto por Bn~ttstrom (1965), en la 

realidad sean Tigmotemlas facultativas y no exclusivas. 

Otras adaptaciones favorables para estos organismos en sus ambientes naturaJes, son la 

nresencia de una masa corporaJ grande en relación a su volumen, lo que representa un menor gasto 

energético por unidad de masa (Pough, 1973), y la capacidad de entrar en hibernación (Smith, 1941), 

con lo que se evita la excesiva pérdida de energía durante los meses más críticos (Watt, 1978). No 

obstante las suposiciones de que los Anguidos son forrageros activos (Sánchez, 1980), los resultados y 

observaciones personales, revelan un "forragero facultativo" y no exclusivo, ya que durante la mayor 

parte del tiempo muestran poca o nula actividad y prefieren esperar a que la presa se aproxime lo 

suficiente como para capturarla ("sit and wait"), evitando así la inversión energética de la búsqueda 

(Kingsbury, 1994). Por lo tanto, si bien el forragco podría ser empleado cuando la abundancia de 

alimento es taJ que la distancia entre las presas potenciaJes es mínima, o bien, cuando la temperatura 

óptima es alcanzada, existen evidencias de actividad a temperaturas menores, por lo que el "sit and 

wait" sería la estrategia alimenticia durante estos lapsos. A nivel reproductivo, gran parte del éxito de 

estos saurios se debe a la viviparidad, lo que pennite por una parte. disminuir la mortalidad de las crías, 

asebJUrar un ambiente apropiado y una fuente alimenticia durante sus primeras etapas de desarrollo y, 

por otra, el nacimiento de las crías durante la estación con temperatura ambiental más alta (Packard el 

al., ) 989; Guillette, 1993), coincidiendo, quizás, con el aumento de las poblaciones de at1rópodos que 

sirven de alimento. 
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(~ONCLlJSIONES 

-) Las diferencias intragenélicas en la selectividad de la T.E., T.S. y T.M.S. son una 

repercusión de la filogenia y divergencia evolutiva sobre las sensibilidades ténnicas en A bronia y 

Ba,.islG~ mientras que intergellélicamente, se deben a disimilitudes en cuanto a microhabitat y hábitos 

(arborícolas t's. tenestres respectivamente). 

-) Las T.S. y T.M.S. de las especies simpátlicas de Abronia y Barisia son diferentes, 

disminuyendo así la competencia por recursos (principalmente alimento). 

-) Las T.M.S. encontradas son una estimación de las conespondientes temperaturas de 

actividad y óptima; sin embargo, la exposición penllanente a los valores presentado~, podlía causar 

daños espennatogénicos~ disminución del apetito, de la viabilidad y del consmllO de oxigeno; 

hipel1rofia de tiroides, así como ~m exceso metabólico. 

-) Los Anguidos son una Familia de lagal1ijas predominantemente diumas, que no mantienen 

temperaturas de actividad altas, en las que el asoleo interviene en su la tenl1orregulación, pero cuya 

temperatura cOIlJOral tiende a ser menor a la T E. Y a derivarse de la T. S., catalogándose como 

Tigmotennos facultativos más que exclusives. 

-) Esta Familia es euriténllica y no téllnicamente pasiva, lo que amplía sus tiempos y 

temperaturas de actividad, característica \lue ecológicamente resulta adaptativa contra sus 

depredadores y la competencia interespecífica. Además, A. taeniata, y Barista pueden mantcnerse 

activas atm cuando no alcancen su T.c.P., caractelÍstica de especies tennonegulatorias facultativas. 

-) A. taelliata presenta las menores T. M, S. de la Familia, rcflejo de su divergencia c\'olutiva y 

de su gran adaptación a los climas fiíos. 

-) La temperatura de aclimatación altera inversamente la selectividad de la T.E. en A. taeniafa 

yA. mixteca, y directamente la T.M.S. en B. i. imbricata, pero no altera la T.S. en los Anguidos. 
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-) /J. i. imbricara tiene una gran capacidad de aclimatación y por ende una amplia tolerancia 

ténnica, lo que explica su amplia distribución . 

.. ) El horario del día an~cta la T. S., provocando la selección de valores cada vez mayores a 

través del día, conducta influenciada por la dificultad de simulación de las condiciones naturales. 

-) Debido a la complejidad del gradiente y a la anorexia, las selectividades de la T.E. y la T.S. 

disminuyen paulatinamente a través de los días, mostrándose más estables durante el pericdo 

intermedio; evidenciando además que en el "disparo" de la conducta de hibernación interviene la 

ausencia de presas y no sólo la variación térmica y del totoperiodo ambientales. 

-) Las evidencias etológicas indican que al menos Barisia podría contar con receptores 

térmicos más sensibles en las palmas de sus extremidades, en comparación con los de su región ventral, 

abriéndose la necesidad de su estudio histo-fisiológico. 

-) Una masa corporal grande en relación a su volumen, la capacidad de hibernar, el forragero 

facultativo y la viviparidad son adaptaciones que presenta este grupo de saurios y que les han 

permitido sobrevivir bajo las extremas condiciones de sus ambientes naturales. 

Finalmente, debe aclararse que los resultados, y por tanto las implicaciones y conclusiones para 

A. mixleca deberán ser sustentados o refhtados con futuros estudios que incluyan un mayor número de 

ejemplares, y que aún faltan por establecer los límites térmicos mínimos y máximos tolerables y letales 

de esta Familia, así como sus adaptaciones anatómicas, fisiológicas, metabólicas y etológicas hacia las 

bajas temperaturas, lo que en conjunto permitirá comprender mejor su ecología y abrirá la posibilidad 

de su reproducción en cautiverio. 
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APÉNDICE 1. 

Análisis de Varianza MultifactoriaJ (Programa Statview de Macintosh) que evalúa el efecto de 
cada factor sobre la selectividad de la T.S.: 

DF Swn of Squares Mean Square F-Value ¡ 1'-VaJue 

Tunperalul'll de Aclimatacioo ......... ~ .......... ¡ ........... ~.~~:~~~ ............ i ........... ~~~:~~~ ........... ¿ ...... ~.?:~~~ ....... l ... ~:~0.?~ .. . 
úiii··· .. ················ .. ····· .. · .. ······· .. · .... · .. ········ ......................... ~ ......... t .......... ~.~~~:~?~ ........... ¡ ........... ~~~:~~.~ ........... ~ ....... I~:~.~.~ ....... ¡ ... ~():~9P.! .. . 
t~~i~~~~:~~~¡~~~~~~~~¡~:::::::::::::::::::::::: ......... ~ ......... i ........... U~:~?~ ............ ¡ ............ ~?:.~~~ ............ i ........ 1.:.1.~~ ........ ¡ .... ~:~~~.~ ... . 
lIormio 2 ¡ 54.727 ¡ 27.363 ¡ 1.076 ¡ 0.3415 
................................................................................................... (0 .................................... / ................................... ) ......................... / ................. .. 

:r~~~~~~~~.~.!\~~!~~~'!~~~~.~~.~~~ .......................... ~ ......... l ............ ~~:~~.~ ............. ¡ ............. I.~:~.~.~ ............. ; ....... ~:~?~ ........ ¡ .... ~:~~~.~ .. . 
Día*lIorano 8 ¡ 184.450 ¡ 23.0~6 : 0.906 ¡ 0.5104 ..................................................................................................... .: .....................................•.................................. .;. ........................ ) ............... . 
:r~~~!~~~1!.~.~~.!\~~~~~~~~~~.~.~?!~.~~.~~~~.? ...... ......... ~ ......... L ............ ~!.~~~ ............. L ............ ~:~.~.~ .............. ~ ....... ~~n ....... ¡ .... ~:?~.~.2 .. . 
. ~~1l.~~ .................................................................... ......... ~ ......... l. ........... n~:~~.? ........... .L ........... ?.~}.!~ ............. l ....... ~:~~~~ ........ ~ .... ~:~!~~.? .. 
.. r~~~~!~1!.~.~.~~~~~~~~~~~~.~ .................. ......... ~ ......... J. ........... ~!.I.:~.~.? .......... ,[ ............ ?~:~~~ ............. ~ ....... ~:~?~? ...... l .... ~:~~~~.9 .. 

¡;!~~~~~~~~;~:~~~~=;.·: .. ~:·t::::~~t.i~'I·:·~1IJ.l1H~ilj~~!L 
}:~!J.~~!~~ .. ~~.!\~!~~~~~~~~.~~~?.~~.~~.. . ........ ~ ......... L .......... ~.º?:~?9 ........... .i ............. 1.~:~~~ ............ 1 ....... º:~~~ ....... ,¡ .... ~:~~~.~ ... . 
P~~.~.~~.<:!~~.~~~~ .............................................. ....... }~ ........ L ......... }~~:~~.~ ........... .l ............ ~.~:~.~.~ ............ l ....... ~:~~.~ ....... .l .... 9:???.?. .. . 
Tanperatura de Aclimalal--iéal·Día* 32 ¡ 554.900 ¡ 17.341 ¡ 0.682 ¡ 0.9099 

.~!.?':~.'?~~':lP.~~ ......................................................................... 1. ................................... L. ................................. 1 ........................ ; ............... . 
~~_lal ________________________ ~~_9_3_0 ____ : ___ 2_3_6_5_8._5_45 _____ : ____ 2_5_.4_3_9 _____ : ________ .. ¡ ______ ~ 

APÉNDICE 11 

Prueba de Rango Múltiple de Duncan para diferente tamaño muestral (Milton y Tsokos, 1(87), 

para determinar las diferencias interespecíficas en la selectividad de la T.E. (a=O.OI): 
A.t. A.m. R.i.i. n.ij. 

.~It.~)S ..... ..l .. .P.~~:;~~~~~ ... j ....... ~~)S ....... l .. .P.~~?~~~ ... L ...... ~.~~ ...... .L . .P.~~~?~~I .. L ..... ~~~~ ....... l .. .P.~~.~~~ ... L ...... ~~)S. ..LJlr~l.~~I .. 
! 170949 210 1 18.4057! 60 1 16.0766 1 390 ! 17.2042! 240 ! 17.757 ¡ 180 

Ordenando los d¡lt05 de mellor a mayor: 
Am.=16.0766 Rij.= 17.0949 At.= 17.02042 B.i.i.= 17.757 As.= 18.4057 

Oe m:\lerdo eUl la rórmula: SSR 'p= ..¡-MSE (rp) Dmdc SSR'p: Menor Rango Significativo para tul determinado valor de 
p. MSE: Error E.'~ándar Promedio y rp: valores de tabla.c¡. tenemos que SSR 'p= 5.0437 * (rp) Y plldullOS obtmCf la sigUlalte tahla 

z 
3.643 

18.3742 

J 
3.796 

19.1459 

(Xl-XI) "¡-~I.!!l 
111 tn, 

4 
3.900 

19.6704 
3978 

200638 

Dmde X: Valor promedio y 11: númCfo de datos: podemos evaluar altrc qué casos existal difcralL-ias !>1gnifiC<lti\'3s rcal~ 

A.K vs. A.m. (18.4057-16.0766) ..¡-2·210~0 =22.5012 
210+60 

,.IX\'~"I.I. (184057-172042) ~2·210·390 "")9.85Z0 
2HH390 

58 

SI HA Y DIFERENCIA ya que ~ > 20.0638 

~I HA Y l>lll~REN(;lA ya que l'S) 19 1459 



APÉNDICE 111 

Prueba de Rango Múltiple de Duncan para diferente L, ~o muestral (Milton y Tsokos, 1(87), 
pma determinar '(\5 diferenci,ls en la selectivichld de la T.E. considerando el efecto simultáneo de la 
especie y la temperatura de aclimatació~. Dc:_]c A= 22-3 loe y B=15-23°C(cx=O.OI): 

A.g. A.t. 

. . 1\~.I.il.ll¡~I.aL; 1'11 .. L A 

1~·~:~;~~k;·'·+···úlJJj8'···j 
A 

105 ······: .. ···· .. i95 "T i'95 
1 S .. 1276···"j'····I·¿:Ú·¿'j·· .. r .. ··is:29·Ü 

B B 

OIWEN 10 726 

A.m . 
A Ji 

131~66"·{"··i·!/~j6¿· 
1 8 

A 
120 

17.140H 

4 

/J.;';' 

B 
120 

18 .. 1732 

fUj 

A 
I)() 

16.8557 

I)c al:ucnto 1:(11 la rmuula: SSR'p= ..¡ MSE (rp) Dmdc SSR'p Mellor R¡ulgo Significativo para IUI dct"TlUllladll valOT de 

p. MSR Error I:"'>tálldar PromOOio y rp: valore; dc lahlas. lIll"1nos que SSR'p= 50437 • (rp) y pod"1110:; ohllYlCl la ~igUlllllc lahla 

2 J 4 ~ 6 7 8 9 10 

3M 3.80 3.90 J.9S 404 4.09 4.14 417 420 
ItU5?1 191660 19.6704 200739 20.3765 20 62S7 208809 210.122 21 IKl5 

CmSldcr¡uldo la fómlllla: (Xl - X¡) ..¡ :ill1.!!Z 
ni +tl¡ 

DlIlllc X Valor promOOio y n: nluncro de datos; pOdl..1UOS cvaluar allrc qué casos CXi~1l1 liIft.,'IlIl.:ias ~igniliL"II1\'as I~'ll~ 

A-Ag vsA-A.I 118.4832-16.11(3) .¡ 2·105·195 =27.6532 
105+195 

SIllA Y DIFERENCIA )-a quc e; > a 21.0322 

A-AS VS. A-Am.(I8.4832-1J S166) .¡ rI05-JO =31.8789 
105+30 

SI AlIA Y DIFERENCIA ya que e; > a 21.18].') 

A-Al vs. B-Al (18.2922-16.1163) .¡ ~195·195 =30.3847 
195+195 

SIllA Y DIFERENCIA ya que e; > a 2()0739 

A-Am. "S B-Am.(18.3366-1J.8166) f 2·30·30 =24.7570 SillA Y DIFERENCIA yu l¡lIe e; > ¡¡ 20 881) 
30+30 

A-Am.vs. A-B.I.i.(17.1408-13.8166) f 1.-120-30 =23.0307 
120+l0 

SIllA Y DIFERENCIA ya quc e; > a 19.6704 

A-A m. \'S. A-B ij (16.8557-13 8166) f 2$()O·JO =203869 SI I lA Y DIFERENCIA ya llllC e; > a 19 16()() 
90+30 

APÉNDICE IV 

Tabla de Análisis de Varianza Multifactorial (Programa Statview de Macintosh) que evalúa el 
efecto de cada factor sobre la selectividad de la T.S .. 

DF SlUlI of'SlIllare; Mean Sqll:u'c 

~r~l~~~~~~~ .. ~.~~~~~~~.~~~~~ ................................ ........ J ........ 1.. ............ I:~~) ............. .l ............. I.:~~!.3 
Día 4 ¡ 3087.448 ¡ 77\.862 

t~~ir.~~!~i~:~:~~!Ú!?~~9.~~~~~¡~i:::::::::::::::::::::::: ::~:::::::::::::::::::::j{I::~I·:\::::::::::::¡::::::::::::*~:~~.~l ... 
11 orario 2 : 539644 : 269.822 

Y~~~;~~i~~;~:~~:~~!Ú~?~~~~~;~:~(~;~!0.~~::::::::::::::::: ....... :):::::::::I:::::::::::::~:~~~::::::::::::::¡:::::::::::::~;:i~~:·:. 
l>ía·lI11rwio 8 : 135626 : 16.953 

t~~;~~~!~!Ú.4.~:~~H;~~~~~~~~:~)ji~:~(~i.~:?:::::: ......... ~ ... ::::::1::::::::::j~{~~:*:::::.:::::L::::::::.:~~;:~~i; 
1:''VI..'Lic 4 ~ 2S61.698 ~ 715.424 

. 
·:.I.:.~ .. ·~.~.· l.·~ ..... '.~.'.~.'.'. '.~.'. '.d. '.~.'. ·.A.·.· ~.·i. ~~~~~~~~~.~.' ~.:.'.'. ·.·.·l .... ~.~.·.·~.· ... ~ •. ~~~: .••• ~ ~ ........ ...... .... ...... . ....... '4 ......... T········ ... j¿i ~ i 5' i············~ ............ 90,563 

:1 ':". ···· .... • ........ · .. ~ ..... · .. · .......................... ·I .... · .. · .......................... . 

¡>i.~~'-~1.'.~~~ .................................................................... ).~~ ........ i ........... ~~~:!.~9 ............ i. ........... ~~:!.~.~ ........... . 
·r~~~~~~~~~ .. ~.A~!i~~~.~~~~~.~-º!~.~~T.~~.~....... 16 : 1348.479 : 84.280 
.11.l~~.(.).·~.~1!.~~~..................................................... ..·· .. '8'·· .. ·· .. ¡·· .... · .... j4~Ú~4(i .. ··· .. ·· .. ¡ .. ·· .. · .. · .. Ú6Ó5 
.·J·~!~)~:~~~:I.~c.A~!!!~~~~~~~~~.~~~.¡~~~.~.~~~ .. ···· .. · .. g .. ·· .. ···Y'··· .. · .. ··260:942· .... ··· .... ¡···· ...... ··Ü·6·já··········· 
!).la.·.llt~~I(~·I~I~~~ ................................. ::::::::#: .. ··· .. L::::::::::~~~j~L:::::::::C::::::· .. i6·4 . .t'j' 
TmlP\.TlItnnl de Aclimata\-it'lltDia· 32 : 1712.238 ¡ 5.1507 

!1.llf~nll·I;:-"P.~'l.:Ic. ................................. ..:.............................: 
Ih~lllllal 731 47618.04.5 65.141 
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4 142 ...... 1 .. 00163 

0.0]2 .::::t.: 09<>83 
O 260 01)782 
0.4.'\1 (J1)1l24 ..... ;.. 
10.983 <o \lOO 1 ...... ~ .. 
131)0 . 02356 
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07479 
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APÉNDICE V 

Prueba de Rango Múltiple de Duncan para diferente tamaño muestral (Milton y Tsokos, 1987), 
para determinar las diferencias interespecíficas en la selectividad de la T.S. (0.=0.01): 

A.g. A.t. A.m . /J.U. /l.i.J. 

...... ~~~~~ ....... l .. .r~~~~~.~~~? .. !. ...... ~.t.~ ...... .Ll~~~~~~.~~~? ... L.. .... ~~~I.t.~~ ....... l ... p.~~~~.~~? ... ; ....... ~~~t.~ ..... ..l .. .r~~.~~.'.~~~?.L ...... ~~~t.~:-? ...... ~ ... pr.I~ll.l·~~IO .. . 
188 ¡ 29.163 ¡ 234 i 25.228 ¡ 50 i 29.554 ¡ 229 ¡ 29.874 ¡ 180 . 27.581 

Ordellando de malOr a mayor: 
At.= 25.228 B.i.j.= 27.581 Ag.= 29.163 Am.= 29.554 Ili.i.= 29.874 

De aL'Uerdo COI la f6rmula: SSR 'p= .¡ MSE (rp) Drtldc SSR' p: MeIlor Raugo Significativo para tUI determinado valor 
de p. MSE: Error l. ... ~áfldar Promedio y rp: valOl'es de tahlas. IClIL'1110S que SSR 'p= 8.0709 * (I]l) Y pOdClllOS ohtCllCf la sigl.licute tabla: 

2 
3.643 

29.3784 

Coo!>-iderando la fórmula: 

3 
3.796 

30.6697 

(Xl - X¡) .¡ ~l.fu 
11, +t1 2 

4 
3.900 

31.4768 
3.978 

32.1225 

J)('l1dc X: Valor promedio y n: número de datos; pOOClIIOS evaluar Clltre qué cm;os exi!.1ClI diferClK-ias !>'ÍglliJicall\'US reall'S 

A.K. vs. A.t. (29.163-25.228) 

A.I. vs A.m. (29.554-25.228) 

.¡ 2*188*234 =56.8185 
210+390 

·f 2*50*234 =39.2676 
50t·234 

.'1.1. "s. U.u. (29.874-25.228) .¡ 2*129*234 =706853 
229+234 

..1.1. VS. !l.ij. (27.581-25.:228) .¡ 2·,-ª0·231 =.13.5645 
180+234 

n.u. \/s. IJ.jj. (29.874-27.581) {2·229·180 =32.5545 
229+180 

APÉNDICE VI 

SI HA Y DIi'l~RENCIA ya que l'S > a 30.6697 

SI HA Y DIFERENCIA ya que l'S > a .11 4768 

SI 111\ Y DlFERI'NCIA va (JUl' l'S > a.12 1225 

SIllA Y DIFERENCIA ~a 'lile l'.S > 11 29 .1784 

SIllA Y J»H~RENCIA ya (llIC es > a .1147(,8 

Prueba de Rango Múltiple de Oaltcan para diferente tamaño muestral (Millon y Tsokos, 1987), 
para determinar diferencias en la selectividad de la T.S. a través del horario (a=O.OI): 

1 2 'T~----~-3~-----------' 
DATOS ¡ PROMEDIO. DATOS . PROMEDIO. DATOS ¡ PROMEDIO ............................... , ..................................... , .................................... \ ..................................... \.......... . ............. , .............................. . 

288 ¡ 26.942 ¡ 289 ¡ 27.936 ¡ 304 ¡ 29.068 

OnJallllldo de IllCllor a mayor: 
1==26.942 2=27.936 1=29.068 

De 1IL'\lcrdo enl la fómmlu: SSR 'p= ~ MSE (rp) Dmde SSR'p MCll\lr Ranso Sigl\llic~llivo para tUI U(1lTIlllUado \alol 

de p. MSF. l:.eror I~állllar Promedio y rp' valores de tahlll';. Illll'lIIllS que SSR 'p= H07()l) * (IV) Y pOdClllOS ohtllH'f la slgUIlllk tahla 

p 
rp 

SSR'p 

C<Ilsidenllldo la fonuula: 

1 

1.643 
293784 

(X, - X,) .¡ lrrL.!!' 
o, ~nl 

J 
3.796 

30.6697 

D<Ildc X: Valor promedio y n: número de datos; pOdClUOS ,-,valuar elltre qué (.".asos exi~al díferCll\..;as si gJuficat1\ as realt'S 

1 VS 3 (29.068-26.942) .¡ 2·304·288 =36.6271 SI HA Y DIFFRH~ClA ya que es > a 10 (,6')7 
304+288 
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APÉNDiCE V 11 

Pru~ba d~ Rango Múltjpl~ d~ Duncan (Bruning y Kintz, 1977), para determinar diferencias en 
la selectividad de la T.E. a través de los días (a=O.OI): 

2 3 4 5 

DATOS : PROMEDIO: DATOS ¡ PROMEDIO ¡ DATOS : PROMEDIO ¡ DATOS ¡ PROMEDIO: DATOS ¡ PROMEDIO 
•••••••••••••••••• >} •••••••••••••••••••••••• ( •••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• ( •••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••• 

216 : 19.8171 ¡ 216 ¡ 17.4859 ¡ 216 : 17.4577 : 216 ¡ 17.1583 ¡ 216 ; 15.4800 

Ordmmldo de mayor a menor: 
1=19.8171 2=17.4859 3=17.4577 

Error estándar de las medias ..¡ MS dmtrll ::: 25.439 
n(por grupo) 216 

Rangos estUdcrlti7 .. '1dos sigllili~ltiv()s para cada r: 
r=2 k2= 3.64 
r=3 k3= 3.80 
r=4 k4= 3.90 
r=5 k5= 3.98 

OhtcrlÍcrldo las difu-a)cias críticas mínimas: 
Para r2= 3.64*0.3431= 1.2488 
Para r3= 3.80*0.3431 = \.l037 
Para r4= 3.90*0 3431= 1 3380 
Para r5= 3.98*0.3431= 13655 

Comparando las medias: 

4=17.1583 

== 0.3431 

DI vs. D2 19.8171-17.4859= 2.3312 
1>1 YS. D.l 19.8171-17.4577=2.3594 
1>1 vs ()4 19.8171-17.1583=2.6588 
DI Ys.1>5 19.8'i7t-15.4800= 4.3371 

SIllA Y DIFERENCIA ya que es > a \.2488 
SI HA Y DIH~RENCIA ya que es > a 1.3037 
SIllA Y Dm~RENCIA ya que es > a 1.3380 
SI HA Y DIFERENCIA ya que es > a 1.3655 

!J2 \'S. D5 17.4859-15.4800== 2.0059 SI HA Y DIFERENCIA ya que es > a t .3380 

In VS. D5 17.4577-15.4800= 1.9777 SI HA Y DIFERENCIA ya que es > 3 1.3037 

D4 vs. D5 \7.\583-\5.4800= \.6783 SI HA Y DIFERENCIA ya que es > a \.2488 

APÉNDICE VIII 

5=15.4800 

Pmeba de ~1ngo Múltiple de Duncan para diferente tamaño muestral (Milton y Tsokos, 1987), 
para determinar diferencias en la selectividad de la T. S. a través de los días (a=O. O 1): 

z J 4 

DATOS ¡ PROMEDIO ¡ DATOS ¡ PROMEDIO ¡ DATOS ¡ PROMEDIO ¡ DATOS ¡ PROMEDIO ¡ DATOS ¡ PROMEDIO ................ :- ........................ ( .................. , ......................... )' .................•.................. · ..... ·I·········· .... · .. ~ ... ·.· .... · .......... · .. i .. ,- .............. ~. o ••••••••••••••••••••••• 

172 : 1\.381 : 172 ¡ 29.622 : 183 : 28.0](, : 170 : 26.721 : 184 : 24.477 

OrdCJlando de mayor a mCJIU!" 
1=31.381 2=29.622 3=28.036 4=26.721 5=24.477 

De 3<.'ucrdo c<I1la fórmula: SSR 'p= ..¡ MSE (rp) Dmde SSR'p: McrlOr Rango Sif91ificativo para tUl dch .. 'tlIlinado valor 
de p. MSR: Error E..t{mdar Promedio y rp: valores de tahlas. talallOS que SSR 'p= 8.0709 • (rp) y podemos ohlalCf la slguialte tuh1u 

Clnsidcrando la rómlll1a: 

z 
3.643 

29 J7&4 

J 
3.796 

JOlífl97 

(Xl - XI) ..¡ ~l.fu 
11. +n l 
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4 
3.90 

JI 476!l 
J 98 

12 1225 



Dl.lde X: Vnlor promedio y n: nlullCfo de datos; podemos evalullr mire (¡ué UlSOS cxi!4al difl'H'flCilll¡ significativas reales: 

1 VSJ (.11..181-28.0]6) "2·172·183 "-'44 . .5437 SI lIAY DíFERENClAyulluecs >030.6697 
172+183 

1 VS,4 (31.J81-26.721) [2·172"'170 ""Ó0.9J63 SI HAY DIFERENCIA ya qUCl'S >a31.4768 
172+170 

1 VS. 5 (.H .\81-24.471) .¡ rl72 t l84 =92.0585 Si IlA Y DIFERENCIA yn l¡lIC l':S > a .12 1225 
172+194 

2 VS 4 (29.622-26.72\) ...r~172·170 =37.9346 SI HA Y DIFERENCIA ya que es > a .10.(1(,97 
172+ 170 

2 VS 5 (29.622-24477) ...r ~·I72·1 84 =68.6034 SIllA Y DIFERENCIA 'la llue es > a .1\ .47(,8 
172+184 

] VS '; (28.036-24.477) .¡ ~~83·1 84 =482108 SI HA Y DIFERENCIA ya que lOS > a ]ON,97 
183+184 

4 VS. :) (26.721-24.477) .¡ r170·181 =29.8311 SI HA Y DIFERENCIA ya l¡Ue es > a 29.]784 
170+184 

APÉNDICE IX 

Análisis de Varianza para evaluar el efecto simultáneo de la especie y la temperatura de 
aclimatación sobre la T.M.S. Programa Statgraphics (Statistical Graphics Systemlnc.) 
SOURCE OF VARlATION !,1mlofs<\uares d.f. Mean SQuarc F-ratio : Siguillcallcc levcl 

MAIN EFFECTS 9997.67767 9 110.85307 3.621 0.0005 

Y:.~·.~:.:filIA~~: ................. . 
·,f~tWÁt\I,:", .. " " .. "."""",,,. :::::::::}}~~::t-!f;~:::::::::T,:::::':::::r}f:::::::::: :!:::"")9:~n:??o.::::· 
o MISSING VALUES IlA VE BEEN EXCIJJDED. 
AIJ.I·-ratios ARI: BASED ONTIIE RESlDlJAI. MEAN SQlIARE ERR()R 

APÉNDICE X 

Análisis de Rango Múltiple para evaluar el efecto simultáneo de la especie y la temperatura de 
aclimatación sobre la T.M,S. Programa Statgraphics (Statistical Graphics Systemlnc.) 

Mrthod: 95 JlCfcmt LSD CotDI! LS Mean JlomoBOlCOUS Groups 
Leve! ¡ . . 

r- - - - -- 'Ai:;" - ---- -1"- - -27----r- -- -i8~48i48- - -r-X- - - - - - - - - - - - - - -- - - --
"':::::::::::::::::::AMA:::::::::::::::::::::::1:::':::::::::::::~:::::::::::::::::;::::::::::::::::(?:~~.~~~o.::::::::::::::rx~::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::"., .. , 

ATB ¡ 2.5 j 19.748000 ¡ XXX ····,··,",·,·,··,"···'ii'iíl·'·'·,·,··,··,··,····,··,[·······,,···'··'·i7····"···,,·,"'j",·,··,"·'·"i·¡:34'j'j'76····'··,···,,·¡·'XXXX··,"""',··,,····,,·,·· ... ,.,.,.,.",.", ... """"""'. 
·,·,',·,',·,',·····'··XMÚ'·········,···,,···,··,¡···,·,····,,···,·4',·,',···,,·,",·1'·,',·,··,·····21:95'0000·',·,,·,,·,',·¡"xxxxx"',·,",·,·,""",·,"',··,',·,,··""."., 
·,"', .. ·,,, .. , .. ·,,, .. ÁúÁ" .... ,, .. ,,·' ........ r· .. ·· .. "' .... 'i4'·"· .. ,·"' .... r .... "' ...... ii264·i'86 .. · ........ · .. 1"'xxxxx· .. · .... ·,'" .. "·,, .. ,,· .. ,",.,,,'.,,.,,,,,,, 

,.",,,,., ..... ,,, .. ,, ... ,,,,,,, .. ,, .. , ... , .. , ..... , ... ,, ... , ... ,, ... , .. ,,, ... ·, .. ''''·'1'''' .. ' .. '· ........ , .... , .... , ...... ,''· .... '''1''·· .. · ...... · .... ,··",.,,,,.,,.,,, .. ,. 

BJB : 12 : 22,316667 : XXXXX 
.",,,,,,., ..... ,,,,,, .. ,, .. ,,, .... ,,, ..... ,, .......... ,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,,· .. """··'''1 .. , .. '·'···· ........ , .. "",,,,··, .. · .. · .. ·'·'·1 .. ' .. · .. · ...... "" 

BJA ¡ 12 : 22,366667 : XXXXX 
, ..... ",., .... ",,,,,.,,,, ..... ,,, ....... ,,, .............. , .. ,,, .. ,,,,1 .. ··""····, ...... · .. ·, .. ·",··· .... ·"· .. ·• .. (,· .... ···,·· .... ,,···,, .. "." .. "."" .. , 

AUB : 14 : 25.064286 : X XXXXX ................... ····iiiA························~·················i6 .. ··············¡-··············26:625·000··············1··········X··X·.,¿····· 

CONTRAS"f : DIFFERENCE: LIMn's : 
·"·".· .. ,·, .. , .. ,· .. • .. " .. ,,,, .. • .. ,,· ...... 1 .. •· ... • ........ ·• .. , .... • .. , .. , .... ( .... "" ... , ...... , ..... , ... "." ......... , .. "(,.,." .. ,.,.,, .•... "" ... 

AGA-ATA ¡ 4.01614 ¡ 3.60452 * ¡ 
,··,··"····,·, .. ",,, .... ·· .. ,·,, .. , .... ,· ........ i,, .. , .. ,·,,, .. · .... ·,, .... ,· .. · .. ·"i" .... ··, .. ,,,·····, .. ·,,, .. , .. ,,, .. ,,·,,,,,,,·¡,·, 

,~,~~~,-,~~,~..,:""."" .. ¿:~~??~ ... ".. \ "~:O'O'~,3,~,*..,, ." .... ",,!... ....... . 
ATA-AMA -8.37685 .1 45298* 

............................ ¡ ................................... ~ .................. _. .... .. . ............... ~ ......... . 

'''_,~;~~I~~:~::::::::::::::::j:: .. ::: ".~:~~;~.,',.".".". ~.~.::~::" ,,,,, .. ,, .. ,,,,,. 
HIA-BJA . ··'4j'5·8ú .. ""· .. ··1 .... ·· .. · .. ·· .. ·4:'i~95·5'.·" .. ,···""'·r· .... " .... """".",,,,,., 

" .... Aúil~Á·i~á''' ...... · .. ··· .. T··''·· .... 5'.j"i·6i9'··· ...... ·r''''· .. ''··""3:65342';.;' .... '"· .. ·,"1" .. ,,,· .. · .. ,,, .. ,, .. ,"',·· .. ,···,',··,,.,. """'''''''''''''''''' 

* DENOTES A STATlSTICALLY SIGNIFICAN'!' mnl~RENCE, 
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APÉNDICt 

Análisis de Varianza para determinar el efecto de la especie sobre la T.M.S. Programa 
Stat}!.f3phics (Statistical Graphics Systemlnc.). 
~)URCE OF VARIATION swu uf sqUill'Ci llf. MeJlIl squate F..ratio ¡ SigniHculloo levd 

MAIN EFFECTS 902 . .'5367\ .'5 180 . .'50734 5.935 0.000\ 

·~i'~li)\TX{~~~.'············"·"· ::::::::::~~~?::?:~?~:::::::::::t:::::::::::::!)?::::::::::::·t:::::::::~~;~:~~}~~~:::::::::I:::::::.::::::::::::::::::::1::::::::::.:::::::::::::::.:::.: túTi\C· ............ · ................ · 5130.2963 ¡ 144 ¡ ¡ ¡ 

o MIS~';¡N(j VALUES HA VE BEEN EXCUJDED. 
AL\. F-ralil\'i ARE BASEn UN TIlE RESIDUAL MEAN SQUI\Rli ERROR. 

APÉNDICE XII 

Análisis de Rango Múltiple para evaluar el efecto de la especie sobre la T.M.S. Programa 
Statgraphics (Statistical Graphics Systemlnc.). Bia=valores de B. i. imbricala bajo aclimatción de 22-
31 oC Bi~=valores de 8. i. imbricata bajo aclimatación ~ 15-23°C. 
ML1hlld: 95 Pcn:clIt I.SU l Count l I,S Mean ¡ Ilot\logclleous GroUj1s 

~~~-----------L-------------L-------------L-------------AT : 52 : \8.96923\ : X ·············· .. ··········· .. ··························1 ..................................................... 0(0 •••••••••• •••••• .. ••• .. ••••• .. • .. •••••••• .. •••• .. ······1· .. ·· .. ········· ...................................... . 
........................ {\M ........................ ,l ... ........................ ~ .......................... L ................... ~.~·.??~~ ................... L.~ ............................................... . 

Blb ¡ 17 : 21.341176 ¡ XX 

::::: .. ::::::::::::::::::~~~::::::::::::::::::::::::::¡:::::::::::::::::::::::::}{::::::::::::::::::::::::I::::::::::::::::::~})~X~~t::::::::::::::::::¡::::X::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
AG i 28 i 23.664286 ¡ XX ······· .. ···············Iii~·························f· ......................... ¡.(i ......................... y ... ············ .. ·2"(; .. (;2.5000'·· .. ···· .... ···· .. 1········X······· ............................. . 

~.(~.~!:~.0.~·r ................................. l.P.~~:!:~?~~~~~.~~ ............................. 1..!~.~.I.'.I.'.~ ......................................... 1 ............................................. . 
AG-AT 1 4.69505 ¡ 2.55655* ¡ 

··············· ...... A:¡::új ........ · ...... · .... ·T .... ·· .... · .... · .. ·:i37244"""""""'''''' ¡--.......... ·· .... ·2:6·cj·¡·47* .. · .... · .... · ...... · ¡ .......................................... .. 

* DENOTES A ST ATISTICALLY SIGNIFICANT DlFFERENCE. 

APÉNDICE XIII 

Análisis de Rango Múltiple para evaluar el efecto de la especie sobre el índice de correlación "r" 
entre T.E-T.e y T.S.-T.c.. Programa Statgraphics (~tatistica1 Graphics Systemlnc.). 
Mcthod: 95 Penxout LSD ¡ COlIlll ¡ lB Mean ¡ I1omogalt .. 'OlL'i Groups 

~y~-----------L-------------L-------------i-------------BIS : 9 : 0.4577778 : X ··· ...... ·· .... ··· .... ··ii'iü· .......... · .... ·· .. ·· .. r ...... · .......... · .. · .... s ........ · .... · .. · ........ ·r-............ ·· .. O.·6375000· .......... ·· .... ·T·xx .... · .... · .. · ........................... . 
····· ........ ····· .. •· .. · ...... · .. ·· .. ·• ...... · .... · .. ·1 .......... •· .. • .. • .... · .. · .. • .... • ...... · .. ·• ...... · .. ·(0· .............. • .... • ...... • ............ •• .. • .. •• ...... 1· ................................... . 

BJS : 6 : 0.6416667 : XX 

·:::::::::::::::::·::::A~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::0.::::::::::::::::::::::::::1:: :::::::::::::::::~.:~i.~g~:::::::::::::::::::¡::*::::.: ::::::::::::::::::::::: ..... 
.................. ~~~ ....................... L .......................... ~ .......................... .J.. ................. 9:.?~~~~ ................... L.~~ ............................ . 

............. {\91: ........................ t ........................... ? .......................... J. .................. ~:.~?~~ ................... L.~~ ................... . 
IUE ......................... l ........................... ? .......................... l .................... ~:.~.~~~~~~ ................... L.~~ ...... . 

AMS : 2 i 0.7000000 i XX 
ATE ··· .... ··· .. ······· .. ·T .. ·· .... · ...... · .... ····ú ...... ······· .. ···· .. · .. ·y·· .. ·· .. · .. ····· .. O.·S066667·· .. · .. ··· .... ·· .. ·r····x .. ·· .. ···· .......... . 

.................................. , ....................................................... (- ....................................................... , ............................. . 
ATS : 9 : 0.8177778 : X 

CONrRAST : DlFFERENCE ; LlMITS : ·· .. · .. ···A:rs~iús ...... ··· .. ····· .. ·T .... · ...... · .... ····(ij6ooo .......... · .. ·· .... ·r .. · .. · .. · .. ····· .. ·ü::l·s·74().·· .............. ····¡-· .. ·· .. ·· .......................... . 

* DENOTES A STATlSTICALLY SIGNIFlCANT J)[HHU~NCE. 
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