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RESUMEN 

Los recursos son factores y elementos ambientales necesarios para los organismos; que 
usualmente se agrupan en tres dimensiones: espacio, tiempo y alimento. El reparto de los 
recursos disponibles difiere entre las especies, y las comunidades de lagartijas nos ofrecen 
una buena oportunidad para la comprensión de estos procesos por su diversidad y por la 
gran facilidad de estos organismos para adaptarse a los cambios que puedan generarse en su 
hábitat. En las comunidades herpetológicas, el espacio al nivel de hábitat y de microhábitat, 
es la forma más importante de separación, aunque estudios recientes nos muestran que en 
los lacertilios el reparto de los recursos de tipo trófico es fundamental. De marzo del 2000 a 
febrero del 2001 se observó la actividad, número de organismos, microhábitat ocupado y 
sexo de los prhynosomatidos Sceloporus grammicus y S. mucronatus, registrándose sus 
temperaturas corporales, las temperaturas del sustrato en el que se les encontró y la 
temperatura ambiental a la hora en la que se le localizó, con el objetivo de conocer cómo 
estas dos especies, con algunas características morfológicas y fisiológicas en común, usan 
y se reparten el espacio y el tiempo en esta comunidad. Se utilizó el índice de solapamiento 
de nicho de Pianka, y el índice de amplitud de nicho modificado por Levins, así como la 
influencia de la temperatura ambiental y del microhábitat sobre su preferencia hacia un 
determinado microhábitat, relacionándolas con su temperatura corporal mediante la 
aplicación del índice de Pearson. Se encontró que no existe un solapamiento significativo 
en la utilización del espacio (Pik = 0.33 en la estación húmeda y Pik = 0.15 en la estación 
seca) y del tiempo (Pik = 0.14 en la estación húmeda y Pik = 0.08 en la estación seca) entre 
estas dos especies en ninguna de las épocas en que se dividió el año, ya que S. mucronatus 
prefiere la utilización de microhábitats rocosos, en los cuales encuentran numerosas 
ventajas tales como disponibilidad de presas, sitios para perchar, termorregular, evitar la 
desecación y refugio contra depredadores; S. grammicus por su parte, dadas sus 
características morfológicas aprovecha de manera oportunista un mayor número de 
microhábitats pero encuentra también varias ventajas al usar las bardas de roca acomodada. 
Existe relación entre la temperatura corporal de ambas especies con las temperaturas de los 
microhábitats (r = 0.52 para S. grammicus y r = 0.59 para S. mucronatus en la estación 
húmeda; r = 0.45 para S. grammicus y r = 0.49 para S. mucronatus en la estación seca) que 
ocupan y la temperatura ambiental (r = 0.36 para S. grammicus y r = 0.56 para S. 
mucronatus en la estación húmeda; r = 0.48 para S. grammicus y r = 0.45 para S. 
mucronatus en la estación seca) variando de una estación a otra para ambas especies. Se 
encontró que las alteraciones al hábitat (bardas de roca acomodada), son aprovechadas de 
manera constante y satisfactoria por ambas especies. En cuanto al tiempo de actividad, a 
pesar de observárseles en horarios (actividad diaria) y en tiempos (actividad estacional) 
similares, esto no significa necesariamente un solapamiento en el uso del tiempo, pues estas 
espec ies se encuentran separadas en la dimensión espacial del nicho. 
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INTRODUCCIÓN 

La palabra recurso, se empl ea en un sentido general para designar cualquier cosa necesaria 
para la supervivencia de un organismo y su reproducc ión ; en pocas palabras los recursos 
son factores y elementos ambientales que se utilizan directamente por los organismos (Me 
Naugthon , 1984). 

As í tenemos que en la naturaleza los organismos no están so los, se encuentran inmersos en 
una intrincada trama con numerosas espec ies, dándose así las interacciones entre estos. En 
lo que a los animales respecta, las posibles fuentes de estas interacc iones son: el agua, los 
al imentos y el espacio que corresponde a requerimientos específicos de hibernación percha 
o refugio (Krebs, 1978). 

Usualmente la repa11ición de recursos es estudi ada a lo largo de tres dimensiones: espacio 
(Barbault y Grenot. 1977) . tiempo (Barbault el al , 1978; Ortega et al., 1986) y alimento 
(Barbault et al , 1985). Las diferencias en el hábitat son d ife rencias en el espacio y estas 
comprenden escalas relat ivamente amplias (vegetación), y escalas más finas, es decir 
diferenc ias en el uso del microhábitat (s itios ele percha) . Las diferencias en la alimentación 
involucran los tamaños de las presas que consumen y en el taxa de estas, las diferencias en 
el tiempo pueden ser a lo largo del día o estacionales. La repartición del espacio es la forma 
más común en que se promueve la segregación entre dos especies co-ocurrentes, seguida de 
la reparti ción ele los recursos alimenticios y de la segregación temporal (Shoener, 1974) . 

Dos espec ies o más pueden coex istir en la naturaleza. tal vez a causa de que los recursos 
que exp lotan son diferentes o porque explotan los mi smos recursos. pero se ven limitadas 
en algún otro factor por lo que la competencia nunca entra en juego. Estudios comparativos 
acerca de la utili zac ión y reparto de recursos en comunidades naturales han descrito 
diferencias eco lógicas entre espec ies con similitudes morfológ icas, fi s iológicas. 
reprod ucti vas y ele hi stori as de vida, las cuales son desarroll adas para reducir la 
co mpetenci a y faci litar una ex istencia equilibrada. Establec iéndose mecanismos de 
coex iste ncia, los cuales hacen más fácil la convivencia entre las especies porque reducen la 
intensidad de competenc ia en respuesta de los organi smos competidores a una baja 
cli sponibil iclad del recurso . Si un recurso es limitado (lo que afecta el crec im iento de una o 
var ias poblaciones negativamente), el uso de este por un mayor número de especies puede 
traer consecuencias ecológicas importantes como por ejemplo el empleo de di stintas 
es trategias para su aprovechamiento , es decir la utili zación diferencial del recurso por las 
distintas especies que convergen en un espac io y tiempo determinados, así no todas lo 
usaran exactamente de la misma forma (Dunham, 1980 Krohne, 1998 Me. Naugthon , 
1984 y Wiens. 1977). 

Las comu nidades de lagartijas, en los casos mencionados anteriormente. nos ofrecen una 
buena oportunidad para la compresión de los procesos que estructuran el ensambl e de las 
co munidades en la natura leza. Los principales factore s que gobiernan la presencia o 
ause ncia de estos organi smos y la abundancia de sus poblaciones son aquellos abiót icos. 
que esta rán en funció n del ambi ente fí s ico en que se desarro ll an y de su toleranc ia 
1·1sinlógica. en do nde los lace rtilios por su condi ción de organi smos po_iquilotérmicos 



prese ntan un periodo de actividad diaria más restringido que los animales que son capaces 
de regu lar su temperatura, y por su natural eza son más se nsibl es a cambios extremos de la 
misma; y los bióticos, en re lación con el alimento y con otras especies. Dentro de éstos, 
para los lacertilios el reparto de los recursos de tipo trófico es fundamental, estando es te 
determinado en primera instancia por el tamaño y taxa ele la presa, y por la preferencia ele 
los organi smos hacia un determinado hábitat y microhábitat , siendo el tiempo el factor ele 
menor trascendencia para la repartición y uso ele los recursos disponibles en el ambiente 
(Zug 1993). 
En estos organismos el ciclo ele actividad diaria está regulado por e l ambiente en el cual se 
encuent ran cambiando su act ividad ele acuerdo a las condiciones atmosféricas ; las 
va ri aciones tamb ién pueden ciarse en función ele la edad , sexo. c iclo reproducti vo y calidad 
del hábitat que ocupan. Otra característica en el periodo ele ac tividad di ar ia ele los reptiles, 
es la irregular idad en los días en que aparece activo un incli vicluo, ya que por lo regular un 
mismo organi smo no es tá ac tivo tocios los días. Este comportamiento está en pa11e 
determinado filogenéticamente. y es el reflejo ele adaptaciones que fueron adq uiridas en el 
pasado. las cuales se establec ieron por capac idades y mecani smos fisiológicos específicos, 
ac ti vados por presiones ambientales. Esto induce al es tablec imiento de patrones de 
actividad que pueden ser ele tipo unimoclal o bimodal ; estos patrones nos muestran los 
efectos directos ele la temperatura y ele las intensidades de luz sobre los indi viduos y las 
poblaciones (Vi tt , 1995 y Z ug. l 99:i) 

La mayoría ele los eslllclios realizados sobre la utili zac ión de recursos por parte de los 
lacertilios, se han llevado a cabo en zonas desérticas, s iendo escasos para otro tipo de 
ecosistemas; en este caso resulta particularmente interesante observar las respuestas 
adaptativas de los lacerlÍlios a condiciones tan distintas como lo son las que se presentan 
en un ecosistema típico ele grandes altitudes como lo son los bosques de encinos, además 
en es te caso las actividades antropogénicas han producido perturbaciones significativas al 
hábitat. mismas que tal vez representen espacios a los que los lacertili os ele esta comunidad 
hayan tenido que adaptarse. 
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ANTECEDENTES 

Los trabajos de invest1 gac1 on sobre reparto de recursos entre lacertili os se han realizado 
desde hace varios años. sobre todo en las zonas desért icas a l norte del país; por ejemplo 
tenemos los cuatro trabajos realizados entre 1975 y 198 l en el desierto de Chihuahua 
(Reserva de Mapimí). En el pri mero de estos Creusure y Whitford ( 1975), describen el 
reparto del espacio y e l tiempo entre los lacertili os Cnemidophorus tigris, C. tessellatus, 
Cro1aphi1us wislizenni. Holbrookia lexema, Phrynosoma cornulun, P. modestum, 
Sce loporus. magister y U1a slanburiana en donde se distinguieron patrones de actividad 
diari a di stintos. co ncluyendo que la separac ión temporal de la ac tividad reduce la 
competenci a entre estas especies. 

Posteriormente Barbaul t y colaboradores ( 1978) y Barbault y Grenot ( 1977), evaluaron la 
di eta de s iete especies de lacertilios pertenecientes a esta co munidad : Cnemidophorus 
scalari.1. C. tigris. C inorna1us, Cophosauros lexanus, Sceloporus undula1us, U1a 
slanburiana y Phrynosoma modeslwn , encontrando que la repartición de este recurso esta 
de termi nado en parte por e l empleo de distintas estrategias de forrajeo, as í como por la 
preferencia hacia un mic rohábitat específico . 

Para 1981 , Maury analizó e l reparto de recursos en el ej e trófi co entre algunas de las 
espec ies ya mencionadas anteri ormente (Cnemidophorus. 1igris, C. tessellatus, Cro1aphi1us 
\\lislizenni, Holbrookia 1exana, Phry nosoma cornulun, P. modes /um, Sce loporus magister y 
U!a s/anburiana), encontrando que la mayoría de éstas presentan una dieta generali sta con 
la excepción de P. modeslum. Atribuyéndose la segregac ión a la de preferencia de distintos 
microhábitats, as í como al diferente tamaño y taxa de las presas consumidas por especie, 
presentando un solapamiento trófico poco importante. 

De fo rma paralela Barbault y Maury ( 1981 ), es tudiaron durante tres años la organización 
ecológica de esta misma comunidad de lacertilios integrada por 11 especies (estando entre 
las más representati vas Cnemidophorus scalaris, C. 1igris, Sce loporus undulatus y 
Phrynosoma modes1u111 ), encontrándolas di vididas en dos grupos, separados por la 
utili zac ión diferencial del microhábitat (especia li zación). 

En e l des ierto de El Pinacate en Sonora, Ortega y colaboradores ( 1986), desarro llaron una 
serie de trabajos de esta natura leza. En el primero determinaron como los cont rastes 
té rmi cos de l ambi ente. determinaron el reparto del tiempo entre c inco espec ies de 
lacerti 1 ios ( U1a s1anhuriana. Cnemidophorus ligris, Uma no/ala, Cal! isaurus draconoides, 
y Dipsosauros dorsalis) . concluyendo que la segregación ecológica entre estas especies 
potencialmente competiti vas, no es pos ible sobre e l eje temporal s ino que se da en el 
espacio. 

Ortega y co laboradores ( 1992) . rea li zaron un análi sis más profundo sobre la organización 
eco lógica de la comuni dad de lacertilios del desierto de l Pinacate tomando en cuenta a otras 
12 espec ies además de las ya referidas; describen sus c iclos de acti vidad di aria, efectúan 
análi sis de solapami ento de ni cho espac io y ti em po así como de la variación temporal de las 
presas consumi das por las espec ies con estrategia forrajera pasiva y acti va observando que 



todas las especies difi eren en el uso del espacio a ni vel del microhábitat y a partir de este se 
reparten las presas di sponibles. 

Ortega y co laboradores ( 1994). estudiaron la forma en que los lacertili os de esta comunidad 
se reparten microhábitat, ti empos de actividad diari a, taxa y tamaño de las presas que 
consumen, entre los cuales se encuentran Callisaurus draconoides, Dipsosaurus dorsalis, 
Unw nota/a, Ula estanburiana y Cnemidophorus ligris , encontrando que la selección de 
hábi tat y microhábitat juegan un papel determinante en la organi zac ión de esta comunidad. 

Él último de los trabajos de Ortega y colaboradores ( 1995), compa~an aspectos trófi cos de 
11 de las 12 espec ies de lacert ilios presentes en esta comunidad obse rvando que la elecc ión 
del microhábi tat y un desfase en el ti empo de ac ti vidad son fun damentales en la reparti ción 
de l ali mento. 

Ade más de los trabajos ya mencionados González-Romero y co laboradores ( 1989). 
trabajaron en la misma zo na sobre la utili zación del hábitat y microháb itat por esta 
comunidad de lacertilios en dos localidades di stintas. Concluyeron que la coexistencia de 
estas especies es posible debido al uso efici ente del espac io di sponible. 

Los trabajos registrados en zonas tropicales y templadas no son tan numerosos como los 
realizados en las zonas desérti cas; de éstos se puede mencionar por ejemplo el de Mautz 
( 1976 ). en Puerto Marquez, Guerrero quien durante tres a11os observó como Anolis taylori, 
Phyllodactilus lanei y Lepidophy ma smithi ut ili zan un mismo espac io en un sistema de 
cavernas, encontrando diferencias en sus patrones de ac ti vidad y en la composición de sus 
dietas. 

Altamirano y colaboradores ( 1990), evaluaron la estructura trófi ca y espacial de 7 espec ies 
de antibios y once de reptil es en Alvarado. Verac ruz a lo largo de un año, encontrando que 
a pesar de la ex istencia de un amplio solapamiento en el uso de l espac io y dieta entre las 
espec ies de la comunidad, puede haber coexistencia grac ias a las diferencias de 
temporalidad. 

Por último, en una zona de bosque templado Gutiérrez y Sánchez ( 1986), reali zaron un 
análi sis sobre la repartición de los recursos alimenti cios entre los lacertilios Barisia 
irnhricuta. Phrynusoma orbiculare. Sceloporus grammicus, S. aeneus, S. torqua/us y S. 
scolaris. pe rtenec ientes a la comunidad asentada en Cahuacán Estado de México; 
concluyendo que en esta comuni dad la coex istencia entre las espec ies está dada 
fundamentalmente por la abundancia y la distribución diferencial en el espacio y en el 
ti empo de las principales presas consumidas en sus dietas. 
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DESCRIPCIÓN DE ESPECIES 

En la comunidad de lacertili os de San José Deguedo son dos especies las más 
representativas, Sceloporus grammicus y S. mucrvnalus. La primera es una lagartij a de 
tamaño mediano con una longitud hocico-cloaca (LJ-IC) de 48.9 mm y un largo de co la 
(LC) de 57.0 mm, s iendo las hembras más grandes (47.7 mm) que los mac hos (41.9 mm): 
su cabeza, extremidades y cola son moderadamente largas y estrechas, con escamas en la 
parte dorsal de la cabeza grandes y li geramente rugosas, presenta escamas supraoculares en 
dos hileras. Las escamas dorsal es del cuerpo son quilladas, débilmente mucronadas (es 
decir con espinas salientes) y denticul adas; el número medio de hil eras de escamas dorsales 
en las hembras es de 64.8 y en los machos de 74.2 ; las escamas abdominal es latera les no se 
diferencian claramente de las dorsales, están fue rtemente mucronadas y denticuladas, y se 
presentan en hileras oblicuas, mientras que las escamas ventrales son un poco mas 
pequeñas que las laterales; los machos tienen escamas postanales agrandadas. La superfici e 
dorsal de l cuerpo es de verde obscuro a gri s oscuro. notándose unos peque iios d ibujos ele 
co lo r negro en forma ele ondas: en la superfi cie ven tra l ele los mac hos, la región gui ar. la 
parte lateral de l vientre y la zona preanal son de co lor amarill o claro. y en la mayo r parte ele 
la zona medial se presentan unas manchas ele co lor azul c laro . En las hembras e l co lor del 
vientre en genera l es azul claro. Vi ve en áreas cubiertas por asoc iac iones vegeta les ele 
co nífe ras y encinares y en los ecotonos loca li zados entre estas, as í co mo en las áreas 
a lte radas de las mi smas; se loca li za en tocones. y ram as ele los arbo les vivos y en cercos ele 
piedras. Es una lagartij a arboríco la aunque no estri cta ele ac ti v idad d iurna: se alimenta de 
co leópteros tanto adultos como en estado larvari o , himenópteros y dípteros en estado 
ad ulto; su modo ele reproducc ión es vivípara co n ac ti v id ad en otoño. naciendo las crías 
entre mayo y juni o de l s iguie nte año, e l tamaii o ele la camada es ele tre' a s iete crías (U ribe
Peiia y co laboradores. 1999). 
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Sceloporus mucro11at11s (Figura 2). (*) 

Por otro lado, S. 111ucro11at11s. es una lagartij a robusta, relati vamente grande, con una 
longi tud hocico-cloaca (LHC) de 78.5 mm y un largo de cola (LC) de 101.5 mm; las 
hembras son del mismo tamaño (84.0 mm) que los machos (85.0 mm), de color pardo 
negruzco, con un collar negro bordeado a ambos lados por una línea blanca. En los 
machos adultos, la regi ón postero-medial del vientre así como la región gu iar son de 
color azul obscuro; la bolsa gu iar y las zonas preanal y ventral de los machos son de 
color negro; el resto de la superficie ventral es amarillo claro con un tinte azul intenso. 
Las escamas de la cabeza son li sas, se puede encontrar una bolsa localizada en la parte 
trasera del oído la cual ll eva en la parte lateral escamas fuertemente mucronadas. Las 
escamas dorsales son doblemente guilladas y moderadamente mucronadas (con puntas 
sali entes), las hil eras de escamas dorsales en ambos sexos están fo nnadas por un número 
medio de 3 1.4 hil eras, co n un mínimo de 27 y un máx imo de 33; las escamas laterales 
son simi lares a las dorsales; los poros femorales van de l l a 13. Habita en una gran 
diversidad de ambientes, desde bosques de pino- encino hasta matorrales e isotales, 
ocupan las partes rocosas, es de act ividad diurna, se alimenta principalmente de 
lepidópteros, himenópteros y coleópteros; es vivípara con act ividad reproductiva otoñal, 
co n un periodo de gestación de alrededor de siete meses; la camada es de dos a ci nco 
crí as ( Uribe-Peña y co laboradores, 1999). 

( *) Fotngratia cortt..:sía d(' Ja, icr .l i1ni:1h.'/ . 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

• Contribuir al conocimiento del reparto de los recursos espac io y tiempo entre los 
lacertilios S. grammicus y S. mucronatus, pertenecientes a la comunidad 
herpetológica asentada en el agrosistema de San José Deguedo. Estado de Méx ico. 

Objetivos pill'ticulares: 

• Describir e l uso del recurso espacio (microhábitat). por parte de S. grommicu.1 y S. 
mucronalus. 

• Describir como S. grammicus y S. mucronatus utili zan el rec urso tiempo, en función 
de los horarios diarios de actividad preferidos por cada especie, y su vari ación 
estaci ona l. 

• Conocer y comparar estacionalmente los valores de amplitud de nicho espacial de 
cada espec ie. 

• Conocer el grado de solapamiento en el uso del recurso espac io y tiempo entre estas 
dos espec ies y medir su magnitud y variac ión estacional. 

• Conocer la relación de la temperatura corporal de los o rgani smos con la del 
microhábitat que ocupan y con la temperatura del aire, como fac tores que 
determinen en parte su preferencia por algún microhábitat y horario de ac tividad . 



UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

San José Deguedo se local iza en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, el cual limita 
a l norte, oeste y sur con el municipio de Jil otepec, y al oeste con el estado de Hidalgo 
contando con una superficie de 140.77 km2

; La zona de estudio se ubica al noroeste de 
la cabecera municipal , a una altura de 2450 msnm; Entre los 20º 4' 37" y los 20º 5' 45 " 
de latitud norte y los 99º 33' y· y los 99º 34 ' 24" de longitud oeste (Fig. 3). Limita al 
norte con Daxthi y con Santiago Oxtoc, al sur con Palos Altos y San Miguel de la 
Victoria, al este con La Goleta y Héroes Carranza, y al oeste con San Juan Acazuchitlan. 
Se encuentra a 36 km de Tepeji del Río; a 20 km de Tula de Allende, y a 102 km de la 
ciudad de Méx ico (CETENAL, 1978 a, S.P.P., 198 1). 

Figura 3. En Ja fo togra fía se pueden observar a lgunas de las características fí sicas de l área de 
estudio. 
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FISIOGRAFÍA 

El Estado de México se encuentra dividido en dos pro\·incias geológicas que son: La de l 
Eje Neovo lcánico y la de La Sierra madre del Sur, el sitio de este estudio se loca li za en la 
primera, dentro de la subprovincia de los Llanos y Sierras de Querétaro e Hidalgo. Esta 
subprovincia esta conformada por ll anos más o menos amplios interrum pidos por sierras 
bajas y di spersas, el re li eve presenta lomerios someros form ados pri nc ipalmente por 
vo lcanes (c inco dentro de la zona), además de cinco fall as al norte y dos frac turas debidas a 
la ac ti vidad vo lcánica (S . P.P. , 1981 d y García 200 l ). 

La subprovincia penetra en tres puntos de la parte norte del Estado de i\,léx ico y cubre 
14 15.294 km2 (6.08% de la superficie total de la entidad) , los municipi os que quedan 
dent ro ele ell a son: Polotitlan y Soyaniquilpan. Unicamente se presentan en ella cuatro 
sistemas de topoformas: la sierra de laderas tendidas (es un sistema en que las laderas ele las 
montañas son someras, al menos en algunos ele sus lados), los escuclovolcanes aislados o en 
conjunto (son volcanes apartados y ele poca altura), la llanura de piso rocoso (q ue es una 
llanura de aluviones profundos limitada por una fase dúrica que se encuentra entre los 0.3 a 
> 1 m. ele profundidad), y el lomerio de co linas redondeadas (sistema fo rmado por lomas 
suaves y redondeadas) (S.P.P. , 1981 d). 

En la subprovincia de Llanos y Sierras de Querétaro e Hidalgo, la parte correspondiente al 
municipio de Soyaniqui lpan se distingue por que sus elevaciones están constituidas por dos 
grupos de cerros; por el este hay tres, el más importante es el de San Agustín . anteriormente 
conocido con el nombre de Atlica; las otras dos elevaciones se denominan como Vista 
Hermosa y el Ahorcado, este último se locali za hacia el norte j unto con los cerros las 
Cruces, el hi stórico cerro de Los caballos y el Paye ubicados en San José Deguedo, a un 
lado de la presa de la Goleta se encuentra el cerro Colorado o Pelón. hacia el sur se 
encuentra la Loma (S .P.P .. 1981 d). 

GEOLOGÍA 

La litología del Estado de México está constituida por afloramientos de rocas de origen 
ígneo sedimentario y metamórfico, siendo las rocas ígneas extrusivas las que ocupan la 
mayor extensión. Dentro de la subprovincia de los ll anos y sierras de Querétaro e Hidal go 
se encuentran rocas ígneas extrusivas ele la era Cenozoica del peri odo Cuaternari o. 
predominando el basalto en un 70% ele la zona. Brecha vo lcánica en un 15%. Toba en un 
10% y Vítrea en un 5% (CETENAL, 1978 b, S PP. 1981 y García 200 1) 

EDAFOLOGÍA 

La di ve rsidad edáfica no es muy grande. sin embargo los suelos son muy fértiles y aptos 
para la agri cultura y ganadería. Así tenemos Fozem háplico y Luv ico. Ve rti sol Péli co. 
l. u\'i so l crómico, Litoso l. Planoso l mólico y Cambiso l eutrico. Este último se caracteri za 
po r presentar en el subslll:lo una capa en la que ya parece más suelo que roca. esto es que .:: n 
ell a se l'lirman terrones \' el suelo esta suelto: además puede presentar acu mulación de 
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algunos materiales como arcilla, carbonato de calcio, fierro y manganeso. Todos estos 
suelos se presentan con asociaciones (C ETENA L, 1978 c, S.P.P. , 198 1 ). 

CLIMA 

En esta pequeña zona, el clima característico es de acuerdo a Kopen modificado por García 
( 198 1 ). es el templado subhumedo con lluvias en verano C(w2) (w) , las cuales llegan a ser 
de 800 - 1000 mm (Promedio anual). siendo menor del 5% la prec ipitac ión invernal (fi g. 
5) presentándose heladas en la época fría del año (octubre - marzo) , con una frecuencia de 
40 - 60 días. la temperatura promedi o anual va de los 16º -18º C. y de 20º- 22ºC (fig. 5) 
(S. P.P .. l 98 l a) . 

HIDROGRAFÍA 

La zona pe rtenece a la región hidro lógica del alto Pánuco (número 26), que es una de las 
más importantes de la República Mexicana, tanto por los vo lúmenes de sus corrientes 
superficiales que la sitúan dentro de las más grandes del país, como por su superficie. Esta 
región hidrológica abarca una gran extensión que comprende toda la parte norte, noreste y 
noroeste de l estado , el más importante río es el Moctezuma con una superfici e dentro del 
estado de 7,933 ,830 km2

, es la principal afl uente del río Pánuco; teniendo como origen el 
río San Juan y al rí o Tu la (S.P.P ., 198 1 b y S.P.P.,1981 ). 

El sistema hidrológico del municipio esta representado por varios arroyos intermitentes, 
tales como el Salto, el Colorado , el Payé y las Cruces; dos ríos (Tinaja y Chuparrosa); 
cuatro presas, entre ell as la go leta, ocho mananti ales, además hay un gran número de 
bordos para el al macenamiento de l rec urso, y tres acueductos para su conducción, Cabe 
mencionar que el agua pluvial y fluvial desemboca en el estado de Hidalgo, y en pocas 
ocasiones es aprovechada en el estado de México, por carecerse de una infraestructura 
adec uada y debido también a los derechos creados por las asoc iac iones del estado de 
Hidalgo (S. P.P., 198 1 byeyGarcía2001). 

VEGETACIÓN 

El cli ma que rige esta subprovi ncia y las caracterí sti cas de los suelos determinan que el tipo 
de vegetación predom inante sea el pasti zal natural. El conj unto de esta manera de limitado 
incluye biocenosis diversas, tanto en su composición fl orística como en condiciones 
eco lógicas, desarro ll ándose esta de preferencia en los suelos medianamente profundos de 
mesetas. fondos ele va ll es y laderas poco inclinadas casi siempre de natura leza ígnea). 
dependencia en las actividades humanas y fi sonomía (CETENA L, l 978e. S.P.P .. l 981 e. 
RzedO\\ Ski. 198 1) 

Los pasti zales son part icularmente adecuados para la alimentación del ganado bov ino y 
equino. los pastizales se distribuyen altitudinalmentc en promedi o sobre los 2.485 msnm. 
ti ene fo rma es amaco ll ada y sus elementos dominantes son: Bo111e/011a sp. M11hlenhe rgía 
.1p. Buclwle dactyluides. !Joute/ouu simplex y Cinodon sp. (CETENA L. l 978e. S. P.P .. 
198 1 e. Rzedowski. 198 1 ). 
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Además del pasto natural hay pastizal inclucicl o, matorral crasicaul e y bosque ele encino 
interca lados los cuales se encuentran en zonas ele clima templado, aunque se presenta 
también en climas semicáliclos, semifrios y semisecos. En la zona. el bosque de encinos se 
consti tuye por tres estratos: el arbóreo , el arbustivo y el herbáceo en el primero se presentan 
como elementos dominantes los encinos de la Famili a Fagaceae, Quercus castenea, Q. 
cras.1ipe.1 y Q. optusata y los madroños de la Fami lia Eri caceae, Arbutus glandulosa y A. 
xalapiensi.1 que alcanzan de 8 a 15 metros de altura (In fo rm ac ión no publicada 
proporcionada por el Biol. Mario Alberto Rodríguez De la Concha Páez. 200 1: Rzedowski . 
198 1) 

El estrato arbusti vo con ti ene especies de las Familias Cactaceae (O¡mnlia megacamha y U 
wendl; , Agavaceae (Agave atrovirem) y Rubiaceae (Bo uardia lernifolia, B. /ongiflora) , 
entre otras (In fo rmac ión no publicada proporcionada por el Biol. Mario Alberto Rodríguez 
De la Concha Páez. 200 1 ). 

El estrato herbáceo está compuesto por los pastos ya mencionados y por espec ies de la 
Familia Compositae, pertenecientes a los géneros: Naphalium. Cosmos. Heteroreca, 
Caje1ens. Bidens, Euphatoriwn, Sonchus, y Tilhonia. Familia Cruciferae: Brassica 
cwnpe.11ris, Eruca saliva y Chenopodium ambrosioiles, Famili a Geraniaceae: Geraniun 
seenwnni. Familia Asclepiadaceae, Asclepias. Famili a Convul vaceae lpomoea purpurea, 
Dichundra argenta . Las epifitas de la Famili a Larantaceae, Phirandendron schumanii, y las 
de la Familia Bromeliaceae Tri/andsia recuvata, T. usneoides, T eruhesnes (i nformación 
no publi cada proporcionada por el Biol. Mario Alberto Rodríguez De la Concha Páez, 
200 1 ). 

También esta el matorra l crasuicaul e, con una distri bución promedi o ele 2,550 msnm, los 
elementos que dominan en este matorral son el estrato superior constituido por sashi; chasni 
(acociu .1p.). El estra to medio: hui zache (Mimosa acanlhocwpa), la retama (Casia 
/aeviga1a) , ele la Familia Leguminoseae. Nopal cuijo (Opunlia l/11/abrigiensis) , (Opunlia 
megacan1ha) ele la Famili a Cactaceae, Maguey (Agave a/rovirens) de la Fam. Agavaceae 
In fo rmac ión no publicada proporcionada por el Biol. Mario Alberto Rodríguez De la 
Concha Páez, 2001 . (Rzedowski , 1981 ). En el estrato in fe rior los pastos de las generas 
Bollleola. Cynodon, Elusine, Eragroslis e Hilaria, pertenec ientes a la Familia Graminaceae 
(In fo rmac ión no publicada proporcionada por el Biol. Mari o Alberto Rodríguez De la 
Concha Páe1 .. 200 1 ). 

USO DEL SUELO 

Básicamente para la agricultura ele temporal , permanente y ele riego ele manera li mitada a 
moderada debido a la pobreza en materia orgáni ca y pl--1 ácido (García, 200 1 ). los sucios 
requ ieren inmediato de control ele la eros ión. Los fac tores lim ítrofes para la practica ele la 
agri cultu ra son la erosión y la topogra fí a. el uso pecuario y forestal esta enfocado hac ia la 
utilizac ión !llOderacla de Ja vicia sil vestre. Cab<.: resaltar que el ecos istema natural d<.: esta 
zona ha sul'riclo l'uertcs lllOcl ifi caciones por la explotac ión hecha po r el hombre al introduc ir 
espec ies exóticas tanto ele fl ora como ele fa una ademús ele la frag mentac ión a causa ele la 
delimitación de propiedades (CETENAL l 978d). 
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ME TODOS 

a)Trabajo de campo: 

Se efec tuaro n salidas mensual es co n tres a cuatro días de duración cada una, de marzo del 
2000 a lebrero del 2001: en las que se realizaro n tres recorridos diarios en promedio de las 
9:00 hrs a las 17:00 hrs por tres zonas establecidas previamente con la finalidad ele abarcar 
los distintos tipos de asoc iaciones vegetales representados en esta área: 1) pastizales 
naturales e inducidos intercalados con enc inares y matorrales (2.5 km.). 2) matorrales (3.2 
km.). y 3) zo nas dedicadas a la agricultura (2.7 km.). Se registro la actividad ele las dos 
especies ele lacertilios más abundantes (Sce/oporus grammicus y S. mucronaLus) , 
cons iderando datos tales como número ele organismo, especie, sexo, acti vidad, microhábitat 
(sustrato) que ocupa encontrando en dos di stintos a S mucronalus (Roca acomodada y 
atloramiento rocoso) y en cinco a S gra111micus (encino, hojarasca, maguey, nopal y bardas 
ele roca acomodada) la temperatura del mismo, la temperatura ambiental y la temperatura 
co rporal del organ ismo que fue registrada con la ayuda de un termómetro digital de lectura 
rápida(± 1 ºC.) y además la hora del día en que se le encontró. So lamente durante el primer 
mes de muestreo se sacrificaron 3 machos y 3 hembras de cada una de las espec ies 
mediante desnucamiento y se fijaron con formo l al 10% para poder ser transportadas a l 
laboratorio , en donde se verificó su identidad por medio de claves especia li zadas. 

b)Trnbajo en laboratorio: 

Se ra tificó la identidad de los organismos hasta ni ve l de especie por medio de las claves 
para determinar reptiles de Smith y Taylor ( 1966) y se enl istaron los diferentes tipos de 
microhábitat utilizados por cada espec ie. 

Se ap licó e l indice de so lapamiento propuesto por Pianka en 1973. (en Pianka 2000) para 
determinar la ex istencia ele so lapam iento y su grado en el uso del nicho espacio y tiempo, 
entre los lacerti lios mencionados. según el cual: 

Donde · 

L (Pij)(Pik) 
(Jjk = 

L,(Pij' )(f'ik 2
) 

0.ik = indice de solapamiento de nicho. 
Pij = proporc ión ele indi viduos ele la especie i. 
Pik = proporción ele incli\ iduos de la espec ie k. 
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Se aplicó además el índice de amp litud de nicho de Simpson mod ificado por Levins en 
1968 (en Altamirano y colaboradores, 1990), co n el fin de conocer los valores de amplitud 
de nicho espacia l (especiali zac ión a su microhábitat) de cada espec ie. 

Os= 

Donde: 

l 

ci pi2 ) - 1 
N- 1 

Ds = Amp litud de ni cho. 
pi = proporción de indi viduos encontrados por microhábitat. 
N = N úmero de microhábitats ocupados. 

Así mi smo se utilizó el análi sis de corre lac ión de Pearson (Brunn ing y Kintz 1977), para 
determinar e l grado de re lación entre la temperatura ambiental (aire) y del microhábitat 
(sustrato), con la temperatura corporal de los organismos, según el cual: 

r = 
n(I xy) - (I x)( I y) 

nix1 - (I x)lnI/-CI Y) l 

Donde : 
r = coeticiente de correlac ión . 
x = temperaturas del ambiente registradas por mes. 
y = temperaturas corporal de los organi smos colectados mensualme nte por especie. 
n = nú mero de muestras. 

Y para temperatura del sustrato : 

r = coefic iente ele correlación. 
x = tem peraturas del sustrato (microháb itat) registradas por mes. 
y= temperaturas corpora l de los organi smos co lectados mensualmente por espec ie . 
n = núm ero ele muestras. 
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---- - ----------- - -- -- - . - - - - - . 

De ac uerdo a la ac ti vidad obsenada para cada espec ie se construyeron grá fi cas de líneas 
por mes en e l programa Exce l. en donde se puede observar la variación del número de 
indi viduos ac ti vos de cada una de las espec ies en el ti empo , de acuerdo a las cond iciones 
de temperatu ra del ai re y del mi cro hábitat: de esta manera se describe e l ciclo ele ac ti vidad 
para cada espec ie. 

Por último se construyeron gráficas que ilustran la re lac ión entre los datos de tempera tura 
corporal de ambas espec ies con la temperatura del sustrato que oc upan y la temperatura del 
medio ambiente (hábitat). con d programa Sigma Stat (stati stical software , ·ersión 2.0 
1997-2000) ; además con la ayuda de este mi smo programa se rea li zó e l estadíst ico de t de 
Stud ent. co n e l fin de conocer la ex istenci a de variaciones s ign ificati vas entre la 
temperatura de los organ ismos de una especie con respecto a la otra y tambi én la vari ación 
ele la tem peratura en ambas espec ies de una estación del año a la otra. 

Los resultados obtenidos serán útiles para comprender más claramente aspectos sobre la 
bio log ía. ecología y comportamiento de las especies ya menc ionadas, además de describ ir 
las interacc iones entre ell as y con su medio. 
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RESULTADOS 

Se registraron un total de 40 1 organismos de ambas espec ies a lo largo de l año de estudio, 
2 15 (53.6%) pertenecientes a la especie S grammicus distribuidos sobre los se is 
mi crohábitats disponibles como se ilustra en la figura 6. Durante la estac ión más húmeda 
de l año (abri l/octubre), se encontraron 149 organi smos (57.7%) representantes de S 
grammicus, en tanto que en la época más seca (noviembre/marzo) se contabili zaron 66 
organi smos pertenecientes a esta especie (53 .2%). 

E n roca aco m o d ada 

94% 

En a fl oramie nto 
OºA} 

E n e n c ino 

1% 

En hojarasca 
1% 

En mag u ey 

1% 
E n nopal 

Figura 6 . Se puede observar e l uso (en porcentaje) de los m icrohábita ts d isponi bles por S 
grum111icus dura nte todo e l aiio de est udio. 

Durante la estac ión húmeda se observó a S. gramm icus ocupa ndo cinco dife rentes 
microháb ita ts, aunque la mayoría de los organi smos se locali zaron sobre las bardas de roca 
acomodada 95.9%; en los mierohabitats restantes su presenc ia fu e mucho me nor 
pudiéndose calificar de esporádi ca; sobre nopal 2.0%, sobre encino. hojarasca y maguey 
0.67%. ver cuadro 1. 

En lo concerniente a la estación seca de l ai'io. S. grammicus fue regi strado oc upando los 
mi smos cinco mi crohábitats que en la estación húmeda. d ismin uyendo su presencia a 
medida que la temperatura ambiental era más baja. regi strándose sobre las bardas de roca 
acomodada el 89.3% ele los organismos pero manteniéndose m<1s o menos en la mis111<1 
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proporción que en la estac ión húmeda en los microhábitats restantes: sobre nopal 6.0%, 
sobre encino, hojarasca y maguey 1.5% (c uadro 1 ). 

Microhábitat ocupados Estación húmeda Estación seca 
por S. grammicus. Nº de individuos (%) Nº de individuos (%) 
Enc ino (O 67%) ( l. 5%) 
Hojarasca (0.67%) ( 1. 5%) 
Maguey (0.67%) (1.5%) 
Nopal 3 (2.0%) 4 (6.0%) 
Roca acomodada 143 (95 .9%) 59 (89.3%) 
Aíloram iento o (0%) o (0%) 

Cuadro 1. Distribución de S. gram111icus por microháb itat en los meses de abr il a oc tu bre (estaci ón 
húmeda) y de noviembre a marzo (estac ión seca). 

De los 401organi smos registrados en el año de estudio 186 (43.6%) pertenecen a la espec ie 
S mucronatus di stribuyéndose en los mi crohábitats di sponibl es como se ilustra en la fi gura 
7. En la estac ión húmeda (abril/octubre) fueron observados 128 organismos (46.2%) y en 
la es tación seca (nov iembre/marzo) 58 (46.7%). 

E n afloramien to 

68% 

E n enci no 
0% 

E n hojarasca 
0 % 

E n mague y 

0 % 

E n nopa l 
0% 

E n roca acom o dada 
3 2 °/o 

Figu ra 7. Se puede observa r la d istri bución de S 11111cro110111.1 por mi cro hábitat dura nte todo el ar1P 
de es tudi o. 
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En la estación húmeda S. mucronalus ocupó solo dos microhábitats, los afloramientos 
rocosos que presentaron gri etas profundas con 60.9% del total de las bardas de roca 
acomodada con 39.0% (c uadro 2). 

Durante la estac ión seca S. mucrona/us fue registrado sobre los dos mismos microhábitats 
en los que se le locali zó en la estación húmeda del año, al igual que S. grammicus en una 
menor cantidad. pero con la particularidad de estar más concentrado en los afl oramientos 
rocosos con 84.4% de los organi smos encontrados en este sitio , por tan solo 15.5% sobre 
las bardas ele roca acomodada (cuadro 2). 

Microhábitats ocupados Estación húmeda Estación seca 
por S. m11cro11at11s Nº de individuos(%) Nº de individuos(%) 
Encino o (0%). o (0%) 
Hojarasca o (0%). o (0%) 
Maguey o (0%). o (0%) 
Nopal o (0%). o (0%) 
Roca acomodada 50 (39.0%). 9 (15.5%) 
Afloramiento 78 (60.9%). 49 (84.4%) 

Cuadro 2. Di stribución de S.mucronalus por microhábitat en los meses de ab ril a octubre (estac ión 
húmeda) y de nov iembre a 111 arzo (estac ión seca). 

Análisis del nicho espacial y temporal 

El resultado del índice de amplitud de nicho de Simpson modificado por Lev ins ( 1968), 
para S. grammicus en la estación húmeda fue bajo (Ds = O.O 1 ). ya que a pesar de 
encontrarse en una variedad más ampli a de microhábitats, la mayoría ele las veces se le 
puede observar sobre las bardas de roca acomodada. 

En el caso de S. mucronalus el resultado del análisis de amplitud de nicho espac ial también 
fue bajo aunque mayor que el de S. grammicus (Os = 0.1 8). Para la estación seca el 
resultado del análi sis de amplitud de nicho espacial de S. grammicus fue un poco mayor 
con respecto a la estac ión húmeda (Ds = 0.04 ); para S. mucronalus el resultado del análi sis 
de amplitud de nicho fue más bajo en comparación con la estación húmeda (Ds = 0.07) ver 
cuadro 3. 

Os= 0.18 
Cuad ro 3. Se observa Ja va riac ión del índice de a111p litud de ni cho espacio de S i111pson. a través del 
tiempo y entre los orga ni s111 os. 

J\ I ap li carse el índice ele solapamiento de nicho espac io propuesto por Pianka a cada uno de 
los peri odos de ti empo comprendidos en este estudio el resultado fu e un poco más alto en la 
estac ión húmeda (Ojk = 0.33) que el que se obtuvo en la estac ión seca (Ojk = 0. 15) ver 
cuadro 4. 
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Cuadro 4. Muestra la va ri ac ión en el resu ltado del índice de so lapamiento espac ial y temporal , ent re 
S. g m111111 icus y S. 11111cro11u1 11s en dos di stintas estac iones. 

!.os resultados de l índi ce ele solapami ento ele nicho tiempo ele Pi anka entre las dos espec ies, 
en ambas es tac iones fue bajo. estac ión húmeda (Ojk = 0.14) y en la es tac ión seca (Ojk = 
0.082) ve r cuadro 4. 

Ciclo de actividad (Estación húmeda). 

Con respecto a l ti empo de actividad de cada especie se observó la existencia de variaciones 
de una es tación con respecto a la otra. En la estación húmeda, se registro una acti vidad más 
intensa por parte de ambas especies, así como un periodo más prolongado (octubre) . 

Cabe hacer referencia a que ambas especies presentaron recesos en su acti vidad 
reanudándola en ocasiones y ocultándose por completo cuando se ll egaron a presentar 
cambios bru scos en las condiciones climáticas. Además se presentaron periodos alternados 
de ac ti vidad y periodos en los que coincidían en un mismo horario, por ej empl o en e l mes 
ele abril desde las 1 O hrs, y hasta a lrededor de 12 hrs; En mayo entre las 12 y 15 hrs; En 
junio entre las 13 y 1-1 hrs; en julio ( 10, 13, y l4 hrs. ); Agosto ( 10, 11 , 12 y 14 hrs.); 
Septiembre (desde las 1 O hasta las 14 hrs. ) y octubre (solo a las 12 hrs.) ver figura 8. 

La temperatura promedio de l a ire en que se encontró acti vo a S. grammicus en esta estac ión 
fue de 23 .4º C, (Os = 34 . rango 16.6 - 3 1.1) y la del sustrato fue 26.4º C, (Os = 4.8 , rango 
16.8 - 39.4) ver cuad ro 5. 

A S. mucrunatus se le encontró activo a una temperatura del aire promedio de 23.3º C, (Ds 
= 3.0 , rango 16.6 - 29.9) para e l sustrato la temperatura de actividad promedio fue de 26 .4º 
C (Os = 4.5. rango 16.3 - 35.2) ver cuadro 5. 

Especie Temperatura del aire (ºC) Temperatura del sustrato(ºC) 

S grammicus. 

S. mucrunatus. 

X = 23 .4 ± 3.4 ( 16.6 - 31.1) 

X = 23.3 ± 3.0 ( 16.6- 29.9) 

X = 26.4 ± 4 .8 ( 16.8 - 39.4) 

X= 26.4 ± 4. 5 ( 16.3 - 35 .2) 

Cuadro S. Temperatu ras de acti vidad estac ión húmeda (abril - octubre), con med ia ± desviación 
estándar (mínima y máx im a). 
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GRÁFICAS DE ACTIVIDAD DIARIA EN LA ESTACIÓN HÚMEDA 

A ll k ll 

" 

--Sg. 

- Sm. 

llOH.Al>H. lll .-\ 

¡q,,ro 

" 

- Sm. 

llOkAOt:l. 01 ·\ 

J t: .~ 1 0 

- Sm. 

-6o--lºamh. 

l lOR-\ Ut:l . lll\ 

Figura 8. se muestra la ac tividad de S gru111111 i c 11s (Sg.) y de S. 11111cro11u/11S (S in .) así como la 
vari aci<i 11 de la te111pc ratura de l aire (tº amb.) y del 111icrohúb ital (!° sust.). i.: 11 los s iete meses 111its 
hl111H:clos de l aiio . 
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(Continuación de fi gura 8) 

Estación Seca. 

En la estaci ón seca (noviembre/marzo), se observó una di sminuci ón en el número de 
organi smos acti vos para las dos especies, acentuándose esta condición para S mucruna/us 
( fi gura 9). 

En esta estación el periodo de actividad de S grammicus se restringe solo a las mañanas, 
desde el mes de nov iembre en donde la mayoría de los organismos ( 19) de esta especie se 
locali zaron entre las 1 O y las 12 hrs, contra solo 4 después de las 14 hrs. En los meses de 
di ciembre, enero y febrero no se registró actividad de ningún organi smo más allá de las 15 
hrs, restringiéndose a las mañanas (figura 9), se redujo la cantidad de organismos activos en 
co mparac ión con la estación húmeda. En el mes de marzo se vuelve a registrar actividad 
después de las 15 hrs incrementándose también el número de organi smos activos. 

Las temperaturas de actividad del aire promedio registradas para esta especie en esta 
estaci ón fueron de 22 .2º C. (Ds = 4.0. rango 17.9 - 27.4), para el sustrato la temperatura 
promed io fue de 27. 1 ºC. (Ds = 4.1, 20 .6 - 36.9) ver cuadro 6. 

S mucrunotus di sminuyó drásticamente su actividad a partir del mes de noviembre hasta 
so lo locali zarse al gunos organismos acti vos de manera esporádica en los meses de 
diciembre, enero, febrero y marzo por las mañanas (fi gura 9). 

La temperatura promedio del aire en la que se registro actividad de organismos fu e 21 .8º C. 
(Ds = 1.9, rango 9. 1 - 24. 2) y la temperatura promedio del sustrato de 27.1 º C (Ds = 4 .1. 
rango 23 .2 - 36.9) ve r cuadro 6. 

· Temperatura del aire (ºC) Temperatura del sustrato (ºC) 

S grw11111icus 

S. m 11cron a111s 

X = 22 .2 ± 4.0 (17.9 - 27.4) 

X = 2 1.8± 1 9( 191 - 24.2) 

X = 27.1 ± 4 .1 (20.6 - 36.9) 

X = 27 .1 ± 4 .1 (23 2 - 36 9) 

Cuadro 6. Temperaturas de ac ti vidad estación seca (nov iembre - marzo). con medi a = desv iac ión 
cstú mlar (mínim a\' rn á;; irna). 



GRAF ICAS DE ACTIVIDAD ESTACION SECA 
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Fi gura 9. Se obse1Ya la actividad de S. grw11111ic 11s (Sg.) y ele S. 111/.1cro1wtus (S 111 .) así como la 
va ri ac ión el e las temperaturas del a ire (t" a111b .) y de l 111i crohábitat (tº sust.) en los 111 ese más secos 
del aiio. 
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Relación de temperaturas corporales con temperaturas 
del microhábitat y del aire. 
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El análisi s de Pearson para S grammicus entre la temperatura corporal y la temperatura de l 
aire correspondiente a la estación húmeda resultó ser bajo, pero sin dejar de existir relación 
entre las dos vari ab les (r = 0.36, P < 0.05) ver cuadro 7 y ligura 1 O. La temperatura 
promedio de l aire fue de 2 1. 5º C (Os = 3. 1 º C, rango 16.0º C - 30.1 º C). y la temperatura 
corporal promedio de 27. 1º C, (Os = 4.3º C, rango 17.7º C - 35.4º C) . dándose un li ge ro 
aumen to en el resultado del indice de correlac ión de Pearson entre la temperatura corporal y 
la temperatura del sustrato (r = 0.52, P < 0.05) cuadro 7 y figura 1 O. registrándose para el 
sustrato una temperatura promed io de 23. 1º C. (Os = 2.9º C. rango 17.5º C - 40.8º C). 
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En la estación seca el índice de correlac ión entre la temperatura corporal y el aire para S. 
grammicus registró un aumento con respecto a la estación húmeda (r = 0.48, P < 0.05), 
cuadro 7 y figura 11 , con temperatura del aire promedio ele 21.1 º C. (Os = 2.4º C, rango 
16.0º C - 27.5º C), y un promedio ele 27.5º C. (Os = 3.8º C rango 19. 1º C - 33.9º C) ele 
temperatura corporal (cuadro 8) , el resultado ele la correlación para la temperatura corporal 
y la temperatura del sustrato bajó levemente (r = 0.45. P < 0.05) (cuadro 9 y figura 11 ), 
siendo la temperatura del sustrato de 23.9º C, en promedio (Ds = 3.3º C, rango 17.5º C -
32. 1° C). 

S. grammicus 
Sm ucronatus 
Cuadro 7. Resultados del análi sis de correlación de Pearson entre temperaturas corporales y 
temperaturas del aire, con nivel de significancia. 

El análisis de correlación de Pearson para S. mucronalus correspondiente a la temperatura 
corporal y la temperatura del aire en la estac ión húmeda fue más alto (r = 0.56, P < 0.05) 
ver cuadro 7 y figura 10. con una temperatura ambiental promed io 21.8º C, (Os = 3.8º C, 
rango 15.6º C - 32.2° C), así corno una temperatura corporal promedio de 27.3º C, (Os = 
5.7° C. rango 15 .2º C - 37.8º C) cuadro 8, se relaciono a su vez con la temperatura del 
sustrato (microhábitat) siendo el resultado del análi sis ele Pearson un poco más alto (r = 
0.59. P < 0.05) cuadro 9 y fi gura 1 O, con una temperatura del sustrato promedio de 24.5º C, 
(Os = 5.9º C, rango 14.0º C - 38.4º C), de acuerdo a la prueba de t realizada, no se 
encontraron diferencias significati vas entre las temperaturas corporales de S. grammicus y 
ele S 11111cronatus para esta estación (t = 0.386, df = 1, 82, P = O. 744) , (c uadro 1 O). 

S gramm1cus. 

S. mucronalus. 

Estación húmeda Estación seca 

X= 27.7º C ± 4.4 (35.4 - 17.7) 

X= 27.3° C ± 5.7 (37.8 - 15.2) 

X= 27.5º C ± 3.8 (33.9 - 19.1) 

X= 28.0º C ± 4.4 (36.3 - 20.6) 

Cuad ro 8. Temperaturas corporales promedio con desv iación estándar mínim as y máx imas de los 
organi smos a lo largo del año. 

En la estación seca el análisis de Pearson para S mucronotus entre la temperatura del aire y 
la corporal también reg istró una baja, (r = 0.45, P < 0.05), ver cuadro 7 y figura 11 , con una 
tem peratura promedio del aire ele 23.4º C, (Os = 2.8º C, rango 18.5 º C - 29.1º C), una 
temperatura corporal promedio ele 28.0º C, (Os = 4.4º C, rango 20.6º C - 36.3º C) ver 
cuadro 8, que se relaciono a su vez con la temperatura del sustrato (r = 0.49. p < 0.05) 
cuadro 9 y figura 11 , para la cual se registro un promedio de 26.8º C. (Os = 4.6º C rango 
I 9.9º e - 40.8º q 

Comparando las temperaturas corporales de una especie con la otra en esta estac ión. según 
la prueba de t. no se encontraron diferencias. (t = -0.451 df = 1. 65 P = 0.653). tampoco se 
regi straron diferencias signi licativas ent re las temperaturas corporales de S grammicus ele 
la estac ión húmeda con las de la estac ión seca (t = -0. 178 df = 1, 73 P = 0.859). ni entre las 

26 



temperaturas corporales de S. m11crona111s también de una estaci ón con respecto de la otra (t 
=0.523 df = 1,74 P = 0.602) , (cuad ro 10). 

Cuadro 9. Resultados del análi sis de correlación de Pearson entre temperaturas corporales y 
temperaturas de l sustrato, con ni vel de significa ncia. 

x vs.y t df P 
S. m. tº Corp. h vs. s 0. 523 1, 74 0.602 
s. g. tº Corp . h vs. s -0.178 1, 73 0.859 

Est. h. tº Corp. S.g. vs . S.m. 0.386 1, 82 0.744 
Est. s. tº Corp. S.g. VS. S.m. -045 1 1, 65 0.653 

Cuadro 1 O. Se aprec ian los resultados de la prueba de "t" para comprobar la ex istenc ia de 
diferencias signifi cati vas entre las temperaturas de los organi smos entre especies y de una estac ión 
del año con respecto de la otra. 
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Figura 1 1. Se observa Ja relación de Ja temperatura corporal de S. ¿;rw11111icus y de S. 11wcrunatus 
con la temperatura del microháb itat y del aire en Ja estación sec a (línea continua )y curvas de 
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DISCUSIÓN 

Distribución y Amplitud de Nicho Espacio y Tiempo. 

Las poblaciones de S. grammicus y de S 11111cro11w11s que se encontraron en esta zona al 
parecer están bien representadas según lo observado durante este estudi o; las dos espec ies 
aprovechan las modificaciones a su hábitat (construcción de bardas de roca) ocasionadas 
por la actividad humana, pues fue en este sitio en donde con mayor frecuencia se les pudo 

hall ar. 

En el caso de S grammicus durante la estación húmeda a pesar de haberse observado en 
cinco microhábitats distintos, la mayor parte de los organismos se encontraron sobre e l 
microhábitat representado por las bardas de roca acomodada. lo que seguramente influyó 
para que el resultado del análi s is de amplitud de nicho espacial fuera bajo ; esto puede 
explicarse por las ventaj as (obtención de calor, refugio, alimento. etc.) que esta lagartija 
encuentra en este sitio , tomando en cuenta sus características morfológicas y sus hábitos, ya 
que es una lagartija pequeña de cuerpo alargado y estrecho que se distribuye con éxito en 
áreas de coníferas y encinares, sus poblaciones tienen altas densidades en zonas 
perturbadas, es además arborícola aunque no estricta, pudiendo oc upar varios tipos de 
microhábitats (Uribe-Peña et al., 1999), esto presumiblemente a causa de su tamaño que le 
facilita esconderse para evad ir a sus predadores y además evitar la desecación. Tenemos 
también que en esta zona sobre las bardas de roca acomodada tienen la posibilidad puede 
encontrar los insectos de los que se alimenta. 

Para la estaci ón seca del año la presencia de S grwnmicus se reduce de manera moderada, 
aunque sin dejar de aparecer en los mi smos microhábitats que en la estac ión húmeda, 
concentrando sus actividades en la mañana que es el periodo de tiempo en donde 
probablemente encuentre condici ones de temperatura más favo rabl es tal vez debido a: 1) su 
pequeña talla que le permite captar calor más rápidamente ya sea de las bardas de roca 
acomodada o de los microhábitats que reflej an menos intensamente e l calor proveniente del 
so l, como lo son los nopales, magueyes y encinos que lagartijas con una talla corporal 
mayor, 2) a que según e l modelo de costo y beneficio de la termorregulac ión en lagartij as 
(Huey y Slatkin, 1976), éstas pueden presentar acti\'idad regu lar con temperaturas 
corporales cercanas a sus niveles óptimos en hábitats que representen bajos costos 
energéticos; este razonamiento puede ser valido también a nivel de rnicroháb itat, pues las 
bardas de roca acomodada podrían ser considerados como microháb ita ts de bajos costos. 
pues al parecer ofrecen buenas condiciones a estas lagart ijas para evadir predadores sin 
empl ear demasiado esfuerzo, lo que seguramente favorece una mayor actividad tanto de 
machos como de hembras, las cuales en esta estación se encuentran preñadas y 3) a la 
necesidad ele recuperar las reservas energéticas empleadas en el apaream iento a través del 
consumo de las insectos que se encuentren di sponibles. 

Por su parte S. 111ucro11at11.1· también registró un bajo índice de amplitud de nicho espacio 
durante la estación húmeda, posiblemente debido a la preferencia que parece tener por los 
mi crohábitats rocosos, pues como lo desc ribe Uri be - Pciia y colaboradores ( 1999) esta 
lagart ija relativamente grande y robusta se di stri buye en áreas que va n desde los bosques 
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templ ados hasta los matorral es, ocupando afloramientos rocosos con grietas estrechas y 
profundas la mayor pai1e del tiempo. En este s iti o durante la estación húmeda es común 
observarl a sobre las bardas de roca acomodada en busca de alimento que almacenara e 
invertirá en ac ti vidades re lacionadas con su ciclo reproductivo el cual inic ia de mediados 
del verano a l o toi'ío según lo descrito por Méndez - De la Cruz y colaboradores ( 1988) . 

En la estación seca del año el resultado del análisis de amplitud de ni cho para esta especie 
fue menor que el de la estación húmeda a consecuencia de que se retiran a las grietas de los 
afloramientos a iniciar un periodo de pausa invernal en sus actividades parec id o al que 
presentan otras especies del genero que también habitan a grandes alturas como S jarrovi 
(Ruby, 1977) y S. virgatus (Rose 198 1 ). De esta manera busca condiciones que le permitan 
ahorrar reservas grasas para soportar la escasez de presas en el invierno y resguardarse de 
sus predadores en las grietas empleando conductas que dificultan a otros animales como 
cu lebras, serpientes, aves o mamíferos medianos extraerlos de sus refugios; ta les conductas 
van desde hinchar sus cuerpos amoldándolos a las paredes de las gri etas. hasta bl oquear la 
entrada a estas con sus colas (Cooper et al., 2000), sobre todo las hembras las cuales se 
encuentran en su periodo de gestac ión (Méndez- De la Cruz et al., 1988). De modo que la 
inacti vidad en este caso les aporta mayores beneficios que el mantenerse ac ti vo (Rose. 
198 1 ). 

Estas dos especies convergen sobre las bardas de roca acomodada en la estación húmeda 
seguramente porque en estos sit ios pueden encontrar en abundancia los insectos que 
acostumbran consumir, como lo son hormigas, abejas, av ispas, y escarabajos (Manjarrez. 
1992) , y porqué las bardas son sitios en donde encuentran muchas posibilidades de 
cortej arse y aparearse según lo observado en el campo, además de faci li tar a las dos 
especies evadir a sus predadores con mayores posibilidades de éx ito ta l vez debido a los 
espacios existentes en su estructura y porque las rocas que componen estas bardas 
proporcionan calor a las lagart ij as por medio de la conducción de este pues por su color 
oscuro pueden almacenarlo en buena cantidad concordando lo an terior con lo planteado 
por Manj arrez ( 1994), en donde explica que la temperatura en los reptiles puede de terminar 
donde y cuando forrajear así como su éx ito o su fracaso. 

Solapamiento de Nicho Espacio y Tiempo. 

En la estac ión húmeda a causa de las lluvias abundantes y de las más favorab les 
condiciones térmicas del ambiente se puede encontrar una gran abundancia y di sponibilidad 
de alimento para estas lagartijas. concentrándose en puntos localizados (parches), se debe 
recordar que el uso de algún microhábitat esta influenciado por factores de tipo biótico 
(Toft , 1995). Varios de estos puntos pueden estar representados por las bardas de roca 
acomodada que atraen sobre todo a la especie S. mucronatus para alimentarse cortejarse y 
aparearse, pues a medi ados del verano tiene lugar el inicio de su periodo reproducti vo al 
igual que e l de S. grammicus (Ortega, 1986 y Méndez De la Cruz et al., 1988). 

Ta nto S. grom111ic11s como S. 11111cronatus ocupan durante la estac ión húmeda con basta nte 
frec ue ncia un mismo mi cro hábitat a un tiempo de activ idad s imil ar con un so lapamiento c: n 
e l uso del espac io y del ti empo bajo como puede aprec iarse en los resultados de los anúlisis. 
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ésto como resultado de la amplia disponibilidad y abundanc ia del recurso espacio que estos 

organi smos usan. 
E1; la estación seca del año, a medida que las condi ciones medioambientales fu eron 
cambiando la proporción del solapamiento entre estas dos espec ies en el espacio y en el 
tiempo se vuelve menos importante, como ya se explicó los recursos de tipo trófico son 
más limitados a causa del cambio en las condiciones ambi entales, S mucronatus empi eza 
su pe riodo de letargo restringiendo fuertemente sus ac ti vidades y reti rándose hacia las 
grietas de los afl oramientos rocosos; esto obviamente produce que di sminuya el grado de l 
so lapami ento en el uso del espac io y del tiempo con S. grammicus; este comportamiento 
coinc ide con el de algunas otra lagartij as como 1-fo/hrookia maculata y Sceloporus 
undulatus que es tán separadas en el uso del nicho espacio por la preferencia hac ia di stintos 
microhábitats en un sistema de dunas (Hager, 2001 ). 

También coincide en algunos aspectos con el comportamiento de Urosauros ornarus y 
Sceloporus merriami, en el que el primero busca otros mi cro hábitats en donde poder 
forraj ear en los tiempos en los que los insectos que consumen ambas espec ies son escasos 
reduciendo de esta manera e l solapami ento en el ni cho espac io y en el trófi co con S. 
merriami (D unham, 1980 y Huey et al .. 1983). 

Cuando hay abundancia de presas, como es de esperarse existe un mayo r grado de 
solapamiento en los nichos espacio y tiempo entre S. grammicus y S 111ucrona1us, pero 
es te no ll ega a ser significativo probablemente debido a la abundancia de las bardas de roca 
acomodada que util izan los organismos. También podemos observar co mo emplean 
estrategias para coexistir aún en condiciones poco propicias buscado tener los menores 
costos, adaptándose a su entorno en función de sus características fi siológicas y 
reproducti vas (Y itt, 1995), es decir estableciendo una posición o un estatus dentro de la 
comunidad y ecosistema resultante de sus adaptaciones estructura les. respuestas 
fi sio lógicas y comportamiento especifi co (Odum. 1971 ), o más simplemente la di stribució n 
en el espac io y en el ti empo y la utilizac ión que hacen de estos los organi smos (Shoener. 
1986). 

De este modo tememos que las necesidades energéti cas de S. grammicus y de S 
mucronalus determinan en parte que estos· se encuentren en un mi smo es pac io (bardas de 
roca aco modada) a un ti empo de actividad muy parecido (estac ión húmeda) provocando un 
incremento en so lapamiento por e l uso de estos recursos en esta es tación sin ser 
significati vo debido a su gran di sponibilidad, a que se tienen toleranc ia y q ue los tamaños 
de las presas difi eren a causa del mi smo tamaño de las especies. 

Ciclo de Actividad y Relación con Temperaturas Corporales, 
del Microhábitat y del Aire. 

El ciclo ele ac tividad d iaria de S. grammicus y de S. mucronatus sufri ó var iac iones con el 
cambio de las condi ciones ambientales a lo largo del d ía y a escala es tac ional. En la 
es tac ión húmeda la temperatura corpora l ele ambos organi sm os no obse rvó di fe rencias 
s ign i li ca ti vas. ni tampoco las temperatu ras promedi o en que se les encontró ac ti vos tanto 
de l a ire co mo de l mi crohábitat que ocuparon al momento de su loca lización. lo cual hace 
pensar que seguram ente ambas lagartijas prefieren un interva lo de temperatura corporal 



muy parec ido. en el que desarrollan mejor sus funciones fi siológicas básicas tales como la 
digesti ón. ba lance hídrico y metaboli smo; maximizando así la eficiencia en su velocidad_ 
captura de presas y evas ión de predadores tendiendo a mantener sus temperaturas 
corpora les dentro de ese rango especifico. no obstante la variación de las temperaturas del 
a ire y del sus trato que influyen directamente la temperatura corporal de estos organismos 
(Ruben, 1976, A rn·y _ 1982, Grant, 1990, Kingsbury , 1993 y Manjarrez, 1994 )-

Los periodos de ac tividad de ambas especies fueron muy parecidos variando a lo largo del 
día , ll egando a presentarse lapsos de ti empo en el que alguna de las dos especies se 
ausentaba, como S mucronatus cuando la temperatura del a ire era superior a los 30º C y la 
del microhábitat superi or a los 35º C. S grammicus fue observado ac tivo en algunas 
ocasiones aun cuando la temperatura del aire y del microhábitat superaban los limites ya 
mencionados, aunque lo usual fue que se ocultara en consecuencia de éstas _ Tales 
conductas son empleadas por ambas especies, probablemente para mantenerse dentro de su 
rango de funcionamiento óptimo de temperatura corporal (Avery, 1982)_ 

Lo anterior es conseguido por estos organismos desplazándose entre los espacios que 
presentan cobertura vegetal, a lternada con espacios soleados como lo es la superficie de las 
bardas de roca acomodada. Esto coincide con el comportamiento de S occidentalis y S 
undulatus estudiado por Grover (1996), en donde describe sus tácticas termorregulatorias; 
la primera se mueve entre las áreas soleadas y las sombras que aportan grandes árboles y 
arbustos; la segunda se refugia entre las sombras proyectadas por las salientes que 
presentan algunas rocas, evadiendo así las dos exponerse a las altas temperaturas del aire 
manteni endo su temperatura corporal óptima_ El comportamiento de S occiden1alis es más 
parecido al de S grwnmicus, que usa con regularidad las bardas de roca acomodada que se 
encuentran cerca de encinos, magueyes y nopales (microhábitats que también explota) lo 
cuales proveen de sombra, además de los espacios entre roca y roca que le proporcionan 
re fugio en donde guarecerse de las altas temperaturas del aire y ev itar la desecación a causa 
de estas, evad ir predadores y además le ofrece la posibilidad de captar calor por conducción 
o por radiación direc ta del so L 

S mucrvnatus en cambio presenta un comportamiento más parecido al de S undula1us; las 
dos so n lagartij as que por lo común se enc uentran sobre rocas, en parte debido a que es tas 
abso rben la energía solar buena parte del día guardando el calor necesario para que 
lagartijas con una mayor talla corporal puedan calentarse más rápidamente al entrar en 
contac to directo con las rocas ; en estos espacios también les es posible captar e l calor 
proveniente de la rad iación solar (Bauwens, el al. 1990). 

Así las características fí sicas del área de estud io permiten a S 111ucrona111s desplazarse de 
los aflorami entos rocosos a las bardas de roca acomodada, siti o en e l que prefiere perchar 
durante la estación húmeda para alimentarse y aparearse debido a las ventajas que el uso 
de este microhábitat le representa como el evadir a predadores escond iéndose entre los 
espacios ex istentes entre las rocas que componen las bardas, conseguir presas más 
fácilm ente y mantener su temperatura corporal en niveles óptimos. 

El comportami ento que ha s ido descr ito para las dos especies concuerda con lo s resultados 
de los análi s is de corre lac ión de Pearson entre su temperatura corpora l. la temperatura de l 
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aire y la de l microhábitat, mostrando una re lac ión s ignificati va entre estas, aunque no 
perfecta , lo que indica que ambos organi smos captan e l ca lo r de fu entes d iversas (a ire y 
microhábitat) y que es ta circun stancia, combinada con el ini c io de su c ic lo reproducti vo y 
la neces idad ele a limentarse. pueden de terminar su presencia en algún ti po ele microhábitat 
ya que una temperatura corporal óptima es fund amenta l para desarroll a r correctamente sus 
funciones fi s io lóg icas. Seguramente la ac ti v idad diaria ele las dos espec ies en la estac ión 
húmeda es pro mov ida entre otros fac to res, por la abundancia de los insectos que 
constituyen su di eta propic iada a su vez por las prec ipitac iones de es tos meses. Estos 
insectos serán almacenados en forma de cuerpos grasos necesari os para poder efectuar sus 
funciones reproducti vas que ti ene lugar a princ ipios de l verano y hasta nov iembre para S. 
m11crona1us (Ortega, 1986). o incluso hasta di c iembre para S grammicus (Méndez- De la 
Cruz. es al. 1988). 

En la estac ión seca s í se observaron variac iones en los respecti vos c ic los de acti vidad 
di ar ia, S grnmmicus registró periodos más constantes y co n un mayor número de 
indi viduos acti vos, por ej empl o en e l mes de noviembre fueron observadas un buen número 
ele lagartij as de esta especi e ac ti vas. pero la mayoría por la ma i'i ana, en respuesta , tal vez a 
que en este mes todavía tienen actividad reproducti va. como lo son e l cortej o y su 
co nsecuente apareamiento (Ortega y Barbault , 1984). 

En los s igui entes meses di sminuyó e l número de indi viduos ac ti vos para esta especi e. pero 
sin dej ar de presentarse por las mañanas sobre tocio las hembras. probablemente debido a 
que a es tas horas las cond ic iones ambi enta les son más adecuadas para es ta especie que en 
el resto del día, esta ac ti vidad matutina qui zá se deba también a que buena parte ele sus 
reservas grasas se invirti eron en sus procesos reproducti vos y se tiene la necesidad ele 
recuperarl os medi ante e l consumo de presas (Ortega, 1986). Además de l gasto energéti co 
que implica e l desplazarse de un lu gar a o tro y evadir predadores, de esta fo rma la energía 
de que di spone decrece, razó n por la que le es necesari o sostener pe ri odos de ac ti vidad 
ocas ionales, con la fin a lidad ele co nseguir a limentos que le res tituyan la energía invertida en 
todos estos procesos, pues en e l caso ele las hembras es muy importante recuperar esta 
energía para e l desarroll o de sus embri ones, pues se encuent ra en su peri odo ele gestación 
(Ortega y Barbault. 1984 ). no obstante que las condic iones ambienta les se tornen adversas 
ele un momento a otro ( lluvia. nubes. corrientes ele aire fr ío. e tc.). pues esta lagartij a ha 
desarro ll ado una fuerte res istencia a las bajas temperatu ras. to lerando hasta -3ºC en las 
faldas de l vo lcán lztaccihuatL estado ele Méx ico (Lemos-Esp inal y Ba llinger. 1992). 

El pequel'ío tamai'io ele S grammicus también le proporci ona la ve ntaj a de poder captar e l 
calo r que necesita de di versas fuentes en un corto peri odo ele tiempo, como lo muestra 
habe r encontrado re lación entre la temperatura corporal de es ta lagartij a y la temperatura 
de l mic rohábitat que ocupa en la estación seca, la cuál es menor que la registrada en la 
estac ión húmeda, pero sin deja r de ex istir una relaci ón entre estas dos vari ables; influyendo 
ele manera im portante la temperatura de l microhábitat sobre la tem peratura corporal de es te 
organi smo. encontrándose además un li gero aumento en la re lac ión entre su tem peratura 
corpora l y la temperatura ambienta l con respecto a la es tac ión húmeda. confirmando de esta 
manera lo ante riormente expuesto con respecto a que las caracterí sti cas morfológicas ele 
es ta lagartija le permi ten d ivers ifi car las opciones para obt..:nc r calo r. ya sea por med io de la 
conducc ión de éste (rocas), o por la radi ac ión direc ta de l so l: es ta caracte rí sti ca tambi én le 



permite pasar desapercibida a los depredadores, y ocultarse de éstos entre los espacios 
exis tentes entre roca y roca en el caso de las bardas, o entre las fibras de las pencas secas ele 
los nopales y magueycs y entre las fisuras en la corteza ele los encinos. 

Por su parte S. mucronutus permaneció durante la estación seca la mayor parte del ti empo 
dentro ele las grietas en los afloramientos, siendo su actividad sobre las barcias muy escasa. 
a consec uenc ia ele que estos organismos entran a un periodo ele letargo invernal 
característ ico de las especies del grupo torquatus que habitan en zonas templadas, es decir 
presentan poca actividad a causa de los riesgos que corren al tener acti vidad son mayores 
que los beneficios que pueden obtener de esta, ya que debido a la ausenci a de lluvias baja la 
dispon ibilidad ele presas, y su búsqueda representa un gran gasto de energía, de esta manera 
el tener actividad representaría un incremento en la posibilidad de ser depredado y una 
perdida importante de reservas grasas inherentes a la actividad como desplazarse para 
forrajear y evadir predadores, estas lagartijas ahorran una gran cantidad de energía al 
permanecer inacti vas como lo demuestra un estudio reali zado con S. virgatus, en donde se 
comprobó que con el gasto energético de un solo día de actividad puede sobrevivir seis días 
inactiva o con una actividad limitada (Rose, 1981 ), influyendo también en ésto que las 
hembras se encuentran grávidas, estado que repercute en su velocidad de escape, 
haciéndolas más vulnerables a ser depredadas (Schwarzkopt en Vitt y Pianka, 1994). 

Sin embargo se encontró que el promedio de su temperatura corporal no disminuye como 
podría pensarse debido a las condiciones ambientales características de esta estación y a su 
letargo, si no que mantuvo una temperatura similar a la temperatura de la estación húm eda, 
sin ex istir diferencias s ignificativas entre ambas, además tenemos que el resultado ele la 
prueba de Pearson entre la temperatura corporal de esta lagartija y la temperatura ambiental 
bajó, pero sin dejar de ex istir relación; también se observó una baja en la correlación entre 
la temperatura corporal de esta lagartija con Ja temperatura del microhábitat que ocupa. lo 
primero es obvio pues al permanecer por periodos de ti empo más prolongados en las grietas 
ele los afloramientos rocosos tienen menor oportunidad de poder captar el calor proveniente 
del so l. El segundo dato podría parecer un tanto extraño ya que S. mucronatus mantiene una 
temperatu ra corporal en promedio similar a la registrada en la estación húmeda, mientras 
que con la temperatura del microhábitat se reduce sin dejar de estar relacionadas estas dos 
va ri ables; es to puede explicarse por una parte porque ya no ocupa con regularidad la 
superficie de las bardas de roca acomodada y que la temperatura de éstas varía con respecto 
a la del interior de las grietas en las que se oculta, tomando muy posiblemente el calor 
necesario por medi o ele breves contactos con la superfici e (conclucción), ele los 
afl orami entos rocosos mediante desplazamientos cortos en cuanto al tiempo y limitados en 
cuanto a distancia (El fstrom y Zucker. 1999), o tomándola del interior mismo de las gri etas. 

Este comportamiento en S. mucronatus es similar al de U ornatus también en el invi erno . 
(Elfs trom y Zucker, 1999), coincidiendo en que al tomar el calor med iante desplazamientos 
cortos a la superfici e de sus refugios (grietas), por breves periodos ele ti empo. consigue 
conservar su temperatura corporal en un rango óptimo para e ll os. En el caso ele las 
hembras. posiblemente esta actividad limitada les permite invertir la energía ahorrada en el 
dcsa rrol lo ele sus embr iones aunque se ha mencionado que las altas temperaturas corpora les 
pueden perjudicar su desarroll o (Van Damme et al. 1986; Anclrews. 1994; y Mathies y 
Andrews, 1997 en 1\ndrews. et o!. 1999), al parecer por los promedios de temperatura 
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corporal para cada espec ie obtenidos en el campo durante es te es tudi o posiblemente la 
temperatura corporal en es tado de preñez simil ar a la temperatura corporal en estado de no
gravidez en e l caso de S. grammicus y S. mucronalus pudiera no tener efec tos adversos en 
el desarro ll o embrionario. 

Tenemos además que para las lagartij as de genero Sceloporus que habitan en las zonas 
boscosas altas, la reproducción y el peri odo de gestac ión es de ti po o toña l (Méndez- De la 
Cruz. el u/. 1988; Guillette, 1993 y Feria el al ; 200 1 ), y es to propic ia en parte la baja 
ac ti vidad por lo que toca a las hembras, pues esta como ya se mencionó incrementaría los 
costos energéticos en detrimento del desarroll o de los embriones, trayendo como 
co nsec uencia un posible retardo del parto (Ruby, 1977), lo cual implica una menor 
opo rtunidad para aprovechar los beneficio s de la estaci ón húmeda afec tando sus 
probabilidades de sobrevivencia y de llegar a la madurez sexual en e l pe ri odo reproductivo 
inmed iato. 
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CONCLUSIONES 

1. Sceloporm grammicus explota en ambas estac iones los mic rohábitats di sponibles de 
manera oportunista. apro' echando las bardas de roca acomodada y consiguiendo 
grandes beneficios de otros microhábitats que ocupa con regul ar idad , aunque en 
menor medida. 

2. S mucrona/us, prefiere los microhábitats de tipo rocoso. ya que obtiene de estos 
las condiciones y ventajas que le permiten desarrollar adec uadamente sus funciones 
tanto li siológicas como reproductivas con costos mínimos en lo relatirn a gasto 
energético y predación. 

3. Las alteraciones al háb itat causadas por la ac ti vidad humana (bardas de roca 
acomodada), representan sitios propicios para el desarrollo de las actividades de 
ambas especies, ya que son lugares abundantes que ofrecen buenas condiciones para 
termorregular, alimentarse. reproducirse y protegerse. 

4. Ex iste un baj o so lapamiento entre S. grammicus y S mucronatus en el uso de los 
recursos espacio y tiempo en la estación húmeda y en la estac ión seca. 

5. S. mucrona/us propicia que el índice de so lapamiento de nicho espacio se 
incremente levemente en la estación húmeda al desplazarse hacia las bardas de roca 
acomodada, para alimentarse, almacenar cuerpos grasos y reproducirse. 

6. Al comenzar la estación seca, el índice de so lapamiento de ni cho tiempo se reduce, 
pues S. mucronatus se retira a las grietas de los afloramiento rocosos, minimizando 
su ac ti vidad , a causa del cambio en las condiciones ambientales. la escasez de 
presas y el periodo de gestación de las hembras. 

7. S. grammicus presenta ac ti vidad durante todo el año sobre varios microhábitats, 
gracias a su menor tamaño. lo que le permite absorber calor más rápidamente y de 
diversas fuentes además le facilita poder evadir más fác ilmente a depredadores. 

8. El que los horarios de ac ti vidad sean parec idos en la estación húmeda no es 
importante deb ido a que estas lagartijas están separadas por el uso del espacio el 
cual además es abundante. 

9. Durante la estac ión húmeda, tanto S. grammic11s como S m11cronat11s obtienen la 
mayor parte del calor necesario para desarro llar sus funciones fi siológicas de las 
bardas ele roca acomodada por medio ele la conducción ele este, y en una menor 
medida ele la radiación directa del so l (a ire). 
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l O. En la estación seca S grammicus sigue obteniendo e l calor de las mi smas fuentes 
que en la estaci ón húmeda. 

11 S. mucronatus lo obti ene principalmente de la superficie de las grietas que ocupa 
complementándolo por medio de la radiación directa de l so l. en las ocasiones en 
que se desplaza a la superfi cie de los a íl orami entos y del interior de las grietas de 
estos que ocupa. 

12. La mayor resistenc ia a las bajas temperaturas. la ta ll a reducida y e l más prolongado 
peri odo reproducti vo de S. grammicus hacen que tenga periodos de actividad 
regul a res en la es tación seca. 
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