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RESUMEN 

Los aspectos más estudiados de las historias de vida en los reptiles. son los relacionados con la 

reproducción, tales como: edad a la madurez sexual, tamaño de los huevos o crias y tamaño de la puesta. los 

que en conjunto han permitido establecer patrones estacionales. Otro de los tópicos importantes ha sido la 

alimentación. existiendo variaciones en el tipo y cantidad de presas consumidas y en el comportamiento para 

adquirirlas. Por lo que el presente trab'Jjo pretendió describir el patrón reproductivo de las hembras y los 

machos de Sceloporus spinosus spinosus y de Sce/oporus horridus horridus. asi como sus hábitos 

alimenticios. La muestra constó de 42 hembras y 50 machos de S. s. !>pinosus provenientes del estado de 

Puebla y de 39 hembras y 68 machos de S. h. horridus del estado de Morelos. colectados entre 1976 y 1983 . 

Para cada organismo se registró la longitud hocico cloaca (LHC) y el pesos. posteriormente se disectó para 

extraerle el tracto digestivo. el hígado. los cuerpos grasos y las gónadas. calculando el volumen gonadal para 

evaluar la actividad reproductiva. Con la LHC, se estimó la talla mínima y máxima de madurez sexual. El 

tracto digestivo se disectó longitudinalmente y se le extrajo el contenido, identificando cada tipo de presa y 

registrando su peso para obtener su valor de importancia. Los resultados mostraron que el patrón reproductivo 

es discontinuo y estacional (en verano para ambas especies. pero con un desfasamiento en otoño para S. h. 

horridus) , catalogándose como organismos oviparos de talla grande y de madurez sexual temprana, que usan 

los cuerpos grasos unicamnete en la primera puesta de la estación reproductiva y en la hibernación. A pesar 

de los antecedentes para el género. no existió dimorfismo sexual en cuanto a la LHC para ninguna de las 

especies. El tamaño de puesta fue grande. de 12-22 huevos para S. s. 'pinosus y de 7-18 para S. h. horridus. lo 

cual parece ser caractcristico del grupo, además existió una relación positiva entre la LHC de la hembra y el 

tamaño de los huevos. En la alimentación. no existieron diferencias significativas en el consumo de las presas. 

ni entre los sexos ni entre las especies a lo largo del año. catalogándose como organismos carnívoros 

oponunistas. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de los diferentes aspectos que conforman la "historia de vida" (conjunto de 

eventos que ocurren a través del tiempo en una población) de los reptiles, tales como el 

periodo reproductivo, el tamaño del huevo, la alimentación y el crecimiento, ha permitido 

conocer la influencia que sobre estos aspectos tienen los factores tanto externos como 

internos (Tinkle, 1969). Así, los factores externos que más influyen son la temperatura 

(Marion, 1982, 1970; Mckinney y Marion, 1985), el fotoperiodo (Girons, 1982), la 

precipitación (Ballinger, 1977; Benabib, 1993 ; Ramírez-Bautista, 1995 a, 1996, 1997) y la 

disponibilidad del alimento (Ballinger, 1977; Ramírez -Bautista et al. ; 1995 a); mientras que 

la historia evolutiva es un factor interno de gran importancia, ya que las variaciones en las 

caracteristicas de historias de vida son explicadas en gran parte por la filogénia (Jones et. al. , 

1987) 

La variabilidad en las historias de vida tanto de ambientes tropicales y estacionales, ha 

generado la necesidad de analizar los diferentes aspectos que la componen, permitiendo 

diferenciar tres tipos de estrategias de vida diferentes: 1) especies de talla pequeña con 

madurez temprana, vida corta, ovíparas, con puestas múltiples y pequeñas por cada estación 

reproductiva, en ambientes tropicales estacionales y no estacionales, 2) especies vivíparas o 

ovíparas de talla grande, madurez tardía, de vida larga, con una sola puesta grande de huevos 

o crias por estación reproductiva, en ambientes templados y 3) especies de madurez temprana 

y puestas múltiples y grandes por estación reproductiva, en ambientes tropicales estacionales 

y no estacionales (Tinkle, 1969; Tinkle et al. 1970). Posteriormente (Tinkle y colaboradores, 

1970) establecieron algunas características relacionadas con las diferentes estrategias de vida 
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que se reconocen en los saurios, así ; la edad a la madurez sexual varia entre especies, las 

lagartijas que son de madurez sexual temprana son más pequeñas que las lagartijas de 

madurez tardía, el número de puestas por temporada varia geográficamente en muchas 

poblaciones de la misma especie que producen múltiples puestas, las especies de múltiples 

puestas tienden a ser de tamaño más pequeño y con puestas pequeñas por estación . Así, las 

lagartijas vivíparas producen sólo una puesta por temporada; la madurez tardía es más común 

en las especies de ambientes templados que en las de los trópicos, además el tamaño de la 

puesta está relacionada con el tamaño de la hembra (Longitud Hocico Cloaca = LHC), 

especialmente en especies ovíparas y específicamente en los phrynosomátidos. 

Debido a que la reproducción de los reptiles está influenciada por los factores 

ambientales, se han establecido "patrones reproductivos" ( serie de eventos reproductivos 

que ocurren periodicamente) (Licht, 1966), proponiendo que en Jos saurios de zonas 

templadas y tropicales, se puede encontrar alguno de los 3 siguientes: A) acíclico, en la cual 

existen niveles comparables de actividad reproductiva todos los meses del año, B) continuo, 

en la que existen valores variables en la actividad reproductiva y C) discontínuo o estaciona!_ 

en el que hay periodos de actividad e inactividad reproductiva (Licht 1966; Mckinney y 

Marion, 1985; Vial y Stewart, 1985) 

Otro de los factores importantes que influyen en las historias de vida de las lagartijas, 

es la alimentación. Según Ballinger ( 1977) y Dunham ( 1982) los organismos que presentan 

un patrón reproductivo tipo A) o tipo C), propuestas por Licht (1966), se encuentran 

comúnmente en ambientes con alta producción de alimento; mientras que los que presentan 

una estrategia tipo B) habitan generalmente en ambientes altamente competitivos con 

demandas altas de alimento. Así, la variación en las características de las historias de vida de 
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las lagatijas son el resultado de las variaciones en las condiciones ambientales, es decir, la 

sobrevivencia de las lagartijas que habitan en ambientes estacionales depende de la 

proporción que existe entre la demanda y la disponibilidad del alimento en el ambiente. Se ha 

demostrado que la abundancia del alimento está fuertemente correlacionada con la 

precipitación y que su variación, en términos de abundancia, está relacionada con la 

frecuencia de la puesta y la tasa de crecimiento en las lagartijas (Ballinger, 1977; Dunham, 

1978; 1982; Selcer, 1992). Por lo que es importante conocer la dieta de los organismos y 

evaluar si existen variaciones en el consumo de las presas, tanto en cantidad. Se ha 

mencionado que entre las lagartijas existen diferencias alimenticias preferenciales, aún entre 

los machos y las hembras de una misma especie, lo cual podría ser el resultado del tipo de 

forrajeo o de la estación del ano (Andrews, 1976), además de que a muchas especies se les 

puede considerar como "oportunistas", ya que sus dietas se componen de una gran variedad 

de presas, lo que permite que los organismos puedan obtener energía de muchas fuentes aún 

en temporadas de escasez (Pianka, 1975). 
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ANTECEDENTES 

Específicamente, en el género Sceloporos se han estudiado varias especies para 

conocer los patrones de evolución de las historias de vida de las lagartijas, basándose en 

características morfológicas externas, osteología craneal, zoogeografia, cariotipos y 

comportamiento (Sites et al. , 1992), también se ha estudiado ecología de poblaciones, 

evaluándose tasas de crecimiento (Jensen, 1973; Dunham, 1982), sobrevivencia (Jensen, 

1973), tamaño de la puesta (Ballinger, 1977; Dunham, 1982; Jones et al. , 1987), y la edad y 

talla corporal a la madurez sexual (Dunham, 1982; Tinkle, 1972). Aunado a lo anterior, este 

género ha sido muy estudiado en cuanto a los ciclos reproductivos se refiere, para especies 

tanto de zonas templadas, tropicales y de montaña, incluyendo especies ovíparas y vivíparas, 

siendo Altlund ( 1941) y Woodbury y Woodbury (1 945), los primeros en estudiar los ciclos 

estacionales de especies ovíparas (S. graciosus y S. undulatus, respectivamente). 

Posteriormente se estudiaron aspectos como; la edad específica a la madurez, la edad 

específica en relación con la tasa de crecimiento y el tamaño del cuerpo, el tamaño del ámbito 

hogareño y los niveles de los cuerpos grasos en prehibemación (Marion y Sexton, 1971 ; 

Jameson y Allison, l 976;0rtega, 1986; Benabib, 1991 ). Debido a que los cuerpos grasos son 

almacenadores de energía en forma de lípidos (Marion y Sexton, 1971 ), varios autores han 

sugerido que la energía almacenada en ellos es usada en los reptiles para algunas actividades 

estacionales como la hibernación (Brian et al. , 1972; Derickson, 1974; Ortega, 1986) y para 

la reproducción (Hahn y Tinkle, 1965; Hoddenbach, 1966). Del mismo modo, se sabe que en 

la mayoría de las lagartijas, los lipidos tienen un comportamiento que se asemeja al ciclo 

reproductivo; así, en las hembras la viteligénesis ( desarrollo de los folículos) empiezan 
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durante la temporada del año en que la disponibilidad del alimento es baja, por lo que la 

energía necesaria la toman del almacenamiento de los lípidos (Dunham, 1978; 1981; Ruby y 

Dunham, 1984; Grant y Dunham ,1988; 1990; Grant, 1990; Benabib,1993 ). 

En las especies tropicales se ha encontrado que existen diferencias significativas en 

algunas características de historias de vida en poblaciones que geograficamente se encuentran 

separadas (Newlin , 1976; Ballinger y Congdon, 1981 ; Ortega y Barbault, 1984; Benabib, 

1991,1993;). 

De los numerosos estudios sobre los diferentes aspectos reproductivos que se han 

hecho con las especies ovíparas del género Sceloporus (Ballinger, 1973; 1979; Ruby, 1976; 

1977; 1978; Ruby y Dunharn, 1984; Beuchat; 1986; Beuchat y Ellnar, 1987; Jameson y 

Allison, 1976; Goldberg, 1973; 1974; 1975; Mckineey y Marion, 1985; Crisp, 1964; 

Goldberg, 1970; 1971 ; Mayhew, 1963; Newlin, 1976; Ballinger y Ketels, 1983), se han 

destacado dos tendencias importantes 1) El desarrollo gonadal se da a finales del otoño, antes 

de la hibernación, mientras que la ovulación y el apareamiento se dan a principios de la 

primavera, y los nacimientos a finales de verano y 2) Las especies ovíparas, tienden a tener 

múltiples puestas y éstas son relativamente más pequeñas que las de las especies vivíparas 

(Sites et al. , 1992). Además de los aspectos reproductivos, se han estudiado los hábitos 

alimenticios de varias especies de este género, en donde se les ha clasificado como 

organismos oportunistas, considerando que su dieta está caracterizada fundamentalmente por 

los recursos que son más abundantes a través de las diferentes temporadas del año (Gutierrez 

y Sanchez, 1986; García, 1989; González, 1991) 
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ANTECEDENTES DE LAS ESPECIES 

El género Sce/oporus tiene una amplia distribución, desde Canadá hasta Panamá, y 

habita desde las partes altas hasta el nivel del mar (Smith, 1939; Savage, 1958; Kourani et al. , 

1970), La diversidad de especies dentro del género es muy alta, existiendo una gran variedad 

de adaptaciones tanto morfológicas, etológicas, fisiológicas, así como en los patrones 

reproductivos Hasta ahora se conocen 80 especies (Sites, et al., 1992), y se considera que su 

origen es monofilético (Etheridge y de Queiroz, 1988; Frost y Etheridge, 1989). 

Para facilitar su estudio el género ha sido dividido en grupos, de acuerdo a criterios 

morfológicos y en sus afinidades filogenéticas, ya que actualmente se considera que el género 

se encuentra en radiación (Sites et al. , 1992). Antes de 1939, se consideraba a S. h. horridus 

como una subespecie de S. s. spinosus, estando ambas incluidas en el grupo Spinosus; sin 

embargo y aún cuando Smith ( 1939) estableció morfologicamente que se trataba de dos 

especies distintas, no fue sino hasta el trabajo de Sites et al. ( 1992), que además de 

corroborar la idea de Smith, se agrupa a estas especies dentro del grupo Horridus junto con 

S. c/arki, S. magister, S. melanorrinus, S. orcutti, S. olivaceus y S. :>pinosus. 

Sce/oporus spinosus spinosus es una especie que se distribuye en México, desde el 

sur de los estados de Coahuila y Durango, pasando por el norte de Jalisco, hasta Michoacán, 

Hidalgo y Puebla sobre el altiplano mexicano; es de hábitos principalmente terrestres y habita 

en zonas áridas y rocosas (Smith, 1939). 

Sce/opon1s horridus horridus se distribuye al sur del estado de Morelos, este de 

Guerrero, en el estado de Oaxaca (especificamente en la cuanca del río Balsas), y en el sur de 
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Puebla; sus habitos son principalmente terrestres y generalmente habita en zonas rocosas 

(Smith, 1939). 

Se ha reportado que los organismos de ambas especies son de talla grande, 

alcanzando los 170 mm de longitud hocico-cloaca (LHC). El dimorfismo sexual se da sólo en 

la época reproductiva, a nivel de coloración, siendo ésta azul metálico en el vientre de los 

machos. Son especies ovíparas (Fitch, 1970; Porter, 1972). Debido a los escasos datos que 

existen sobre la mayoría de los aspectos de sus historias de vida. el presente trabajo pretende 

obtener información sobre algunas de las características tanto a nivel reproductivo (periodo 

reproductivo, tamaño de la puesta, tamaño del huevo, entre otros) como alimenticio de S. s. 

spinosus y S. h. horridus. 
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OBJETIVOS 

El objetivo general de este estudio es el de contribuir al conocimiento del patrón 

reproductivo, así como de los hábitos alimenticios de hembras y machos de Sceloporos 

spino:ms spinosus y de Sceloporos horridus horridus, en función de los datos obtenidos a 

partir de ejemplares preservados en la colección Nacional de anfibios y reptiles (CONAR) del 

Instituto de Biología TBUNAM. 

Objetivos particulares: 

l. l Determinar la estación reproductiva de los machos y las hembras de ambas 

especies . 

l .2 Determinar si existe alguna relación entre la masa del hígado y la de los cuerpos 

grasos con la época reproductiva en las hembras y los machos de ambas especies. 

1.3 Establecer las tallas minima, máxima y promedio a la que alcanzan Ja madurez 

sexual los machos y las hembras de ambas especies. 

1.4 Determinar el tamaño promedio de la puesta para las dos especies estudiadas. 

1.5 Determinar si existen diferencias interespecíficas en los diferentes aspectos 

reproductivos. 

2.- Determinar la dieta tanto de los machos como de las hembras de ambas especies. 

2. l Determinar si el tipo y la cantidad de alimento varía con la época del año. 

2.2 Determinar si existen diferencias en el tipo y/o cantidad de alimento consumido 

entre machos y hembras de ambas especies. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

En el presente estudio se trabajaron los ejemplares de Sce/oporus spinosus spinosus y 

Sce/oporus horridus horridus colectados en el periodo comprendido entre 1976 - 1983 y que 

actualmente pertenecen a la colección nacional de anfibios y reptiles (CONAR) del área de 

herpetología, del departamento de zoología del Instituto de Biología de la UNAM 

(IBUNAM). 

La muestra constó de 49 hembras y 50 machos de S. s. spinosus proverúentes del 

estado de Puebla, en las zonas de Acajete ( 19"7' y 97" 57' a 2454 msnm.) y las Minas ( 19" 

58' y 97" 23' a 537 msnm.), y 39 hembras y 68 machos de S. h. horridus proverúentes de 

Morelos, en las localidades de Cuautla (18° 18' y 99" 20' a una altitud de 900 msnm.), 

Cuemavaca (18° 55 ' y 99" 14' a 1529 msrun.) y el Rodeo (18° 46' y 99" 21 ' a 1100 msrun.), 

y del estado de Guerrero en las localidades de Alcozauca (17" 21' y 98º 29' a 1200 msnm), 

Huitzuco (18° 18' y 99" 20' a 900 msnm,) y Zumpango ( 17" 40 ' y 99" 31 ' a 970 msrun.). 

Los datos de temperatura y precipitación fueron tomados de las cartas de climas para 

las regiones correspondientes a la colecta de los orgarúsmos utilizados en este trabajo 

(INEGI, 1988). 

Para cada organismo, se evaluó la longitud hocico-cloaca (LHC) con un vernier con 

precisión de 0.1 mm (Scala) y se pesó con una balanza granataria con precisión de 0.1 g 

(Ohaus) (Ramírez-Bautista, l 995a)_ A continuación, se procedió a disectar a cada organismo 

por la región ventral para extraerles el hígado, los cuerpos grasos abdominales y el tracto 

digestivo, los que se pesaron en una balanza analítica con precisión de 0.0001 g (Ohaus) y 

posteriormente se analizaron. Para el caso de las hembras, se registró la presencia o ausecia 
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FIGURA 1.Gráfica de variación media mensual de la temperatura (ºC) y la precipitación (mm3) 
presentes en Alchichica , Edo. de Puebla (INEGI , 1988). 
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de folículos previtelogénicos (folículo en el cual no hay depositación de vitelo, generalmente 

de color blanquecino y de diámetro pequeño), folículos vitelo génicos (folículos en los cuales 

se presenta depositación de vitelo, de color amarillento) y huevos en el oviducto (folículos 

vitelogénicos que ya han sido ovulados y fecundados y que se encuentran en el oviducto). 

Se midieron ambas gónadas, pero sólo se extrajo la izquierda para obtener su peso. En los 

machos se midieron ambos testículos y se les extrajó el izquierdo para obtener su peso y 

volumen (Benabib, 1994). 

El periódo reproductivo se estableció de acuerdo al desarrollo gonádico que 

presentaron los machos y las hembras durante el año, la presencia de folículos vitelogénicos y 

huevos oviductales se interpretó como el periodo de mayor actividad reproductiva y la 

presencia de folículos no vitelogénicos como una etapa fuera de la época reproductiva. Dado 

que el volúmen gonadal puede ser usado como un indicador de la actividad reproductiva de 

los machos y de las hembras (Benabib, 1994 ), se evaluó el volúmen folicular en las hembras y 

el testicular en el caso de los machos, utilizándose para ello la fórmula de una elipsoide 

(Selby, 1965; Ramirez-Bautista, I 995a): 

V= 4/3 n a2 b 

donde: 

a= 1/2 de la longitud testicular o folicular. 

b = 1 /2 del ancho testicular o folicular. 

Con el fin de evaluar posibles variaciones mensuales en el volúmen gonadal y en las 

masas del hígado y de los cuerpos grasos, se realizaron inicialmente ANOVA's simples, 

siendo los casos con diferencias significativas reevaluados posteriormente con nuevos 

ANOVA's que incluyeron los valores residuales de los análisis iniciales. Esta técnica permite 
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retener la variación asociada con las varibles extrínsecas de los datos obtenidos (Ramírez

Bautista y Vitt, 1997). 

Para estimar la talla mínima a la que alcanzan la madurez reproductiva las hembras o 

los machos se tomaron en cuenta las mediciones de longitud hocico-cloaca (LHC) más 

pequeñas de los organismos que se encontraron en estado reproductivo. Es decir, en las 

hembras, la longitud mínima en la que se encontraron folículos viteiogénicos o huevos, y en el 

caso de los machos, la longitud mínima en que se presentaron testículos significativamente 

agrandados en relación a su LHC, para lo cual se realizó un análisis de correlación de Pearson 

(García, 1989). 

Además, se estableció la LHC máxima encontrada y se obtuvó el tamaño real de la 

puesta, para lo cual se consideró el conteo de los huevos oviductales únicamente (Benabib, 

1993). 

13 

Para el análisis del contenido estomacal se procedió a poner el tracto digetivo 

previamente disectado sobre papel absorbente con el fin de eliminar el exceso de fijador, 

posteriormente se pesó en una balanza analítica (O.OOOlg), se disectó longitudinalmente para 

extraer el contenido y una vez vacío se volvió a pesar. El contenido estomacal se analizó 

utilizando un mícroscópio estereoscópico para determinar cada tipo de presa hasta nivel de 

Familia (Barnes, 1984). Así mísmo, se estableció el volumen que representó cada tipo de 

presa mediante la técnica de desplazamiento de un volumen de agua conocido, con la ayuda 

de una probeta de 10 mi de capacidad (O.OSml de precisión) y se estimó su frecuencia de 

aparición (González, 1991). 



Finalmente, se estableció para cada tipo de presa, su valor de importancia, de acuerdo 

con la fónnula planteada por González (1991) 

Vi= Pi +Pei + Pvi 

Donde: 

Vi: valor de importancia de la presa i. 

Pi : proporción de la presa i en el total de las presas registradas. 

Pei: frecuencia de aparición de la presa i en el total de los estómagos analizados. 

Pvi: proporción que del volumen total registrado corresponde a la presa i. 

El valor de importancia antes calculado, sirvió para determinar los tipos de presas 

consumidos principalmente por ambas especies, así como para comparar la alimentación entre 

ellas mediante la aplicación de el análisis de"t"de estuden para tamaños de muestras diferentes 

y para saber si la dieta variaba en funcíón de los meses se usaron ANOVA's (Lister y Garcia., 

1992). 

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa Statview 4.01 (Abacus 

Concepts, 1992), versión Macintosh. 
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RESULTADOS 

CICLO GONADICO, CICLO DEL HIGADO Y CUERPOS GRASOS DE LOS MACHOS 

El ciclo reproductivo anual de los machos se basó en 65 ejemplares de Sceloporus 

horrid:us horridus y 47 de Sceloporus spinosus spinosus sexualmente maduros, que fueron 

colectados entre los años de 1976- 1983 . Para los machos de S. h. horridus el volumen 

gonadal mostró diferencias significativas a través del tiempo aún cuando no se muestrearon 

todos los meses durante los siete años, sin embargo, si se pudo obtener un ciclo general. 

Se encontraron diferencias significativas entre el volumen testicular de los machos y 

la LHC utiliz.ando el análisis de ANOV A de dos factores y la regresión de los datos 

residuales a través del tiempo (F9,ss = 5.978, P< 0.05) (fig. Sa). El incremento en el volumen 

testicular ocurre entre febrero y julio, exhibiendo su valor más alto en mayo, decayendo 

significativamente en septiembre. En cuanto a la masa del hígado (Fig.Sb), no se encontraron 

diferencias significativas en ésta a lo largo de los meses muestreados (F9.55 = 1.233, P > 

0.05), sin embargo, se observa un ligero decaimiento en la masa en el mes de mayo. Para la 

masa de los cuerpos grasos (Fig. Se ) y la LHC con respecto a los meses tampoco se 

encontraron diferencias significativas (f9_ss = 1.6, P > 0.05), aún cuando existe un ligero 

descenso en la masa de los cuerpos grasos en los meses de marzo, abril, mayo y julio. 

Para los machos de S. s. spinosus se encontraron diferencias significativas entre el 

volumen testicular a través del tiempo (F1,19 = 2.173, P = 0.05), en la Figura 6a se observa 

que el volumen se incrementa en los últimos meses del año (septiembre, octubre y 

noviembre) además se observa actividad testicular en los meses de abril y mayo, para decaer 

de junio a agosto. De igual forma existen diferencias entre la masa del hígado (Fig. 6c), a 
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través del tiempo (f?.39 = 4.321 , P < O.OS), así, se observa un decremento en la masa del 

hígado a partir de abril hasta agosto, incrementándose nuevamente en los meses de 

septiembre a noviembre. La masa de los cuerpos grasos (Fig. 6b ), a través del tiempo (F1,39 

= 0.4881, P< 0.005), se observó un ínfimo aumento en los meses de mayo a junio, un 

decaimiento en el mes de agosto y un aumento significativo desde el mes de septiembre 

hasta noviembre. 
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FIGURA 3_ Gráficos que muestran las variaciones mensuales de A) volumen gonadal y 8) mé 
del hígado (M_ DE H.) y de los cuerpos grasos (M_ DE C.G.) en machos y hembras de S. s. spinos1 
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CICLO GONADICO, DEL HIGADO Y CUERPOS GRASOS DE LAS HEMBRAS 

El ciclo reproductivo anual de las hembras se basó en 40 individuos de Sceloporus 

spinosus spinosus y 37 de Sceloporos horridus horridus sexualmente maduras, que fueron 

colectadas en los años de 1976-1983 . 

En el caso de las hembras de S. s. spinosus se encontraron diferencias significativas 

en el volumen gonadal (Fig.8a ), a través del tiempo (F1,J2 = 2.287, P= 0.0523), el cual se 

incrementó significativamente en el mes de mayo. En este mes se observó el máximo 

volumen gonadal, decayendo paulatinamente hasta el mes de julio, posteriormente decae 

significativamente de agosto a octubre. Cambios en la masa del hígado (Fig. 8b), se 

encontraron a través del tiempo (F1.32=3.354, P< 0.05), presentando su pico máximo en 

enero y decreciendo a partir de abril hasta julio. Posteriormente se incrementa nuevamente 

en octubre. En el caso de la masa de los cuerpos grasos (Fig. Se), (F1,.32= 2.546, P <O.OS), se 

observó un valor mínimo en julio, para incrementarse hasta su máximo en octubre. 

En las hembras de S. h. horridus se encontraron diferencias significativas en el 

volumen gonadal (Fig. 7a), (f4.32=2.657, P< O.OS), y se observó un decremento significativo 

en el mes de diciembre, mes en el que se registró su volumen más pequeño. Mientras que no 

hubo diferencias significativas (Fig.7c), en la masa del hígado (F4,32= 1.303, P > 0.05), aún 

cuando se observó un incremento paulatino en marzo, registrando su máximo en junio, para 

decaer en julio. Sin embargo, en la masa de los cuerpos grasos (Fig. 7b), se observaron 

diferencias significativas entre Jos meses (f4,32=3 .807, P< 0.05), encontrando su valor 

mínimo en el mes de mayo, incrementándose hasta el mes de diciembre en el cual se observó 

su máximo. 
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El desarrollo folícular (Fig. 1 O), encontrado en las hembras de S. s. spinosus fue: para 

el mes de marzo folículos no vitelogénicos ( 600/o) y huevos oviductales ( 400/o ); en los meses 

de mayo, junio y julio se encontraron los tres tipos de desarrollo folicular (folículos no 

vitelogénicos, folículos vitelogénicos y huevos oviductales), en mayo y junio la proporción 

fue de folículos no vitelogénicos (40%), folículos vitelogénicos (45%) y huevos oviductales 

( 15%) y para julio el porcentaje de huevos en el oviducto aumento a 400/o, por lo que 

decreció la presencia de folículos vitelogénicos en un 30% y de los folículos no 

vitelogénicos en un 30%, en los meses de noviembre y diciembre se encontraron sólo 

folículos no vitelogénicos. 
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Para las hembras de S. h.horridus (Fig. 11 ), la condición reproductiva encontrada fue: 

para el mes de enero sólo folículos vitelogénicos (100%), en el mes de mayo la proporción 

de folículos no vitelogénicos fue del 50%, la de folículos vitelogénicos fue de 20% y para los 

huevos oviductales fue de 30%; en el mes de junio se registró el mismo porcentaje de 

folículos no vitelogénicos que en el mes de mayo y la proporción de folículos vitelogénicos 

fue del 30% y huevos fue del 20%, para el mes de julio los folículos no vitelogénicos 

representaron el 60%, mientras que los folículos vitelogénicos y los huevos tuvieron el 30% 

y el 1 O %, respectivamente, para los meses de agosto, septiembre y octubre sólo se 

encontraron folículos no vitelogénicos y folículos vitelogénicos en proporción variable (60% 

folículos no vitelogénicos y 40% folículos vitelogénicos para agosto; 500/o folículos no 

vitelogénicos y 50% folículos vitelogénicos en septiembre; 25 % folículos no vitelogénicos y 

75% folículos vitelogénicos en octubre), predominando los folículos vitelogénicos a finales 

del año. 

Mediante un análisis de correlación se encontró que la masa de los cuerpos grasos no 

influye sobre el número de huevos puestos por las hembras de S. s. spinosus (r = 0.0171; P 
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0.05), al igual que con el tamaño de los huevos (r = -0.75; P 0.05). De la misma manera, se 

encontró una relación inversamente proporcional entre la masa del hígado y el número de 

huevos puestos (r= -0.0452; P 0.05) y el tamaño de los huevos (r =-O 2564; P 0.05). 

Para las hembras de S. h. horridus se encontraron relaciones inversas entre la masa de 

los cuerpos grasos y el tamaño del huevo (r = -0.1666; P 0.05); entre la masa de los cuerpos 

grasos y el número de huevos puestos (r = -:-05401; P 0.05); entre la masa del hígado y el 

número de huevos puestos ( r = -0.3531; P 0.05), así como entre la masa del hígado y el 

tamaño de los huevos (r = -0.2788; P 0.05). 

TAMAÑO DE LA PUESTA, FRECUENCIA Y TAMAÑO DEL HUEVO 

El tamaño de la puesta para S. s. spinosus fue en promedio de 15.3 ± 1.2 (12-22), 

huevos. El tamaño promedio del huevo es de 14.6 X 8.6 mm (largo X ancho}, y un peso 

promedio de l.69 ± 0.808 g y para S. h. horridus es en promedio del4.00 ± 0.82 (7-

18)huevos. El tamaño promedio del huevo es de 13 .9 X 7.9 mm (largo/ancho), y un peso 

promedio de 2.74 ± 0.512 g. El estadístico correspondiente reveló que no existen diferencias 

significativas (h1 = 0.87, P > O 05), en el tamaño de la puesta (tomando en cuenta sólo los 

huevos) entre las hembras de S. s. spinosus y las de S. h. horridus. 

En cuanto a la existencia de alguna correlación entre el tamaño de la puesta con la 

LHC de las hembras se encontró una relación directamente proporcional para ambas 

especies (S. s. spinosus r = 0.055, P < O.OS; S. h. horrídus r = 0.0506, P < O.OS) (fig.9a y b). 

El 10 % de las hembras muestreadas para ambas especies se encontraron con el 

oviducto distendido y con folículos vitelogénicos al mismo tiempo (Tabla. l) . 
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El tamaño de la hembra (LHC), de S. s. spinosus y S. h. horridus está correlacionado 

con el tamaño de los huevos (r =0.6460; r = 0.3534; P< O.OS, respectivamente). 
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Tabla 1. Características reproductivas de las hembras de algunas especies del grupo horrídus. Los valores se presentan en promedios, 

los pesos se expresan en gramos y las medidas lineares en milímetros. N= número de individuos muestreados, X TP= promedio del 

tamaño de la puesta, XL/ A= promedio del largo por el ancho del huevo, E= evidencia de más de una puesta; las primeras tres filas son 

datos obtenidos bibliográficamente * (Vitt, 1977), • (Porter, 1972), las siguientes son datos obtenidos en el presente trabajo. 

ADULTAS HUEVOS OVIDUCTALES FOLJCULOS VffELOOENlCOS 

SP N X LHC MAX-X TP RANGO XL/A PESO E.DE X RANGO 

LHC MIN MÁS DE TP 

UNA 

PUESTA 

S. c/arki • 2 97.5 120 -21 19-23 15.5/9.5 0.651 si --

S. magister * 1 92 132 -9 -15.0/10.0 0.711 si --

S. horridus # ---12 9-15 --si --
S. horridus 37 81.517 100.0-67.0 13.5 7-18 13.9/7.9 2.74 si 15.79 20.68-9.9 

S.5pinosus 40 94.766 110.2-76.4 15.83 12-22 14.6/8.6 1.69 si 19.82 28.31-11.33 

l'0 
~ 



Tabla 2. Datos obtenidos en el presente estudio de los machos de ambas especies, las 

medidas de LHC se expresan en milímetros (mm), y el volumen testicular se expresa en mm3 

N= número de individuos muestreados, X LHC = promedio de longitud hocico cloaca. 

ESPECIE N XLHC LHC máx.- mín. Volumen testicular 

máximo 

S. spinosus 47 91.3457 111.0-65.7 286.436 

S. horridus 65 85.7843 118.0 - 55.0 419.765 
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Tabla 3. Datos obtenidos en el presente estudio de las hembras de ambas especies, las 

medidas de LHC se expresan en milímetros (mm), y el volumen folicular se expresa en mm3 

N= número de individuos muestreados, X LHC = promedio de longitud hocico cloaca. 

ESPECIE N XLHC LHC máx.- mín. Volumen folicular 

máximo 

S. ~pinosus 40 94 .7 110.2-76.4 254 .897 

S. horridus 37 81.5 100.0-67.0 296.815 



TAMAÑO CORPORAL Y MADUREZ SEXUAL 

El rango de la talla de los machos (Tabla 2) sexualmente maduros es de 65.7-111 mm 

(99.292 ± 1.255, n = 25) para los machos de Sceloporus spinosus spinosus y de 55 .0-118.0 

mm ( 94.970 ± 1.525, n = 33) para los machos de Sceloporus horridus horridus, no se 

encontraron diferencias significativas entre la LHC a la que alcanzan la madurez sexual en 

ambas especies (t.17= 1.345, P= >.05). En el caso de las hembras (Tabla 3), la talla de 

madurez sexual encontrada fue de 76.4-110.2 mm (94.766 ± 1.639, n = 40), y de 67.0-100.0 

mm (81.5 ± 1.3, n=37), para las hembras de S. s. spinosus y de S. h. horridus, 

respectivamente. Encontrándose diferencias significativas entre las LHC de las hembras de 

ambas especies, siendo las hembras de S. s. spinosus más grandes al alcanzar la madurez 

(tJ5= 2.956, P <.05), que las hembras de S. h. horridus. En cuanto a las hembras y los machos 

de S. s. spinosus (42= .453, P> 0.05), se encontraron diferencias significativas ni entre los 

machos y las hembras de S. h. horridus (t.17 = -1.483, P >0.05). 
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HÁBITOS ALIMENTICIOS 

El análisis estomacal reveló que tanto Scelopoms spinosus spinosus como Scelopoms 

horridus horridus utilizan una gran variedad de presas, siendo el grupo de los insectos el de 

mayor importancia en la dieta. De los 5 tipos de presas que presentaron los valores de 

importancia más elevados fueron; para los machos de S. s. spinosus (fig. 12) los coleópteros 

adultos (Vi col A. = 54.7505), los formícidos (Vi for= 25 .1677), los véspidos (Vi Vesp. = 

24.1027), las larvas de coleóptero (Vi col L.= 14.6207) y los hemípteros (Vi hem= 117044), 

encontrando que estos tipos de presas también son importantes para las hembras de la misma 

especie (fig.13), aunque en diferente orden y proporción, así, los coleópteros adultos 

presentaron el valor de importancia más alto (Vi co!A.= 64. 1189), los hemípteros (Vi Hem= 

29.7568), los formicidos (Vi For= 26.3889), los véspidos (Vi Vesp.= 19.4984) y las larvas 

de coleópteros (Vi col L= 15 .5564). Mientras que, en los machos de S. h ho"idus (fig.14), 

se encontró que los 5 tipos de presas con valores de importancia más elevados fueron los 

coleópteros adultos (Vi col.A= 44.8096), los ortópteros (Vi Ort.= 30.8387), los hemípteros 

(Vi Hem= 24.5485), las larvas de coleóptero (Vi col.L.= 24. 1208) y los véspidos (Vi Vesp.= 

23 .2076), mientras que para las hembras de esta especie (fig.15), se encontró que el orden 

fue el siguiente: los coleópteros adultos (Vi col A.=34.8186), los véspidos (Vi Vesp.= 

21.5245), los ortópteros (Vi Ort.= 18.3065), los hemípteros (Vi Hem.= 13 .3651) y los 

formícidos (Vi For= 111.658). 

Mediante las pruebas de "t" correspondientes se encontró que sí existen diferencias 

significativas en el tipo de presas que consumen las hembras y los machos de S. s. ~pinosus 

(t=-0.20; gl. = 30; P 0.05), siendo las hembras las que registraron mayor variedad en el tipo 



VALOR DE IMPORTANCIA DE PRESAS DE MACHOS DE 
S. s. spinosus 

FIGURA 12. Gráfico que muestra el valor de importancia de cada tipo de presas consumidas 
por lo machos de S . s. spinosus . ( 1 =larvas de lepidoptero, 2=1sopodos, 3=dermapteros adultos 
4= odonatos, 5= isopteros, 6= arañas, 7=dipteros, 8= ortopteros, 9= hemipteros, 1 O=coleopteros 
larvas, 11 = vespidos, 12= formicidos, 13 =plantas, 14= coleoptercs adultos) . 

VALOR DE IMPORTANCIA DE PRESAS DE HEMBRAS DE 
S. s. spinosus 

16 

12 

FIGURA 13. Gráfico que muestra el valor de importancia de cada tipo de presas consumidas 
por las hembras de S. s. spinosus . ( 1=1arvas de dermaptero, 2=afidos, 3=dermapteros adultos, 
4= homopteros, 5 = dípteros, 6 = isopteros, 7= larvas de lepidoptero, 8 = arañas, 9 = ortopteros, 
1 O = odonatos, 11 = larvas de coleoptero, 12 = vespidos, 13 = formicidos, 14= hemipteros, 1 S=plan· 
tas, 16= coleopteros adultos). 
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VALOR DE IMPORTANICA DE PRESAS DE MACHOS DE 
S. h. horridus 

FIGURA 14. Gráfico que muestra el valor de importancia de cada tipo de presas consumidas 
por los machos de S. h . horrídus. ( 1 = quilopodos, 2 = isopodos, 3 = isopteros, 4 = dipteros, 
5= dermapteros adultos, 6= larvas de lepidoptero, 7= arañas, 8=formicidos, 9=plantas, 1 O= vespi
dos, 13= ortopteros, 14=1arvas de coleoptero, 15= coleopteros adultos). 

VALOR DE IMPORTANCIA DE PRESAS DE HEMBRAS DE 
S. h. horridus 

16 19 
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FIGURA 15. Gráfico que muestra el valor de importancia de cada tipo de presas consumidas 
por las hembras de S. h. horrídus . ( 1 =larvas dee dermaptero, 2= escorpionidos, 3=quilopodos, 
4= isopteros, 5= isopodos, 6= larvas de lepidoptero, 8= pulmonados, 9= dipteros, 10= arañas, 
11=plantas, 13= formicidos, 14= larvas de coleoptero , 15= hemipteros, 16= ortopteros, 19= ves

pidos, 20=coleopteros adultos) . 
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de presas que consumen. , ocurriendo lo mismo para las hembras y los machos de S. h. 

horridus (t= 1.84; gl.30; P 0.05). 

Aún cuando estadísticamente no se encontraron diferencias significativas (F4,21 =-

1.7492~ P 0.05) en la cantidad de presas consumidas en las hembras y los machos de S h. 

ho"idus (F9,62 = - 0.5115; P 0.05) y de igual manera para las hembras y los machos de S. s. 

spinosus (F1,43 = -2.3814; P 0.05 y F 1. 39= -3.3557; P 0.05, respectivamente), en las gráficas 

del análisis mensual de la cantidad de presas consumidas se observaron variaciones en los 

diferentes meses (Fig. 16,17, 18 y 19). 

Además del contenido estomacal se encontraron parásitos (la identificación de los 

mismos se llevó acabo en el laboratorio de helmintología del IBUNAM), encontrándose para 

S. h. horridus nemátodos pertenecientes a la familia Spiruridae y algunos céstodos, mientras 

que para S. s. spinosus se encontraron nemátodos del género Parapharingodon. 
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VARIACION MENSUAL DEL ALIMENTO DE LOS MACHOS 
S. h. horrldus 

------~----·---·-----------~--------··---------------·-----------------------·---

ENE FEB MAR MAY JUN JUL SEPT NOV 
TIEMPO (meses) 
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'FIGURA 18. Gráfico que muestra la variación mensual del valor de importancia de cada tipo alimenticio encontrado en los machos de 
S. h. horridus. (1 = coleopteros adultos, 2 = larvas de coleopteros, 4 = materia orgánica (plantas), 6 = arañas, 7 = dermapteros adultos, 
8 = larvas de dermapteros, 9 = dipteros, 1 O = larvas de lepidoptero, 11 = isopteros, 12= afidos, 13 =ortopteros, 14=hemipteros, 1 S=vespidos 
16 = formicidos, 17 =homopteros, 18 = isopodos). 
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VARIACION MENSUAL DEL ALIMENTO 
DE LOS MACHOS DE S. S. sp/nosus 

1 ~---------------
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'FIGURA 16. Gráfico que muestra la variación mensual del valor de importancia de cada tipo alimenticio encontrado en los machos de 
S. s. spinosus. ( 1 = coleopteros adultos, 2 = larvas de coleoptero, 3 = odonatos, 4 =materia orgánica (plantas), 6 = arañas, 
7 =dermapteros adultos, 8 = larvas de dermapteros, 9 = dipteros, 1 O = larvas de lepidoptero, 11 = isopteros, 12 = afidos, 13 =ortopteros, 
14=hemipteros, 15 = vespidos, 16 = formicidos, 18 = isopodos). w 
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VARIACION MENSUAL DEL ALIMENTO DE LAS HEMBRAS DE 
S. h. horrldus 
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'FIGURA 19. Gráfico que muestra la variación mensual del valor de importancia de cada tipo alimenticio. encontrado en las hembras de 
S. h. horridus, (1 = coleopteros adultos, 2 = larvas de coleopteros, 4 = materia orgánica (plantas), 6 = arañas, 7 = dermapteros adultos, 
8= larvas de dermapteros, 9= dipteros, 1 O= larvas de lepidoptero, 11 = isopteros, 12= afidos, 13= ortopteros, 14= hemipteros, 15= vespidos 
16 =formicidos, 17= homopteros, 18= isopodos, 19 =pulmonados, 20= escorpionidos, 21= quilopodos). 
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FIGURA 17. Gráfico que muestra la variación mensual del valor de importancia de cada tipo alimenticio encontrado en las hembras de 
S. s. spínosus. (1 = coleopteros adultos, 2 = laNas de coleoptero, 3= odonatos, 4 = materia orgánica, 6 = arañas, 7 = dermapteros adultos 
8 = la Nas de dermaptero, 9= dipteros, 1 O = la Nas de lepidoptero, 11 = isopteros, 12= A fidos, 13= ortopteros, 14= hemipteros, 15= vespidos 
16 = formocidos, 17 =homopteros, 18 = isopodos, 19 =pulmonados, 20 = escorpionidos, 21 = quilopodos)_ 
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DISCUSIÓN 

Las diferencias significativas encontradas en el volumen gonadal tanto de las 

hembras como de los machos de Sceloporus spinosus spinosus y de Sceloporus horridus 

horridus , así como la existencia de peiodos de actividad reproductiva (de junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre) y periodos de quiescencia (diciembre y enero), evidencian una 

discontinuidad en el ciclo reproductivo de ambas especies ( Marion, 1982).Lo anterior 

corrobora lo mencionado por Fitch ( 1970) ya que de manera general, las lagartijas ovíparas 

exhiben una recrudescencia ovárica (crecimiento estacional de las gónadas), ocurriendo la 

ovulación y la oviposición en primavera y verano, respectivamente, seguido de una 

quiescencia ovárica en el otoño y principios de invierno meses en los cuales no existe 

actividad gonadal. 

El análisis del desarrollo folicular encontrado en S. s. spinosus, corroboró que su 

comportamiento reproductivo es típico de ambientes templados, (Fitch, 1970; Fox, 1977; 

Janes, 1981) , exhibiendo un crecimiento estacional (vitelogénesis) con ovulación y 

oviposición en la primavera y el verano, respectivamente (Fitch, 1970), seguida de una 

inactividad ovárica en el otoño y principios de invierno (fig. 9). Mientras que en S. h. 

horridus, la actividad gonadal representada por folículos vitelogénicos se presentó tanto a 

principios de año como a finales, pudiendo ésta ser una evidencia de actividad otoñal 

(Guillette y Casas-Andreu, 1980; Mckinney y Marion, 1985), o bien, de la existencia de 

hembras desfasadas que alcanzan la madurez sexual al final de la época reproductiva, las 

cuales podrías ser capaces de aparearse con los correspondientes machos sexualmente 

desfasados. Aunado a lo anterior, la temperatura resultó importante para la oviposición, ya 



que sólo en los meses de mayor temperatura ambiental se registraron huevos oviductales 

(licht, 1966 
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En cuanto a la frecuencia de las puestas, el 1 O % de las hembras muestreadas para 

ambas especies, se encontraron con el oviducto distendido y con folículos vitelogénicos al 

mismo tiempo, lo que según Benabib (1994), se puede considerar como evidencia de una 

puesta reciente y la producción de una nueva puesta, es decir que podrían tener al menos dos 

puestas por estación reproductiva, lo que coincide con varias de las especies del mismo 

grupo que presentan reportes de más de una puesta por estación, por ejemplo; S. clarki, S 

magister (Vitt, 1977) y S. horridus (Porter, 1972) (Tabla l ). 

Se sabe que en los vertebrados no mamíferos, la nutrición embrionaria está a cargo 

principalmente de las proteínas de la yema del huevo (vitelogénesis) sintetizadas en el 

hígado y transportados vía sanguínea a los ovocitos (Ho et al., 1982). En serpientes y 

lagartijas (Callard et al., 1972b; Callard y Klotz, 1973; Hahn, 1976; citados en Ho et al., 

1982) los estrógenos inducen hipertrofia del hígado y cambios en la ultraestructura hepática, 

sugiriendo una secreción de proteínas activas. Por lo anterior, los resultados obtenidos en el 

número de huevos puestos, la masa del hígado y el tamaño de los huevos puestos por las 

hembras de S. s. spinosus sugieren que en las hembras, la actividad del hígado juega un 

papel importante en el desarrollo de los huevos, razón por la cual la actividad del hígado 

llega a su máximo y decae justo antes de la producción de los huevos, permitiendo así, que 

las proteínas sintetizadas en el hígado provean un desarrollo satisfactorio de éstos. 

Las relaciones inversas encontradas entre la actividad de los cuerpos grasos y el 

tamaño de los huevos y entre los cuerpos grasos y el número de los huevos que ponen tanto 

las hembras de S. s. spinosus como las de S. h. horridus sugieren que, el almacenamiento de 

los lípidos es importante para asegurar que existan las reservas energéticas suficientes para 



la producción de la primera puesta (Marion y Sexton, 1985; Me kinney y Marion, 1985),así, 

el comienzo de la declinación en la masa de los cuerpos grasos coincidió con la vitelogénesis 

al principio de la estación reproductiva (la primera puesta) y que al final de ésta, los cuerpos 

grasos son totalmente incipientes. Además los cambios en el almacenamiento de los lípidos 

constituyen otra evidencia de que la reproducción es discontinua (Derickson, 1976). Por el 

contrario, las relaciones positivas encontradas a este mismo respecto para los machos de S. s. 

spinosus sugieren que la energía almacenada en los cuerpos grasos es utilizada para otra 

actividad estacional como podria ser la hibernación (Brian et al., 1972 en Ortega, 1986), ya 

que la masa de los cuerpos grasos (Fig6~, mantuvo niveles altos hasta el mes de noviembre, 

decayendo posteriormente. 

La mayoría de las especies del género Scelopon1s exhiben un pronunciado 

dimorfismo sexual, ya sea a nivel de comportamiento, coloración y/o tamaño corporal. Este 

último es muy importante debido a que la selección favorece un tamaño más grande en las 

hembras, al tener el potencial de producir grandes puestas o camadas, mientras que la 

producción gamética de los machos no se ve afectada por la talla (Sites et al., 1992). No 

obstante, los resultados obtenidos en cuanto a la LHC revelaron que no existe dimorfismo 

sexual en cuanto al tamaño para ninguna de las especies (tabla. 2). Por el contrario, las 

comparaciones interespecíficas de LHC de las hembras tanto de S. s. !>pinosus como de S. h 

horridus, revelaron que las primeras son más grandes que las segundas cuando alcanzan la 

madurez reproductiva, por otra parte, los machos de ambas especies no presentan diferencias 

en LHC a la madurez sexual, así, el tamaño a la madurez reproductiva es prácticamente el 

mismo. El hecho de no encontrar diferencias significativas en la talla de los machos se 

atribuye a la heterogeneidad en los criterios de captura, ya que en los saurios la talla es muy 

importante; en las hembras para la producción de puestas más grandes y en los machos; para 
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tener éxito en las interacciones tanto con otros machos como para el cortejo y apareamiento 

(Sites et al., 1992). 

Aún cuando en el presente estudio, no se hicieron estimaciones de la edad real a la 

que alcanzan la madurez sexual existe un reporte que menciona que al menos S. h. horridus 

alcanza la madurez sexual al año de vida (Porter, 1972), por lo que se podria pensar que en 

S. s. spinosus ocurre lo mismo. Si lo anterior fuese así, se podrían catalogar a las dos 

especies aquí estudiadas como especies de talla grande y de madurez sexual temprana 

(Tinkle et al., 1970) 
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Los antecedentes de especies pertenecientes al mismo grupo (Tabla 1 ), como son 

Sceloporns virgattus, Sceloporns clarki, Sceloporns magister y Sceloporns olivaceu, 

reportan un tamaño de puesta grande, (aún cuando Sceloporns virgattus presenta una talla 

más pequeña que las demás especies), comparativa con los tamaños encontrados para S. s. 

spino,\1Js (15.3 ± 1.2; intervalo=12-22). y para S. h. horridus (14 ± 0.82; intervalo=7-18), 

por lo que podria considerarse como una caracteristica filogenética de todas las especies 

pertenecientes al grupo de los horridus. 

En algunas especies ovíparas, se puede presentar retención de los huevos en el 

oviducto, lo cual se puede observar cuando existe cierto grado de desarrollo embrionario 

dentro de los huevos, cuando estos aún se encuentran en el oviducto (Benabib, 1994). El 

hecho de que en ninguno de los huevos obtenidos de las hembras disectadas de ambas 

especies se encontró evidencia alguna de desarrollo embrionario, sugiere que no existe 

retención en el oviducto de las hembras de S. s. spinosus ni en las de S. h. horridus. 

En cuanto a la relación entre la LHC de las hembras y el tamaño de los huevos en 

ambas especies, ésta fue una relación positiva, por lo que, entre más grande sea el cuerpo de 



las hembras, éstas serán capaces de producir huevos más grandes (Ballinger, 1973; Tinkle y 

Ballinger, 1972), lo que permite en estas especies que la expectativa de vida de las crías se 

agrande, es decir, que se produzcan crias más grandes y fuertes por puesta, en vez de muchas 

crías pequeñas que mueran fácilmente . Ya que de acuerdo con Tinkle y sus colaboradores 

( 1970) La producción de huevos más grandes, da como resultado puestas más pequeñas, con 

lo que las hembras garantizan la mayor sobrevivencia, mientras que con la producción de 

muchos huevos pequeños la sobrevivencia baja, aún cuando el esfuerzo reproductivo pudiera 

ser el mismo. 

Con respecto al tamaño de la puesta se encontró a simple vista que las hembras de S. 

s. spinosus tienen un tamaño mayor de puesta que las hembras de S. h. horridus {Tabla l.). 

Sin embargo, la prueba estadística ("t") no reveló tales diferencias, por lo tanto el tamaño de 

la puesta de las hembras de ambas especies es estadísticamente igual (15 .3 ± 1.2 para S. s. 

spinosus y 14 ± 0.82 para S. h. horridus). 

De acuerdo con los resultados obtenidos en cuanto al consumo de alimento de 

manera general, éstos revelarón que las hembras se alimentan de tipos de presas más 

variados que los machos de S. s. !>pinosus y de S. h. horridus, tales diferencias podJían ser 

atribuidas a que el tipo de forrageo que éstos emplean es diferente al de las hembras, o bien a 

la temporada del año (Andrews, 1976). En cuanto a la variación mensual en la cantidad de 

alimento consumido se encontró que estadísticamente no hay diferencias significativas en la 

cantidad de alimento ingerido por mes, para ambos sexos y para las dos especies aquí 

trabajadas. Aún cuando estadísticamente no se encontraron variaciones en la cantidad de 

alimento, si se observo que en los meses de mayo, junio y julio (temporada de lluvias), las 

presas consumidas fueron de tipos más variados en S. s. !>pinosus y en S. h. horridus, de 
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hecho, el no haber encontrado tales diferencias podría deberse a que en dichos meses, aún 

cuando variaron el tipo de presas en su dieta, la ingestión en cantidad, de tales presas fue 

mínima (ej.: la importancia de las arañas es de Vi arañas = 1.1102 y la de los isópteros de Vi 

ispo = 1.6014 en los machos de S. s. spinos11s ), lo anterior se corroboro con el hecho de que 

en la temporada de lluvias fue cuando se encontraron tipos de presas diferentes en las 

hembras de ambas especies. En general podemos decir que la dieta sí varía con respecto a la 

época del año tanto en las hembras como los machos de S. s. spino:ms y de S. h. horridus 

( figs . 16, l 7, 18 y 19 ) Además se encontró que ambas especies ingieren de manera 

importante la materia vegetal y material inorgánico, (29 7232 para los machos y 31. 7568 

para las hembras de S. s. spinos11s y 20.4844para los machos y 10.6206 para las hembras de 

S. h. horridus), lo que se atribuyó a que este tipo de materiales son ingeridos 

accidentalmente y siempre junto con la ingesta de otras presas. Por lo anterior las especies 

S. s. spinosus y S. h. horridus se poden catalogar como organismos fundamentalmente 

carnívoros (insectívoros) oportunistas, aún cuando presentan cierta preferencia por los 

coleópteros, los formicidos y los vespidos, y a que utilizan los recursos alimenticios 

disponibles según las estaciones del año (Pianka, 1975) 

La variación mensual del alimento en las hembras de Sceloporus .1pinos11s .1pit10s11s 

se correlacionó con la actividad de los cuerpos grasos, ya que como se observó (fig 17) que 

del mes de mayo al mes de agosto se registró la mayor variación en el tipo de alimento, lo 

que coincide con los valores más altos registrados para la actividad de los cuerpos grasos de 

las hembras de S. s. spinosus. Mientras que para los machos, la actividad de los cuerpos 

grasos se incrementa entre agosto y noviembre, de lo cual no se observó alguna relación con 

la cantidad de presas encontradas para esos meses ( fig. 6b ). Lo anterior corrobora que los 

machos utilizan los cuerpos grasos para la época invernal, pues en los meses de mayor 



variedad del alimento ocurre la reproducción, de esta manera, cuando los machos al mismo 

tiempo que se reproducen se alimentan, por lo que no necesitan almacenar la energía en los 

cuerpos grasos, sino hasta finales de la época reproductiva, para posteriormente utilizarlos en 

los meses fríos . 

En el caso de las hembras de Sceloporus horridus horrid11s se observó que la 

temporada de mayor alimentación (fig. 19) coincide con la temporada en la que se 

registraron niveles considerables de la masa de los cuerpos ¡,,>Tasos (fig. 7b ). Sin embargo, 

también se observaron los niveles de los cuerpos grasos más altos en los meses invernales 

(noviembre y diciembre), lo cual no se relaciona con la alimentación registrada, lo que 

podría deberse a que al final de la época reproductiva, la energía resultado de la alimentación 

es almacenada inmediatamente con el objeto de usarla en los meses fríos . De igual forma, 

para los machos de esta especie se encontró que la temporada de mayor alimentación 

registrada en los meses de abril a septiembre, coincide con la temporada en la que la masa de 

los cuerpos grasos es mínima (fig. Sb) Esto indica que los machos de S. h. horrid11s utilizan 

la energía almacenada en los cuerpos grasos para empezar la reproducción y a medida que 

ésta transcurre, se alimentan sin almacenar lipidos y al finali zar la temporada los machos 

empiezan a almacenar energía que subsecuentemente se usará para los meses de noviembre, 

diciembre, enero y febrero (meses en los cuales la actividad de los cuerpos grasos se 

encuentra baja) como se pudo observar en las figuras 5 y 18, lo que corrobora lo mencionado 

por Brian et al ( 1972) 
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CONCLUSIONES 

El patrón reproductivo de Scelopon1s spinosus spinosus y Scelopon1s horridus 

ho"idus es típico de las especies de ambientes templados, en los machos y las hembras 

exhiben un patrón reproductivo es primaveral discontinuo. 
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Para S. s. spinosus la estación reproductiva comienza a principios de la primavera y 

termina a finales del verano, principios del otoño. De igual forma para S. h. horridus la 

reproducción empieza en la primavera, sin embargo, existe un desfasamiento en las hembras 

que alcanzan la madurez sexual al final de esta época. 

En las hembras de S. s. spinosus así como en las hembras y los machos de S. h. 

horridus, el almacenamiento de los lípidos es importante para asegurar que existan las 

reservas energéticas suficientes para el comienzo de la reproducción. Por el contrario, para 

los machos de S. s. :,pinosus la energía almacenada en los cuerpos grasos es utilizada para 

otra actividad estacional como la hibernación. 

La talla mínima de reproducción para S. s. :,pinosus fue de 76.4 mm y la máxima fue 

de 110.2 mm, mientras que para S. h. horridus la talla mínima y máxima de reproducción fue 

de 67.0 mm y 100.0 mm, respectivamente. La talla promedio a la reproducción para S. s. 

:,pinosus es de 94.39 ± 10.83 mm y para S. h. horridus fue de 81.21 ± 8.92 mm. 

El tamaño de la puesta de las hembras de S. s. :,pinosus fue de 15.3 ± 1.2 (12-22) 

huevos y de S. h. horridus es de 14 ± 0.82 (7-18) huevos y se encuentra en estrecha relación 

con la LHC de las hembras en las dos especies. 

No existe dimorfismo sexual en cuanto a tamaño (LHC), entre las hembras y los 

machos tanto de S. s. spinosus como de S. h. horridus. Sin embargo las hembras de S. s. 



spinosus son más grandes que S. h. horridus, cuando alcanzan la madurez reproductiva. En 

cuanto a los machos de S. s. spinosus y de S. h. horridus no presentan diferencias en LHC a 

la madurez sexual, por lo que el tamaño a la madurez reproductiva es prácticamente el 

mismo. 

S. s. !>pino511s y S. h. horridus se pueden catalogar como especies con estrategia 

reproductiva tipo 3) ovíparas de talla grande y de madurez sexual temprana. 

La dieta de los machos y las hembras S. s. spinosus y de S. h. horridus esta basada 

principalmente en insectos, siendo los coleópteros adultos, los formicidos, las larvas de 

coleóptero, los hemípteros y los véspidos , los grupos más consumidos. Además de que las 

hembras de ambas especies se alimentan de tipos de presas más variados que los machos. 

Sin embargo, no existen diferencias significativas en la cantidad de alimento ingerido cada 

mes, tanto para ambos sexos como para las dos especies aquí trabajadas. Por lo que se 

pueden catalogar como organismos fundamentalmente oportunistas. 
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