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RESUMEN 

Para conocer la actividad reproductora de las lagartiias de la especie Sceloporus 

serrifer, se realizaron colectas mensuales. en tres localidades del estado de Yucatan. 

Mexico, con un total anual de 100 organismos. Se realizo el analisis macroscopico de las 

estructuras reproductoras y 10s cuerpos grasos. De acuerdo con el indice somatic0 

gonadal, se indica que Sceloporus serrifer exhibe un patron reproductor asincronico entre 

las hembras y 10s machos con caracteristicas unicas. Los machos exhiben un patron 

reproductor otorial; la recrudescencia ocurre en julio y la maxima actividad en octubre. Las 

hembras presentan un patron reproductor invernal; inician vitelogenesis en octubre, la 

ovulation y fertilization se lleva a cab0 a finales de diciembre y principios de enero, la 

preriez se lleva a cab0 durante 10s meses de inviemo. El desarrollo embrionano es 

relativamente rapid0 (enero-abril) debido a las altas temperaturas de la region y el 

nacimiento de las crias ocurre en el mes de abril coincidiendo con el inicio de la 

temporada de lluvias. La energia almacenada en 10s cuerpos grasos de las hembras es 

utilizada durante la vitelogenesis, mientras que en 10s machos no existe relacion entre la 

actividad reproductora y la actividad de 10s cuerpos grasos, sin embargo en ambos sexos 

parte de esa energia es utilizada durante la temporada invernal. Esto indica que la 

viviparidad y la actividad otorial no es una caracteristica unica de las especies que habitan 

en ambientes templados; la presencia y el exito reproductor de esta especie en un 

ambiente tropical en muy bajas elevaciones, no representa una desventaja y apoya la 

idea de que una vez originada la viviparidad. esta es irreversible 



El genero Sceloporus es el grupo mas grande de reptiles endemicos de Norte y 

Centro America, con aproximadamente 80 especies reconocidas (Wiens y Reeder, 1997). 

Se distribuye desde el sur de Canada hasta Panama, encontrandose la mayor diversidad 

en el sudoeste de Estados Unidos y Mexico. Debido a ello. las especies de este genero 

han figurado en una gran diversidad de estudios, inciuyendo comportamiento, dinarnica 

pobiacional en zonas hibridas, interacciones parasite-hospedero, evolucion de historias de 

vida, citogenetica, biogeografia, ecologia, fisiologia, biologia reproductora, etc. (Sites et 

a/.. 1992). 

Las estrategias reproductoras de los lacertilios del genero Sceloporus son 

probablemente las mas estudiadas entre todos 10s grupos de lacertilios debido a su 

amplia distribucion y su gran variedad de habitats, ya que los podemos encontrar desde el 

nivel dei mar hasta las grandes elevaciones. La mayor parte de los estudios sobre 

biologia reproductora se han concentrado en las especies de las zonas templadas, 

revelando la existencia de una gran diversidad en caracteristicas tales como fecundidad y 

frecuencia reproductora (James y Shine. 1985). sin embargo, son pocos los estudios 

realizados con las especies que habitan en zonas tropicales. 

En la peninsula de Yucatan habitan cinco especies de Sceloporus: S. teapensis, S. 

cozurnelae, S,  chrysosfictus, S. serrifer, y S. lundelli (Lee, 1996). Las ires primeras 

especies presentan un tip0 de reproduccion ovipara; S. lundelli es una especie de la cuai 

se desconoce su modo reproductor, sin embargo, Fitch (1978) infiere que esta especie es 

vivipara por su cercana reiacion con la especie vivipara S. malachiticus. Para el caso de 

S. serrifer, de acuerdo con anaiisis filogeneticos se ha descrito como una especie vivipara 

por ser miembro del grupo Torquatus (Guiilette et a/. . 1980). Sin embargo, no existen 

estudios que corroboren dicha informacion. 



ANTECEDENTES 

-.  

Desde 10s primeros trabajos de Fitch (1970) se ha demostrado que las lagartijas 

presentan una gran variabilidad en sus habitos reproductores. Algunos son evidentemente 

aciclicos mientras que otros estan restringidos a ciertas epocas. Dentro de estos ultimos 

hay especies que se reproducen una sola vez y otras varias veces en una estacion. 

Existen tambien diferencias en cuanto al tamaho de la camada o nidada. Algunas 

especies tienen un solo huevo por nidada 0 dos como en la mayoria de 10s gekonidos: 

mientras que algunos iguanidos producen mas de 20 huevos por nidada y pueden tener 

varias nidadas por estacion. Por otra parte, existen grandes variaciones en la edad a la 

madurez sexual ya que en algunas especies se presenta una maduracibn temprana 

principalmente en aquellas que habitan zonas templadas, mientras que en ambientes 

tropicales 18s especies presentan una madurez sexual tardia (Dunham el a/ .  1994). 

Las estrategias reproductoras pueden variar dentro de las diferentes especies de 

lagaiiljas. Algunas presentan madurez sexuat temprana, una vida corta y una alta 

fecundidad; mientras que otras presentan madurez sexual tardia, viven por varios ahos 

como adultos reproductores y tienen pocas crias por camada o nidada en cada estaci6n 

(Tinkle e l  a/., 1970). Los ciclos reproductores y el modo reproductor tambien forman parte 

de la estrategia de vida de una especie y han sido poco estudiados en especies viviparas 

de areas tropicales. 

Algunos de 10s factores que forman parte de la estrategia reproductora de una 

especie son el ciclo reproductor, el tipo de paridad, el tamailo de la camada o nidada, y la 

talla a la madurez sexual. 



CICLOS REPRODUCTORES DE LOS REPTILES 

Los reptiles en general presentan dos tipos de actividad reproductora: Continua 

(no estacional o aciclica) y ciclica (estacional o discontinua). Las especies de ambientes 

estacionales presentan reproduccion ciclica para evitar las condiciones ambientales 

extrernas, mientras que las de ambientes no estacionales pueden representar 

reproduccion continua. 

Las especies con reproduccion continua muestran dos patrones generales: Las 

especies que se reproducen durante todo el aho y aquellas con reproduccion estacional 

per0 asincronica donde la poblacion es continuamente reproductora aunque 10s 

organismos no lo Sean, como ocurre en Sceloporus bicanlhalis (Manriquez. 1995). Las 

hembras son comunmente de reproduccion ciclica debido a la gran cantidad de energia 

que invierten durante la reproduccion (Zug. 1993). 

Las especies de lagartijas de ambiente templado muestran dos patrones distintos 

de reproduccion, el mas comun es el patron de tip0 primaveral, donde la vitelogenesis. 

cortejo, apareamiento, ovulacion y fertilization ocurre durante la primavera con la 

oviposicion o parto durante el verano o principios de otoiio. Este patron es caracteristico 

en aquellas especies que presentan oviparidad, tales como Sceloporus graciosus y S. 

orcudi (Fitch, 1970); S. aeneus (Manriquez, 1995) per0 tambien se presenta en algunas 

especies viviparas de ambiente templado tales como Lacerta vivipara, Gerrhonotus 

coeruleus. Phrynosorna Uouglassi, Eurneces fasciatus, Xantusia vigilis (Mendez de la 

Cruz el a/.. 1988: Zug, 1993). Por otra parte. algunas especies viviparas como 

Sceloporus jarmvi, S. grarnrnicus. S. cyanogenys, S. poinsetti, Eumeces copei y Barisia 

irnbricata, exhiben actividad reproductora de tip0 otoiial, donde la vitelogenesis, cortejo y 



apareamiento ocurren durante el otofio, la prefiez ocurre durante el invierno y el paFt0 en 
- 

la siguiente primavera (Mendez de la Cruz el a/.. 1988). - .  

Dentro de la actividad reproductora de tip0 otofial, existe la presencia de actividad 

reproductora asincronica entre machos y hembras. En la mayoria de las especies, 10s 

machos exhiben actividad testicular durante la primavera o verano, mientras que las 

hembras presentan vitelogenesis y ovulacion durante el otono como en Sceloporus 

grammicus (Guillette y Casas Andreu, 1980), Sceloporus mucronatus (Mendez de la Cruz 

el a/.. 1988) y Sceloporuspalaciosi (Mendez de la Cruz y Villagran. 1998). 

Esta diversidad en patrones reproductores senala la influencia de 10s factores 

abioticos en la actividad reproductora, donde 10s machos y hembras no responden a las 

mismas senales ambientales o pueden utilizar las mismas senales per0 en diferentes 

tiempos (Guillette y Casas Andreu, 1980; Mendez de la Cruz el a/., 1988; Guillette y 

Mendez de la Cruz, 1993) 

En regiones tropicales existe una gran diversidad de patrones reproductores En 

las selvas tropicales la reproduccion de la mayoria de las especies ocurre durante todo el 

afio (Fitch, 1982). En regiones donde se presenta una marcada temporada de humedad y 

sequia, la reproduccion se lleva a cab0 durante la temporada de lluvias (James y Shine, 

1985). 

Las especies tropicales oviparas presentan un patron reproductor ciclico en 

habitats muy estacionales y un patron aciclico en habitats uniformes climUicamente, sin 

embargo, en este ultimo caso 10s machos generalmente son aciclicos y las hembras 

ciclicas per0 en algunas poblaciones se encuentran hembras prenadas durante casi todo 

el a60 como enCarlia bicarinata y Chamaleo hohneli (Zug. 1993). 

La actividad reproductora de 10s organismos involucra cambios morfolbgicos en 

cuanto al tamafio, forma y apariencia de las estructuras sexuales. En 10s machos se 
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- presentan cambios en ei tamaiio y peso de 10s testiculos y ios organos ~ntromitentes. laS 

glandulas asociadas y el desarrollo de 10s gametos. T e b i e n  se presentan cambios en 

estructuras Sexuales secundarias como intensidad de color, 10s cuales estan asociados 

con un comportamiento agresivo de lucha o cortejo. En las hembras, 10s principales 

cambios se presentan en 10s ovarios y 10s oviductos. Los foliculos ovaricos crecen durante 

la vitelogenesis y eventualmente son ovulados. El oviducto tambien presenta cambios en 

cuanto al tamatio, morfologia, histologia y bioquimica; se presenta un alargamiento y 

engrosamiento, y adquiere una apariencia enrollada, preparandose para recibir al ovuio y 

agregar las capas de albumina y cascara, preparandolo para la oviposicion en las 

especies oviparas. En especies viviparas, ocurre la implantation del huevo en el oviducto 

y se desarrolla un tejido entre el embrion y el tejido materno. El cuerpo luteo y el cuerpo 

albicans se desarrolian en 10s ovarios despues de que 10s folicuios son liberados (Fitch, 

1982). 

TAMANO DE LA CAMADA 0 NIDADA - 
El tamaiio de la camada o nidada (numero de crias por hembra), es considerado 

como un aspect0 importante en la estrategia reproductora de un organism0 y responde a 

numerosos factores de su historia de vida (Guillette. 1982). Existe una gran variedad 

interespecifica en cuanto al tamano de la camada debido a diversos factores ecologicos, 

anatomicos o fisiologicos, tales como altitud, clima, latitud, disponibilidad de aliment0 y 

tamaiio y forma del cuerpo de la hembra (Fitch. 1985). 

Varias hipotesis han sido postuiadas sobre el tamatio de la camada o nidada en 

10s vertebrados, sin embargo, la mas aceptada y aplicada a 10s reptiles es la postulada 

por Cody en 1966 (en Benabib. 1993) quien sefiala que en ambientes estacionales, 

principalmente en altas latitudes las nidadas son mas grandes que en ambientes no 

estacionales como 10s tropicos. Esto se debe a que en ambientes estacionales, la 

mortalidad debida a factores denso-independientes periodicamente provoca una 
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disminucion de la -poblacion, de tal forma que cada vez que la poblacion se reduce, la - 
competencia por los recursos disminuye, y la cantidad de energia que cada individuo 

puede dedicar a la reproduction aumenta. En ambientes no estacionales, en los que las 

poblaciones se encuentran constantemente cerca de la capacidad de carga del sistema, 

la competencia es mayor, y la presion de seleccion favorece crias mas grandes y 

competitivas, y no tamafios grandes de nidadas (Benabib, 1993). 

En el genero Sceloporus, el numero de crias por nidada o camada varia desde uno 

en S. chrysosficfus, que representa el tamaAo de nidada mas pequefio de todas las 

especies de Sceloporus, hasta 19 en S. torquafus. La media varia desde 1.8 en S. 

cozurnelae a 14.3 en S. olivaceus (Fitch, 1978). 

LA VlVlPARlDAD EN REPTILES 

Entre los reptiles existen dos tipos de paridad, la viviparidad y la oviparidad. Todas 

las especies de tortugas y cocodrilos son oviparas, per0 aproximadamente una quinta 

parte de 10s escamados (lagartijas, serpientes y anfisbenidos) son viviparos. La 

viviparidad definida como la retencion del embrion en desarrollo dentro del utero hasta el 

nacimiento (Guillette. 1993) esta presente en varias familias y generos, en algunos casos, 

la viviparidad y la oviparidad ocurren dentro de una misma familia o genero (Shine. 1984). 

De acuerdo con los analisis filogeneticos y patrones reproductores de 10s reptiles 

escamados se ha considerado a la oviparidad como la condicion primitiva (Shine. 1985) a 

partir de la cual ha evolucionado la viviparidad por lo menos 100 veces de manera 

independiente (Guillette. 1993). 



La viviparidad es considerada como una adaptacibn de los reptiles a 10s c l ima~ - 

frios (Shine. 1985) de elevadas latitudes y altitudes (Guillene e l  al ,  1980: Mathies y 

Andrews. 1995; Mink y Sites, 1996). Esta idea. generalmente conocida como la hipotesis 

del cllma frio, ha sido la mas aceptada para explicar la evolucibn de la viviparidad en 

reptiles (Tinkle y Gibbons. 1977: Shine, 1985; Math~es y Andrews, 1995: Shine. 1995). 

Ademas de 10s climas frios, se ha serialado que las temperaturas extremosas, las 

estaciones reproductoras cortas y las condiciones excesivamente xericas son promotores 

de la viviparidad en reptiles (Shine. 1985; Guillette. 1993). De acuerdo con Guillette et aL. 

(1980). el analisis de ocurrencia de viviparidad dentro un genero con relacion a su 

distribucion, habitos, habitat y filogenia pueden ayudar a puntualizar con precision las 

presiones de seleccion que condujeron hacia esta estrategia reproductora. 

Dentro del genero Sceloporus la viviparidad ha evolucionado independientemente 

al menos cuatro veces (Mendez de la Cruz el a1..1998) y su origen esta asociado con las 

altas elevaciones en latitudes tropicales (Guillette ef a/.. 1980). Una evidencia Clara sobre 

este origen ocurre en el grupo Scalaris, donde se encuentran dos especies muy 

relacionadas filogeneticamente; Sceloporus bicanthalis es vivipara y puede encontrarse 

en altitudes mayores que la especie ovipara S. aeneus (Tinkle y Gibbons, 1977; Guillette. 

1982; Mathies y Andrews. 1995. Mink y Sites, 1996). De acuerdo con Benabib y 

colaboradores (1997). en un estudio de gradiente altitudinal en el eje transvolcanico del 

centro de Mexico Sceloporus b~canthalis se encuentra entre 10s 1858 y 4200 m mientras 

que S, aeneus entre 10s 2200 y 2900 m. 



FACTDRESQUEAFECTANLAACTIVIDADREPRODUCTORA 
-. 

Los ciclos reproductores son indicadores de la estrategia reproductora utilizada 

por las especies para sobrevivir en 10s medios en que habitan y pueden estar 

influenciados por la filogenia, tip0 de habitat y su distribucion geografica (Licht. 1984). En 

general, 10s ciclos reproductores de 10s reptiles son dependientes de 10s factores bioticos 

(internos) y abioticos (externos) que pueden regularlos o modificarlos durante la historia 

de vida de una especie (Shine. 1985). Dentro de 10s factores internos mas importantes. 

esta el control hormonal, per0 existen otros factores como la acumulacion de lipidos en 

10s cuerpos grasos, 10s cuales son utilizados para la vitelogenesis en el otono y como 

reservas durante 10s meses de invierno, asi como fuente de energia para la reparacion de 

tejidos. la lucha, conejo y apareamiento (Fitch. 1982). El higado tambien representa una 

importante fuente de energia durante la vitelogenesis y la recrudescencia testicular, asi 

comofuente de energia durante 10s meses de invierno (Goldberg, 1972: Licht, 1984). 

Dentro de 10s factores externos, el fotoperiodo, la temperatura y la precipitacion 

influyen sobre la actividad reproductora de 10s organismos (Fitch. 1970: Licht, 1984: 

Guillette y Mendez de la Cruz, 1993). En la mayoria de las especies, la temperatura y el 

fotoperiodo estimulan la actividad reproductora. La precipitacion es un factor 

determinante para las especies de ambientes estacionales, ya que la oviposicion y el 

nacimiento de las crias se lleva acabo durante la temporada mas humeda (James y 

Shine, 1985). cuando la disponibilidad de aliment0 es mayor (Goldberg, 1971). 

ANTECEDENTES DE LA ESPECIE 

Sceloporus serrifer se distribuye en regiones tropicales de bajas y medianas 

elevaciones del sur de Tamaulipas, Este de San Luis Potosi. Veracruz. Chiapas. Yucatan, 

9 



Bel~ce, y Guatemala (Fig 1). Es una lagartija de talla mediana entre los 80 y 90 E m  

longitud hocico cloaca (LHC). En Yucatan, los individuos se encuentran generalmente en 
- .  

las bardas de roca que bordean 10s terrenos de henequen y en las ruinas mayas (Lee. 

1996). 

Fig. I Disrribuci6n de Sccloporu.~ scrrifr en la Peninsula de Yucatan 



- 
Aunque el genero Sceloporus ha sldo un modelo muy importante para investigar la 

relacion de factores ambientales (o factores de seleccion) y la evolution de la viviparidad, 

cabe mencionar que 1as.caracteristicas sobre la biologia y la actividad reproductora de 

algunas especies son desconocidas. En particular las estrategias reproductoras del grupo 

Torquatus estan siendo de gran interes en este tip0 de estudios. Es el grupo mas grande 

de Sceloporus constituido por trece especies, las cuales de acuerdo a analisis 

filogeneticos son viviparas (Wiens y Reeder. 1997). La mayoria son de habitos saxicolas y 

habitan en regiones templadas en altas y medianas elevaciones, y solo Ires especies (S. 

cyanogenys, S. prezygus y S. serrifer) han invadido las zonas de bajas elevaciones. Sin 

embargo, para S. serrifer al igual que las.otras dos especies se desconocen aspectos 

sobre su biologia reproductora, por lo cual resulta de suma importancia investigar su ciclo 

reproductor y su relacion con 10s factores ambientales tales como la temperatura y 

precipitacion para determinar de que manera una especie del grupo Torquatus invadio y 

de adapt6 al ambiente tropical. 



OBJETIVOS 
- .  

Objetivo General 

Determinar algunos cornponentes de la estrategia reproductora del lacertilio 

Sceloporus serrifer en un ambiente tropical de la Peninsula de Yucatan. 

Objetivos particulares 

1. Conocer algunas actividades sobre el habitat y caracteristicas fenotipicas de 10s 

organismos, asi como las horas de actividad. 

2.  Determinar el tip0 de paridad de S. serrifer. 

3. Describir el ciclo reproductor de 10s machos y las hembras a partir del analisis 

macroscopico de las gonadas. 

4.  Precisar el tamaiio al cual 10s individuos maduran sexualmente. 

5.  Describir el ciclo de 10s cuerpos grasos y establecer si existe alguna relacion con la 

actividad reproductora de 10s machos y las hembras. 

6. Establecer si existe alguna relacion entre 10s factores ambientales (temperatura y 

precipitacion) y la actividad reproductora de ambos sexos. 



DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

LaS areas de estudio se localizan en 10s alrededores de la ciudad de Merida, 

ubicada al Noroeste del Estado d e  Yucatan (Fig. 2), en localidades tales como la zona 

Arqueologica de Dzibilchaltun (21" 05' 5 5  N, 89" 35' 1 7  W), carretera Merida-Progreso 

(21' 05' 02' N. 89" 38' 09"). municipio de Conkal (21" 03' 38' N, 89' 31' 43"). y Norte de 

Merida (21" 02' 2 0  N. 89" 37' 12"). con una altitud sobre el nivel del mar entre 10s 5 y 10 

m (Dutch, 1988) 

Fig. ? . Localizacihn de las zonas de colecta en e l  estado de Yucatin. (MP) Km. 13 carretera 

Merida-Progreso; (D) Zona Arqueologica de DzibilchaltOn; (C) Km. 6 carrelera Merida-Conkal y 

(M) None de Merida 



CLlMA - - - 

De acuerdo con el sistema climatic0 de Koppen, modificado por Garcia (1973), la 

Peninsula de Yucatan presenta un tip0 de clima Aw (Caliente subhumedo con lluvias en 

verano) aunque en la parte Noroeste donde se localizan las areas de estudio se presenta 

en su mayor parte el subtipo Aw.(i')g que se distingue por la pequetia magnitud que existe 

en la oscilacion (entre 5 y 7°C) de sus temperaturas medias mensuales a traves del atio. 

Corresponde al calido subhumedo con lluvias en verano y una marcada sequia en la 

mitad caliente del atio (canicula), es el mas seco de 10s Aw y se encuentra en jerarquia 

superior inmediata al clima BS (arido) en su parte mas norteiia. 

TEMPERATURA Y PRECIPITACION 

La temperatura media anual es de 26.8"C y la precipitacion de 984.4 mm., con una 

marcada estacionalidad entre la temporada de secas en primavera y fuertes lluvias en 

verano, presentando 10s maximos valores de temperatura promedio de 29.5 en el mes de 

mayo y 10s valores mas bajos de 23.4 en el mes de enero, asi como una prec~pitacion 

maxima promedio de 186.9 rnm. en el mes de septiembre y una minima de 15.8 mm en el 

mes de malzo (Fig. 3). con un cociente PIT de 36.7 (Dutch, 1988). 

La precipitacion esta dada principalmente por la circulacion de verano, en esta 

epoca, la region recibe la mayor cantidad de lluvias que abarcan tambien parte del ototio. 

En casi toda la epoca seca (de noviembre a abril), se presenta una precipitacion 

relativamente alta debido principalmente a la entrada de "nortes". 10s cuales aportan 

aproximadamente el 30% de lluvia anual; en la epoca humeda se registra el 70% de 

precipitacion (Flores y Espejel. 1994). De este modo, el verano resulta relativamente alto 

en humedad, mientras que el invierno resulta significativamente mas seco, y solo muy 

ligeramente mas fresco (Dutch. 1988). 



SUELOS 

Desde el punto de vista edafico, el Estado de Yucatan se distingue por la 

dominancia de 10s suelos someros. de colores que van del rojo al negro, pasando por 

diversas tonalidades de cafe, y por su textura franca o de migajon arcilloso en el estrato 

mas superficial. Asimismo, estos suelos muestran un alto contenido de piedras de hasta 

10 y 15 cm de diametro acompahados de grandes y frecuentes afloramiento de la tipica 

coraza calcarea yucateca. 

La zona se caracteriza por la presencia de suelos muy delgados denorninados 

litosoles y redzinas subyaciendo a la llamada coraza calcarea y su abundante 

pedregosidad. Los litosoles son suelos constituidos por roca calcarea con una capa 

incipiente de suelo grisaceo rico en humus, se le denomina cornunmente Tsek'el. Las 

redzinas son suelos de color cafe rojizo, estan constituidas por una capa de suelo rica en 



- 

materia organica sobre suelo mineral de color rojizo-anaranjado, se denominan 

localmente Kancab. 

Por lo regular, son suelos que presentan espesores menores de 10 cm en el caso 
. . 

de 10s litosoles y de 30 crn en el de las redzinas. Bajo tales condiciones presenta fuertes 

restricciones para el desarrollo de la agricultura. En tal sentido, se aprecia que una buena 

parte de la zona se encuentra ocupada con las tipicas plantaciones henequeneras, 

aprovechando la adaptation que presenta el agave al escaso suelo dominante, a pesar de 

la poca capacidad de almacenamiento de humedad que posee su matriz mineral (Dutch. 

1988). 

VEGETACION 

En la mayor parte del estado de Yucatan, predomina la selva baja caducifolia con 

una extension de 19.839 km2, que correspondiente al tipo de vegetacion donde se 

localizan las zpn'as de estudio. La vegetacion se encuentra muy perturbada ya que ha 

sido constituida en un 80% por cultivos de henequen y convertida en fuente importante 

de combustible (letia), siendo las leguminosas consideradas por 10s campesinos como 

proveedoras de la mejor lelia. Esta constituida por arboles cuya altura oscila entre 6 y 15 

m y con DAP (diametro a la altura del pecho) entre 10 y 30 cm, tiene como caracteristica 

que casi todos 10s arboles dejan caer sus hojas durante la epoca mas seca del atio. Hay 

un estrato arboreo y otro herbaceo con bejucos leliosos, tambien caducos, cornpuestos 

por especies de las familias: Bignoniaceae. Leguminosae y Combretaceae y entre estas 

10s generos Arrabidaea y Cydista. Las herbaceas mas comunes son Charnaecrista 

yucatanensis, Senna uniflora, Styzolobiurn pruriens, Sida acuta, Lantana camara, 

Bromelia pinguin, y Bromelia caratas (Flores y Espejel. 1994). 



MATERIAL Y METODO 
-.  

El presente estudio se llevo a cab0 en la Zona Arqueologica de Dzibilchaltun, en 

el Km. 13-15 de la carretera Merida-Progreso 

Durante las horas de colectase realizaron observaciones sobre el tipo de habitat 

en el cual se encontraban 10s organismos. Asi mismo, se registro la hora en la cual 10s 

organismos fueron recolectados tomando como dato la hora de captura que coincidia con 

la hora de actividad para asolearse. Se observaron las caracteristicas fenotipicas de 10s 

organismos como el tamaiio y el patron de coloracion de machos y hembras. 

Los ejemplares fueron recolectados utilizando una pistola de munlciones. 

Posteriormente a cada organism0 se le tomaron las medidas estandar de longitud hocico- 

cloaca (mm) con una regla graduada ( i l m m  )y peso corporal con una pezola (i025g) 

Se les inyecto formol (5 ml) al 10% amortiguado y se mantuvieron en formol durante 24 

horas, posteriormente 10s organismos se lavaron con agua corriente a chorro durante 24 

horas, y se fijaron en alcohol al 70%. 
- 

Los organismos fueron disecados y se les extrajeron las gonadas, oviductos y 

cuerpos grasos; las estructuras fueron pesadas en una balanza analitica ( i  0.05) y se 

conservaron (a excepcion de 10s cuerpos grasos) en alcohol al 70%. Ademas, se 

determino el sexo y la condicion reproductora de cada uno de ellos. Los machos fueron 

clasificados como inmaduros, reproductores y no reproductores de acuerdo con el tamafio 

y apariencia de 10s testiculos y epididimo. se consideraron como reproductores cuando 

presentaban un epididimo largo y contorneado. LaS hembras fueron clasificadas como 

inmaduras, previtelogenicas, vitelogenicas y gestantes, de acuerdo a la presencia (y tipo) 

de foliculos ovaricos o embriones en el oviduct0 con base en 10s criterios de Guillette y 

Casas Andreu, 1980; Mendez de la Cruz el a/.. 1988 y Guillette y Mendez de la Cruz. 

1993. 



- 

- .  
Los parametros que se determinaron para 10s organismos de ambos sexos fueron 

el indice somatico gonadal (ISG) mediante el metodo seguido por Mendez de la CNZ el 

al., (1988) de acuerdo con la siguiente formula: ISG = (PG I PC) x 100 

donde: PG = Peso de las gonadas y PC = Peso corporal 

De igual forma, se determino el indice somatico de 10s cuerpos grasos (ISCG) 

utilizando el peso de 10s cuerpos grasos y peso corporal mediante la siguiente formula: 

ISCG = (PCG I PC) x 100 

donde: PCG = Peso de 10s cuerpos grasos y PC = Peso corporal 

El tamario minim0 a la madurez sexual para las hembras fue estimado 

considerando a la hembra mas pequeia que contenia foliculos vitelogenicos. Para el 

caso de 10s machos, la talla minima a la madurez sexual se determino de acuerdo a la 

talla del macho mas pequefio que contenia un epididimo largo y enroscado (Ramirez 

Bautista et al.  1995: Ramirez Bautista y Vitt. 1997: Mendez de la Cruz ef al .  1998: 

Ramirez Bautista et al., 1998). Cabe serialar que para precisar el tamario a la madurez 

sexual se realizaron cartes histolbgicos de testiculo para corroborar la espermatogenesis. 

Ademas se establecio la presencia o ausencia de embriones en el oviducto, 

cuerpos luteos en el ovario y se categorizaron 10s estadios de desarrollo embrionario 

durante la prehez, de acuerdo con Dufaure y Hubert (1961). 

El tamario de la camada se determino con base en el numero de embriones en 

oviducto de la hembra durante el period0 de gestacion, 

Los valores del indice somatico gonadal e indice somatico de 10s cuerpos grasos 

fueron calculados para cada organism0 y se realizo un analisis de varianza con 10s 
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valores medios rnensuales para cada sex0 y una prueba de intervalos rn~jltiples para - 
deteninar 10s cambios significativos a traves del afio. 

Se aplico un analisis de correlacion de Peanon para deterrninar la relacion entre el 

tamafio de la camada y la longitud hocico-cloaca de la hernbra, asi corno la relacion entre 

la actividad gonadal de arnbos sexos y 10s factores temperatura y precipitacion utilizando 

una probabilidad de 0.05. 

Los datos rnensuales promedio de ternperatura y precipitacion fueron 

proporcionados por la Cornision Nacional del Agua (CNA) del observatorio de Merida. 

una recopilacibn de 1960 a 1999, con 10s CUaleS se realizo un climograrna para 

determinar si existia relacion con la actividad reproductora. 



RESULTADOS 

Sceloporus serrifer habita principalmente en las albarradas de roca y en las ruinas 

mayas (Fig 4). Son organismos de talla mediana y presentan un collar de color oscuro 

caracteristico de las especies del grupo Torquatus. Fenotipicamente presentan 

dismorfismo sexual en cuanto al color y tamafio, 10s machos son ligeramente mas 

grandes y son de color gris verdoso. Las hembras son mas oscuras. con un patron de 

manchas a manera de bandas en el dorso (Fig 5). 

Con respecto a la hora de actividad para asolearse. los organismos solo 

permanecen expuestos durante las primeras horas del dia (de 7:00 a 10:OO hrs. 

aproximadamente) y al atardecer durante las ultimas horas de sol (de 16:OO a 18:OO hrs. 

aproximadamente) durante la mayor parte del afio (Fig. 6). 

Sceloporus serrifer es vivipara. esto se determino de acuerdo con el analisis 

macroscopico de las gonadas durante su ciclo reproductor y el nacimiento de las crias 

vivas hasta el momento del parto, sin la presencia de una estructura calcarea. 

Los machos reproductivamente activos presentaron un interval0 de 77 a 110 mm. 

de longitud hocico-cloaca (LHC) con un promedio de 92.25 i 1.62 mm (Fig.7). Mientras 

que las hembras presentaron un interval0 de 76 a 106 mm LHC y un promedio de 91.23 i 

1.16 mm (Fig.8). 

La talla minima a la madurez sexual registrada fue de 76 mm de LHC para el caso 

de las hembras, que fue la hembra mas pequefia que presentaba foliculos vitelogenicos. 

En el caso de 10s machos, se registro la talla minima de 77 mm, que correspondia al 

macho mas pequefio con presencia de esperrnatidas en etapa de espermiogenesis (Figs. 

9 y 10). 



Fig. 4.  Las minas mayas (A) y las albarradas de roca (B) son los principales habitats de Scelopoms 
scrrikr 



Fig. 5. Ejemplares de Sceloponrs serrifer. Macho (abajo) y hembra (arriba) 

Hora 

Fig. 6. Hora de colecta de los organisrnos de Scelopoms sernfer. durante todo el afio. 
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Fig. 7, Ta~nafio de 10s machos de Scelo~~oru .~  .scrri/er calcctados durante todo el afio. L a  linea 
punteada indica el  tamafio del macho mas pequeilo con presencia de espermkidas. 
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Fig. 8. Tarnafio de las hembras de Sceloporus scrrijer colectadas durante todo el  ario. La linea 
punteada indica el  tarnafio de la hernbra mas pequefia con presencia de foliculos vitelogenicos 



Fig. 9. Cone de testiculo (40 X) de macho de Scelopom serrtkr donde se obsenra un tubulo 
seminifero delimitado por tejido conjuntivo (C). Aun se observan varias espermatogonias ( G )  hacia 
la periferia del hibulo, y la presencia de espermbtidas (D) en proceso de madulacion hacia la lw 
del tubulo. 

Fig. 10. Cone de testiculo (100 x) de macho de Sceloporus sern/er donde se obsewa 10s diferentes 
tipos celulares: (G)  espermatogonias, (E) espermatocitos primaries, y la presencia de espermbtidas 
en proceso de espermiogCnesis (D) 



SICLO REPRODUCTOR 
- 

Sceloporus serrffer exhibe un ciclo reproductor asincronico entre machos y 

hembras, sin embargo, existe una sincronia dentro de cada sexo, es decir, todos 10s 

tndividuos de cada sexo inician actividad reproductora al mismo tiempo. De acuerdo al 

ind~ce somatico gonadal, en 10s machos se presentan cambios significativos a traves del 

aho [F(10.25) = 17.284 ; P = 0.0000]; la recrudescencia testicular inicia en el mes de julio. 

cuando se registra un aumento en el peso y volumen testicular, este periodo coincide con 

la temporada de maxima precipitacion (julio-septiembre), y un decrement0 en la 

temperatura del ambiente, la maxima actividad testicular se presenta en el mes de 

octubre donde se registra el valor mas alto del indice somatico gonadal (2.81), y a partir 

del mes de noviembre se Qbserva la regresion testicular (Fig. 11) la cual se caracteriza 

por una disminucion en el peso testicular Posteriorrnente existe un largo periodo de 

inactividad (de enero a junio), y la reactivacion gonadal a principios de julio 

Las hembras a1 igual que 10s machos, presentan cambios significativos en el 

indice somatic0 gonadal durante todo el ario [F(11,44) = 88.52 : P = 0.0000]. La condicion 

previtelogenica, que representa 10s val&es mas bajos, se lleva acabo de finales de abril a 

septiembre (Fig 12). La vitelogenesis inicia a finales de septiembre-principios de octubre y 

esta asociada con un increment0 en el peso de las gonadas y el tamafio de 10s foliculos. 

A diferencia de 10s machos, el inicio de la vitelogenesis coincide con el fin de la 

temporada de lluvias, llevandose a cab0 durante el periodo de menor temperatura 

(octubre-enero), la ovulacion y fertilization ocurren a finales del mes de enero, indicando 

que la maxima actividad gonadal ocurre en el invierno (Fig. 13). la preriez se lleva acabo 

durante 10s meses de invierno y principios de la primavera (enero-abril), cuando se 

registran 10s valores mas bajos de temperatura. Durante ese periodo se observa la 

presencia de cuerpos luteos en el ovario y el desarrollo de 10s embriones en el oviducto. 

El nacimiento de las crias se lleva a cab0 a partir de la segunda semana de abril, 
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coincidiendo con el inicio de la ternporada de lluvias. Posterior al parto, ocurre un perlodo 

de inactividad relativarnente largo (abril a septiembre), iniciando nuevarnente - ~ 

vitelogenesis a finales de septiernbre. 

Estadisticarnente no se encontro reiacion entre la actividad reproductora de 

ambos sexos y la temperatura y precipitacibn (Tabla 1) 

0 Previtelcgensnr 

Vnelogenests 

m prenez 

Sep. 

May. 

Fig. 12. Eventos reproductores durante el ciclo repro~uctor de las hembras de Sccloporus *err&. 

Tabla I. Analisis de correlation entre la actividad gonadal de hembras (h) 1. machos (m) de 

Sceloporus serrifer con las variables climaticas. 

Isa (rn) 

r = 0.0783 

P = 0.809 

r = 0.342 

P = 0.277 

r = 0.308 

P = 0.329 

Ternperatura ("C) 

Precipitacion 

isg(h) 

ise (h) 

r = -0.530 

P = 0.0764 

r = -0.270 

P = 0.397 
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Fig. I I. Variation del indice somitico gonadal de 10s machos de Sceloporur .scrri/Er a traves del 

atio. Las barras venicales indican el error estindar y las letras 10s cambios significativos. 
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.. 
TAMANO DE LA CAMADA - 

Existe una correlation significativa entre el tamafio del cuerpo de la hembra y $1 

tamatio de la camada (? = 0.805, gl. = 15 , P < 0.001). determinado por el numero de 

embriones en el utero, el interval0 varia de 4 a 10 crias con una media de 8.1 i 0.46 (Fig. 

14 ). 

75 80 85 90 95 100 105 110 

Longitud hocico cloaca (rnrn) 

Fig. 14. TamaOo dc la camada en relacion con el tamaRo del cuerpo de la hembra de Sceloporwv 

serrifzr. 



DESARROLLO EMBRIONARIO 

Una vez llevada a cab0 la ovulacibn y la fecundacion, el desarrollo embrionario es 
L .  

relativamente rapido. Existe una marcada sincronia de las hembras durante el period0 de 

gestacion. es decir, el 100% se encuentran prenadas al rnismo tiempo. A finales del mes 

de enero se encontraron las primeras hembras prenadas con embriones en estadios 0 y 

4,  indicando asi que la fecundacion ocurre a finales del mes de enero , durante este mes 

el desarrollo embrionario es rnuy rapido ya que al siguiente mes (febrero) fueron 

observados embriones en estadios muy avanzados (32 y 34). Sin embargo, al siguiente 

mes (finales de marzo) el desarrollo se vuelve mas lento. observandose embriones en 

estadios 36. 38 y 39 (Tabla 2 y Fig.15). El embrion mas grande en estadio 39 presentaba 

una talla de 23 mm LHC. Los nacimientos ocurren a partir de la segunda semana de abril 

cuando se observaron las primeras crias. El tamano de la cria colectada presentaba una 

talla de 33 mm LHC. 

Estadios embrionarios 

Enero 

Febrero 

36, 38 y 39 

Tabla 2. Estadios de desarrollo embrionario encontrados en 10s embriones de las hembras de 
Sccloporur serrifer durante la preriez. De acuerdo con Dufaure y Huben (1961). 



Fig. 15. Estadios de desarrollo embrionario encontrados en las hembras de Sceloporus sew@ 
duranre e l  periodo de preiiez, donde re seiialan 10s principales eventos del desarrollo, de a cuerdo 
con Dufaure y Huben (1961). 
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EVENTO% MAS IMPORT ANTE^ 

La segmentacion termina. 
El disco embrionario totalmente 
compuesto de blastomeras pequetias 

Los miembros ya estan claramente 
diferenciados del cuerpo. 

Los cinco dedos de 10s miembros estan 
bien diferenciados. Las narinas estan 
constituidas. 

Los dedos de 10s miembros ya estan 
separados, pigmentados en las puntas y 
con uhas. Algunas escamas del cuerpo 
comienzan a diferenciarse. 

Las escamas del cuerpo son muy 
evidentes, 10s dedos lotalmente 
separados y las uRas diferenciadas. Los 
globos oculares ya no son tan 
prominentes y el borde interno del 
parpado casi llega al cristalino. 

Los dedos se han cubierto de escamas 
aun no diferenciadas. Las escamas del 
cuerpo ya estan pigmentadas y las de la 
cabeza comienzan a diierenciarse 

- - - 

I - .  
MES 1 ESTADIO DE 

ENERO 

9 .  

FEBRERO 

I 

FEBRERO 

i 
MARZO 

M ARZO 

MARZO 

DESARROLLO 

4 

32 

34 

36 

38 

39 



F o t o p f i a  A. Embri6n en estadio 4 

Fotografia B. Embrion en estadio 32 

Fotografia C. Embrion en esradio 34 

Fotografia D. Embrion en estadio 36 

Fotografia E. Embrion en estadio 38 

Fotografia F. Ernbridn en estadio 39 
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CUERPOS GRASOS 
-. 

De acuerdo con el indice somatico de 10s cuerpos grasos (ISCG), en las hembras 

se presentan cambios significativos durante todo el aho [F(11,43) = 17.866 : P = 0.0000]. 

10s valores mas bajos se presentan entre 10s meses de febrero y abril, durante la 

temporada invernal, cuando las hembras se encuentran prehadas. Postenor a esto, se 

observa un incremento en cuanto a la acumulacion de lipidos en 10s cuerpos grasos 

coincidiendo con la temporada de lluvias, con el maximo valor en el mes de agosto (Fig. 

16). A partir del mes de. septiembre se observa una disminucion significativa en el ISCG 

coincidiendo con el inicio de la vitelogenesis. 

'En 10s machos no se encontraron diferencias estadisticamente significativas en 

cuanto al ISCG durante el a60 [F(10.24) = 0.988 ; P = 047941. Los valores mas bajos se 

registraron durante la temporada invernal en 10s meses de enero y febrero con un ligero 

incremento durante 10s meses de abril a octubre, que representa la epoca mas humeda. 

El valor maximo se present6 en el mes de octubre (Fig. 17), cuando se presenta la - 
maxima actividad testicular y por lo tanto el maximo valor del indice somatico gonadal. 

posterior a esto se observa una disminucion a partir del mes de noviembre. 



Fig.16. Variacion del indice somatico de 10s cuerpos grasos de las hembras de Sccloporus serrifer a 

traves del afio. Las barras \,eriicales indican el error estandar y las lerras 10s cambios significativos. 

Fig. 17. Variacion del indice somatico de 10s cuerpos grasos de 10s machos de Sceloporus serrifer a 

traves del aRo. 1.as barras venicales indican el error estandar. 



SC~~OPO~US serrifer es una lagartila de habitos saxicolas. Aunque aigunos 

organismos fueron obsewados en arboles, cabe sefialar -que todos ios organlsmos 

colectados se encontraban en habitats rocosos, principalmente en ias albarradas y en ias 

ruinas mayas. Son organismos muy ariscos y estan muy alerta a cualquier movimiento. 

por lo cual permanecen ocultos entre ias grietas y rows. Este comporlamiento podria 

estar reiacionado con la aciividad termorreguiadora de 10s organismos de S. serrifer, es 

decir, debido a las altas temperaturas que se presentan en la region, 10s organismos se 

asolean durante ias primeras horas del dia y al atardecer, permaneciendo ocultos durante 

la mayor parte del dia, esto se debe principalmente a que durante el dia la tdmperatura 

ambiente alcanza valores tan altos (de 35 a 40°C) que 10s organismos permanecen 

ocultos la mayor parte del tiempo: sin embargo durante la temporada mas humeda (junio 

- septiembre) cuando se presenta una alta humedad, 10s organismos permanecen 

expuestos la mayor parte dei dia. 

Este tipo de habitos y comportamiento han sido relacionados con la viviparidad 

(Fitch. 1985) debido a que 10s organismos dificilmente estan expuestos a la depredacion. 

Tambien este tipo de habitats en 10s que se encuentran 10s organismos se relacionan con 

la viviparidad ya que el llevar consigo a 10s embriones durante todo el period0 de prefiez. 

involucra mayor gasto energetic0 lo cual hace que la hembra disminuya su habiiidad para 

alimentarse ya que en esas condiciones son mas vulnerabies a la depredacion (Shine. 

1985). por lo cual permanecen ocultas la mayor parle del tiempo. De otro modo, para las 

especies oviparas un habitat saxicola resultaria dificii ya que no podrian poner sus 

huevos en estos sitios y tendrian que migrar a otros ambientes para desovar. 



- 
Sceloporus semfer, a1 igual que las demas especies descritas del grupo S. .. 

torqualus es vivipara, de acuerdo con los criterios de Smith (1986) se puede clasificar 

como Protovivipara ya que las crias completan su desarrollo lodeadas de una importante 

cantidad de vitelo y nacen vivas hasta el momento del parto sin la presencia de alguna 

estructura calcarea. 

La mayoria de las especies viviparas del genero Sceloporus presentan un patron 

reproductor de tip0 otoiial, incluyendo todas las especies viviparas del grupo S, lorquatus 

Sin embargo. S. serrifer exhibe un patron que difiere de las demas especies en cuanto a 

la temporada de maxima actividad. Los machos presentan un patron reproductor con la 

maxima actividad en el otoiio, difer'ente al de los machos de las especies viviparas de 

ambiente templado con reproduccion asincronica entre machos y hembras tales como 

Sceloporus. grammicus (Guillette y Casas Andreu. 1980); S. formosus (Guillette y 

Sullivan. 1985); S. mucronatus (Mendez de la Cruz el a / .  1988) y S. palaciosi (Mendez de 

la Cruz y Villagran, 1998), los cuales presentan maxima actividad en primavera o verano 

(Tabla. 3), sin embargo este patron es similar al de las especies con reproduccion 

sincronica entre ambos sexos tales como S. jarrovi, S, torqualus. S. cyanogenys, S. 

poinselti (Mendez de la Cruz et al., 1986). Ademas, se presenta un retraso en la actividad 

reproductora con un periodo corto de actividad desde la rec~descencia hasta el periodo 

de maxima actividad testicular cuando se lleva a cabo el apareamiento. Por otra parte, las 

hembras presentan un patron reproductor de tipo invernal con la maxima actividad 

folicular a finales del mes de diciembre y principios de enero. Este patron es unico y 

difiere con el de las demas especies viviparas de Sceloporus las cuales presentan 

maxima actividad folicular en el otoiio (Tabla. 3). El periodo de gestacion inicia tres meses 

despues de que ocurre la maxima actividad testicular de los machos. sugiriendo que en 

este periodo se lleva a cabo el apareamiento, indicando una asincronia en la actividad 

reproductora. 
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Especie : Patron reproductor 
! Machos I Hembras 

Tabla 3. Cuadro comparative de patrones reproductores de las especies s3iviparas de Scelo/)nru.s coll 
actividad reproductora asincronica entre machos y hembras. 

Fuente 

La actividad reproductora asincronica entre machos y hembras es caracteristico de 

estas especies viviparas del mismo genero y sugiere que debe existir un almacenamiento 

de esperma dentro del tracto de la hembra. El almacenamiento de esperma ha sido 

S. grammicus 1 Primavera- p 
Guillette y Sullivan. 1985. 

Mendez de la Cruz et al.. 1988 

Mendez de la Cruz y Villagran. 
1998. 
Presente estudio 

I verano 
S. formosus I Primaveral 

Otofial 

registrado para otras especies de Sceloporus (S. gramrnicus:, Guillette y Casas Andreu, 

1980; Sceloporus mucronatus, Mendez de la Cruz el a/.. 1988 y Sceloporus palacIosi. 

Mendez de la Cruz y Villagran, 1998). aunque es comun entre 10s reptiles, se desconocen 

10s aspectos fisiologicos sobre esta caracteristica. 

La presencia de actividad asincronica es indicativo de que hembras y machos no 

responden a las mismas sefiales ambientales o pueden responder a la misma serial per0 

de diferente manera (Guillette y Casas Andreu, 1980: Mendez de la Cruz et a/ ,  1988; 

Guillette y Mendez de la Cruz, 1993). En 10s machos de S. serrifer la recrudescencia 

testicular inicia en el mes de julio coincidiendo con la temporada de maxima precipitacion 

(julio-septiembre), y un decrement0 en la temperatura del ambiente, mientras que en las 

hembras el inicio de la vitelogenesis coincide con el fin de la temporada de lluvias y la 

j S. mucronatus 

S. palacIosi 

S, serrifer 

temporada de menor temperatura (octubre-enero) 

Primavera- 
verano 

Primavera- 
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Sin embargo, como en la mayoria de las especies viviparas el nacimiento de laS 

crias coincide con el inicio de la temporada de lluvias que es la epoca donde se presenta 

la mayor disponibilidad de aliment0 (insectos). Se ha serialado que esta es una ventaja 

de la actividad otorial. el producir crias durante esta temporada (Goldberg, 1971) ya que 

las crias pueden alimentarse y crecer para incrementar la sobrevivencia durante el 

proximo invierno. 

La mayoria de las especies del grupo Torquatus habitan en zona templadas y 

presentan un patron reproductor de tip0 otonal caracteristico de especies que habitan en 

zonas frias, y como han senalado algunos autores, en estos ambientes la viviparidad 

representa una ventaja debido a que 10s embriones se encuentran protegidos dentro del 

cuerpo de la madre de las condiciones exiremosas, ademas de que estan protegidos 

contra 10s depredadores. Las especies viviparas tienen mayor exito reproductor en 10s 

ambientes de clima frio que las especies oviparas, sin embargo, en ambientes de clima 

calido, la viviparidad no representa una desventaja en la reproduction sino que presenta 

las mismas ventajas (en terminos de exito reproductor) que en ambientes frios (Qualls, 

1997); linicamente que se ven limitados a una camada por a60 a diferencia de las 

especies oviparas las cuales pueden producir mas de una nidada al ario (Guillette et a/ .  

1980). Esto ha llevado a serialar la relacion entre la actividad otorial y 10s ambientes 

templados. con la evolucion de la viviparidad en algunos generos de reptiles escamados 

(Guillette, 1982). 

Para Sceloporus serrifer el habitar en un ambiente tropical donde las condiciones 

ambientales son completamente diferentes a las de las demas especies del grupo, no 

representa una desventaja, por el contrario, apoya la idea de que la actividad otorial en las 

especies viviparas de Sceloporus puede ser una caracteristica heredable (filogenetica) o 

puede estar relacionada con la evolucion de la viviparidad en este grupo. Las especies 

estudiadas a la fecha tales como S. jarrovi. S. cyanogenys, S. mucronatus, S. torquatus, 
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S. poinsetti presentan un patron reproductor de tip0 otoiial, son viviparos y pertenecen al 

mlsmo grupo Torquatus, lo cual lleva a proponer que derivaron de un mismo ancestro 

comun originario de las zonas altas en el centro y Oorte de Mexico (Sites et a/., 1992: 

Guillette y MBndez de la Cruz, 1993) 

De acuerdo con 10s estudios realizados con las especies de Sceloporus, S. senifer 

es el representante del grupo Torquatus que presenta el menor tiempo de desarrollo 

embrionario el cual se lleva a cab0 en un periodo de tres meses, comparado con la 

mayoria de las especies de ambientes templados en las cuales el desarrollo embrionario, 

abarca un periodo de cuatro a cinco meses. La embriogenesis mas corta puede ser una 

consecuencia directa de habitar en un clima calido. 

El prolongar el periodo de desarrollo embrionario en especies viviparas del genero 

Sceloporus de zonas templadas ha serialado que la temperatura corporal de la madre es 

una factor importante para el desarrollo de 10s embriones, ya que la temperatura corporal 

de las hembras de altas elevaciones es menor que la de bajas elevaciones alin durante el 

periodo de actividad de las lagartijas (Andrews. 2000) lo que conlleva a mantener por mas 

tiempo 10s embriones dentro delicuerpo de la madre. 

En Sceloporus serrifer se presenta un desarrollo embrionario relativamente rapido 

(enero a abril). Esto esta en relacion con lo seiialado anterionnente ya que no es 

necesario mantener por mucho tiempo 10s embriones dentro del cuerpo de la madre, 

debido a que la temperatura en el lugar es relativamente alta durante la temporada 

invernal. De acuerdo con Shine (1980) el periodo de desarrollo embrionario esta en 

relacion con la temperatura, es decir, el mantener una temperatura alta optima garantiza y 

acelera el desarrollo de 10s embriones. 

Sceloporus serrifer presenta una madurez sexual temprana antes de su primer aiio 

de vida. Contrariamente a lo sefialado por Tinkle et a1 (1970) y Dunham et a1 (1994) 

quienes han relacionado a las especies viviparas con una madurez sexual retardada. De 
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acuerdo con 10s estudios de osteocronologia de Aragon (en proceso), se corroboro eSta 
- .  

informacion ya que la hembras de tallas menores de 83 mm con embriones correspondian 

a organismos menores de un aiio La madurez sexual temprana ha sido obse~ada en 

otras especies viviparas de Sceloporus, tales como S. jarrovi (Ballinger, 1973). S. 

megalep~durus (Gonzalez Ruiz, 1991). S. torquatus (Guillene y Mendez de la Cruz, 1993), 

S. gramm~cus (Guillette y Casas Andreu. 1980) y representa un beneficio ya que logran 

reproducirse antes de su primer aiio de vida, asi mismo, aprovechan la epoca de mayor 

disponibilidad de aliment0 para crecer. Los machos alcanzan la madurez sexual a 10s 

cinco meses y las hembras a 10s seis meses, esto se debe principalmente a que la 

recrudescencia testicular inicia cinco meses despues de que ocurren 10s nacimientos, asi 

10s machos deben asegurar su descendencia ya que de otro modo se reproducirian hasta 

el siguiente aiio, ademas de que deben competir con 10s machos de tallas mayores. 

Durante este period0 las hembras aun se encuentran previtelogenicas y las que nacieron 

en la primavera aun son inmaduras, sin embargo, son maduras sexualmente un mes . 

despues que 10s machos, esto tambien hace que aseguren su descendencia dentro de su 

primer aiio de vida. De esta manera en esta especie se combinan dentro de su estrategia 

reproductora, la viviparidad y la madurez sexual temprana, optimizando la supervivencia y 

el exito reproductor 

Se ha sefialado al tip0 de reproduccibn como un factor importante en la regulacion 

del tamafio de la camada o nidada. Tinkle el a/. (1970) y Fitch (1978) sefialan que las 

lagartijas viviparas generalmente tienen una sola camada por atio y tienden a tener un 

mayor numero de crias que las lagarti~as oviparas que tienen multiples nidadas. Esto se 



- 

representa a manera de gasto energetico: las lagartijas viviparas al llevar consig0 a 10s 

embriones durante todo el desarrollo embrionario hasta el momento del nacimiento 

garantizan su superv~vencia. per0 el gasto energetico es demasiado alto, siendo mas 

vulnerabies a 10s depredadores y a la perdida en la habilidad para alimentarse (Shine, 

1985). 

El tamano de la camada esta influenciado por la madurez sexual temprana y el 

tamafio del cuerpo de la hembra, las hembras que nacieron durante la primavera 

presentan tallas pequefias comparadas con las de tallas mayores que corresponden a 

hembras mayores de un ano, por lo cual presentan tamarios pequenos de camadas. De 

esta manera las hembras que nacieron en esa primavera aseguran su reproduccibn 

dentro de su primer a60 de vida. 

El papel que desemperian 10s cuerpos grasos durante la actividad reproductora de 

algunos lacertilios de ambiente templado es la de servir como fuente de energia durante 

la vitelogenesis y la sobrevivencia durante la temporada invernal (Goidberg. 1972). 

Sceloporus sem.fer presenta un patron muy similar al descrito para las hembras de 

S. jarrovi (Goldberg. 1972): el maximo valor del indice somatic0 de 10s cuerpos grasos 

(ISCG) se presenta en el mes de agosto, justo al inicio de la vitelogenesis, a partir de este 

se obselva una marcada disminucion durante 10s siguientes meses, esto indica que parte 

de la energia almacenada en 10s cuerpos grasos es utilizada durante la vitelogenesis y la 

temporada invernal. Los valores mas bajos (casi nulos) se presentan justo antes del 

momento del parto indicando que la mayor parte es utilizada como fuente de energia 

durante la preriez. 

Para el caso de 10s machos, no se registraron diferencias estadisticamente 

significativas en el indice somatic0 de 10s cuerpos grasos durante el ario, aunque cabe 

serialar que se registraron ios valores mas bajos durante la temporada invernal (enero y 
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febrero), cuando 10s machos se encuentran inactivos posterior a la recrudescencia 

testicular, esto parece indicar que una parte de la energia de 10s cuerpos grasos es 

utilizada durante el invierno, sin embargo, a diferencia de las hembras el tamario de 10s 

cuerpos grasos es rnenor tendiendo a la disminucion y casi desaparicion. . por lo cual no 

tienen una participacion importante en la actividad reproductora de 10s machos; 

contrariamente a como sucede en las demas especies de Sceloporus de ambiente 

templado como S. janovi (Goldberg. 1972). S. mucronatus (Mendez de la Cruz et a / ,  

1988) y S. formosus (Guillette y Sullivan. 1985). en 10s cuales la energia de 10s cuerpos 

grasos es utilizada durante el cortejo y apareamiento, y la mayor parte en la temporada 

invernal. Ademas de que presenta el tamario mAs pequerio de cuerpos grasos 

comparado con estas especies de Sceloporus. Aunque es importante serialar que en la 

region donde habita Sceloporus semifer el invierno no es extremoso como en las regiones 

templadas y la temperatura solo varia unos cuantos grados entre la temporada de verano 

e invierno. Algunos estudios han serialado que en las especies de ambientes tropicales 

existe una tendencia a la disminucion y casi desaparicion de 10s cuerpos grasos, debido a 

que no es necesario un aimacenamiento de energia para sobrevivir durante el invierno 

debido a la poca variacion entre la ternporada de invierno y verano y la disponibilidad de 

aliment0 durante todo el tiempo. 

Varios autores han serialado que factores externos como el fotoperiodo, la 

temperatura ambiental y la precipitacion influyen directamente sobre la actividad 

reproductora de 10s organismos (Fitch. 1970, 1982; Guillette y Mendez de la Cruz, 1993). 

Sin embargo, 10s estudios sobre ciclos reproductores con reptiles han relacionado 10s 

cambios de las gonadas con las variables climaticas, y en muchos casos, esto no 

representa la influencia de estos factores sobre la actividad reproductora, debido a la 

dificultad de diferenciar entre 10s cambios de las variables climaticas. Inclusive se intenta 

identificar la influencia de ios factores climaticos en una sola especie mediante un 
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gradiente latitudinal o altitudinal donde se pueden presentar este tip0 de problemas. Sin - .  

embargo. se debe asumir que cada poblacion presenta adaptaciones fisiologicas a 

CiertoS factores ambientales (Licht, 1984), de esta manera solo 10s estudios de camp0 que 

cornparan una sola poblacion durante afios pueden ofrecer una relacion mas Clara de que 

forma las variables climaticas participan en la actividad reproductora de 10s organismos 



CONCLUSIONES 

1 SCelOpOruS serrifer es una especie vivipara be ambiente tropical, con un patron . 

reproductor con caracteristicas similares a las registrados en las demas especles del 

grupo Torquatus de ambiente templado. 

2. Presenta una actividad reproductora asincronica entre ambos sexos, per0 difiere de las 

demas especies viviparas de Sceloporus en la temporada de maxima actividad. Los 

machos presentan un patron reproductor de tip0 otohal, en donde la recrudescencia 

testicular ocurre en el verano y la maxima actividad en el otofio. Las hembras presentan 

un patron reproductor invernal, donde la vitelogenesis inicia a principios del otoho y la 

ovulation y fertilization a principios de invierno. Sugiriendo que existe el almacenamiento 

de esperma dentro del tracto de la hembra despues del apareamiento. 

3. El desarrollo embrionario se lleva a cab0 durante 10s meses de invierno (enero-abril) y 

es mas rapido que en las demas especies viviparas de Sceloporus, seguramente como 

consecuencia de las altas temperaturas de la region. Sin embargo, al igual que las otras 

especies, el parto ocurre en la primavera coincidiendo con el inicio de la temporada de 

lluvias cuando la disponibilidad de aliment0 (insectos) para las crias es mayor 

4. Sceloporus serrifer muestra una madurez sexual temprana, 10s machos maduran cinco 

meses despues del nacimiento y las hembras despues de seis meses, es decir, dentro de 

su primer afio de vida. 



5. La actividad de 10s cuerpos grasos esta relacionada con la actividad reproductora de - .  

las hembras, ya que gran parte de la energia almacenada es utilizada durante la prehez, a 

diferencia de 10s machos, en 10s cuales no existe relacion entre la actividad reproductora y 

la actividad de 10s cuerpos grasos, sin embargo, en ambos sexos parte de esa energia es 

utilizada durante la temporada invernal. 

6. La similitud en cuanto a la actividad reproductora de S. serrifer con las demas especies 

viviparas apoya la idea de que la actividad otorial en las especies viviparas de Sceloporus 

puede ser una caracteristica filogenetica y puede estar relacionada con la evoiucion de la 

viviparidad en este grupo. Sceloporus serrifer y 10s demas especies del grupo Torquatus 

son viviparas y las evidencias sugieren que derivaron de un mismo ancestro originario en 

las zonas altas del Norte o centro de Mexico. 

7. La presencia de esta especie asi como el ivito reproductor en las tierras ba]as 

tropicales apoya la idea de que una vez originada la viviparidad. esta es irreversible y no 

representa una desventaja en estas regiones. 
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