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INTRODUCCIÓN 

 

La diversidad biológica o biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier 

fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 

ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 

diversidad dentro de cada especie; entre las especies y los ecosistemas. La importancia 

de esta, para los humanos radica en su valor económico directo, puesto que los 

organismos vivos existentes en nuestro planeta son la fuente del desarrollo económico y 

social de la humanidad (Convenio de las Naciones Unidas sobre Conservación y Uso 

sostenible de la Diversidad Biológica,1992); la cual va de la mano con la conservación 

que se define como un enfoque integral para la protección y gestión de un sistema de 

biodiversidad que utiliza principios y experiencias apropiadas tanto de campos como la 

genética, la ecología y el manejo de recursos, como de campos de ciencias sociales como 

la antropología, sociología, filosofía y economía (Meffe & Ronald, 1997), es importante 

tener en cuenta estas definiciones ya que serán muy mencionadas en el presente trabajo.  

 

Nuestro país ocupa por el momento el segundo y quinto lugar de diversidad de 

reptiles y anfibios respectivamente (Flores-Villela & García Vázquez, 2014; Parra-Olea et 

al., 2014; Uetz et al., 2019; Frost, 2019; Amphibia Web, 2019) por lo que la herpetofauna 

es uno de los componentes de la biodiversidad mexicana que tiene relevancia por sus 

altos valores de riqueza. En los recuentos recientes Wilson et al. (2013 a) estima 378 

especies de anfibios para México, Parra-Olea et al. (2014) reconoce 376 especies; sin 

embargo, AmphibiaWeb (2019) registra 383 especies, aunque para Frost (2019) son 403 

anfibios. En cuanto a reptiles, Wilson et al. (2013 b) estima que hay 849 especies, Flores-

Villela & García Vázquez (2014) reconocen 864 especies; sin embargo, Uetz, et al. (2019) 

enlistan 936 especies. Aunque estos números son debatibles ya que algunas de las 

especies que se enlistan en estas fuentes no están presentes en el país, o se consideran 

o no a las especies invasoras; en cualquier caso, se reconoce que hay altos valores de 

endemismos, ya que el 50% de las especies de anfibios y el 57% de las especies de 

reptiles son exclusivas de México (Mittermier & Goettsch, 1997; Flores-Villela & García 

Vázquez, 2014; Parra-Olea et al., 2014), además de que reuniendo a los anfibios y 
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reptiles, posiblemente México ocupe el número uno en diversidad de herpetofauna según 

Flores-Villela & Canseco-Márquez (2004), lo cual nos indica la gran importancia que tiene 

este grupo en nuestro país. 

 

La considerable diversidad de anfibios muestra una historia evolutiva larga y 

compleja, los anfibios han sido capaces de adaptarse y diversificarse en una gran 

cantidad de condiciones ambientales. La mejor temporada para observar anfibios en 

Morelos en la época de lluvias (principalmente de junio a septiembre), en donde se puede 

observar el mayor porcentaje de las especies presentes en la zona. No obstante, en el 

periodo más caluroso y seco también se encuentran algunas especies; algunos anfibios 

sobreviven estas temporadas, ocultos en bromelias que guardan humedad, o enterrados, 

lejos de los rayos de Sol (Dorado et al., 2012), lamentablemente es un grupo muy 

susceptible a consecuencia de la destrucción de su hábitat.  

 

Por otro lado, los reptiles, aunque juegan un papel importante en diversos 

procesos biológicos de los ecosistemas, presentan una dramática disminución de sus 

poblaciones a nivel mundial (Gibbons et al., 2000; Semlitsch, 2000, Semlitschet et al., 

2003). La destrucción y fragmentación de los hábitats, la sobreexplotación de las 

especies, la introducción de especies exóticas, la acidificación de los cuerpos de agua, 

la contaminación ambiental y las enfermedades infecciosas, son algunas de las 

principales amenazas que aquejan a este grupo (Reyna-Álvarez et al., 2010). Son 

diversos los usos que les dan a los reptiles en Morelos lo que también disminuye las 

poblaciones naturales en este grupo, las usan como alimentación, medicina tradicional y 

artesanías (Dorado et al., 2012). 

 

La mayor diversidad de anfibios y reptiles se encuentra en las zonas tropicales de 

México (Ramírez-Bautista, 1994; Ramírez-Bautista & Nieto-Montes de Oca, 1997; 

Ramírez-Bautista & Moreno, 2006), mientras que las zonas áridas y templadas presentan 

una menor diversidad (Flores-Villela, 1993; Uribe-Peña et al., 1999; Ramírez-Bautista, 

2002). 
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La alta diversidad de especies ha motivado a realizar trabajos sobre sistemática, 

biogeografía, ecología y continuar con el conocimiento de los anfibios y reptiles a nivel 

regional y/o estatal en México (Ramírez-Bautista, 1994; Ramírez-Bautista & Nieto-Montes 

de Oca, 1997; Uribe-Peña et al., 1999; Ramírez-Bautista & Moreno, 2006; Vite-Silva, 

2008), pero estos no son suficientes, ya que existen muchas zonas en las que no se 

encuentra un documento confiable en donde se documente la herpetofauna del lugar y 

su importancia.  

 

La impresionante diversidad biológica con que cuenta México se encuentra 

resguardada parcialmente bajo el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(ANP). Dichas áreas comprenden porciones del territorio representativas de los diferentes 

ecosistemas y de su biodiversidad (Aguilar, 1995). El eje Neovolcánico Transversal ha 

sido muy favorecido en cuanto al número de Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

decretadas, ya que es una región de alta diversidad biológica (Sánchez-Cordero et al., 

2012) que incluye los Parques Nacionales como Lagunas de Zempoala (Decreto Parque 

Nacional Lagunas de Zempoala, 1936) en la cual se enfocará este estudio, El Tepozteco, 

así como el Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre Corredor Biológico 

Chichinautzin.  

 

El Parque Nacional Lagunas de Zempoala además representa a ecosistemas 

acuáticos, como los lagos de Zempoala, en los que habitan especies como el “ajolote” 

Ambystoma altamirani) (Contreras-MacBeath & Ríos-Szalay, 2010) que es de las 

especies más emblemáticas y endémicas de México.  

 

Aun cuando se han decretado alrededor de 176 ANP (SEMARNAT, 2017), poco 

es lo que se conoce sobre la biota que las habita.  

 

La lista de especies de anfibios y reptiles para las Lagunas de Zempoala se 

encuentra en diversos trabajos hechos en el Estado de Morelos y en el Estado de México; 

por lo tanto, es necesario crear y formalizar la información de la herpetofauna del área, 

en este caso del PNLZ, ya que, con los escasos trabajos previos, no se cuenta con la 
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lista de especies actualizada que sea confiable, la cual será el principal objetivo de este 

trabajo. 

 

ANTECEDENTES 

 

El Parque Nacional Lagunas de Zempoala abarca parte del Estado de México y el Estado 

de Morelos, la información acerca de los anfibios y reptiles se encuentra en diversos 

trabajos para estos dos estados.  

 

Herpetofauna del Estado de Morelos 

 

Una región que en los últimos quince años ha llamado la atención, es el estado de 

Morelos. Por su extensión territorial de apenas 4,958.22 km2 ocupa el lugar 23 entre los 

estados de la República Mexicana, sin embargo, por su riqueza biológica, ocupa el lugar 

13 (CONABIO, 2015), situación que lo coloca entre los primeros quince estados con 

mayor diversidad del país, en una lista que encabezan Chiapas, Oaxaca y Veracruz. No 

obstante, por su cercanía a los grandes centros urbanos y por el incremento de población 

en las zonas conurbadas, gran parte de los ecosistemas originales han sido deteriorados 

en los últimos treinta años (Castro-Franco, 2000).  

 

Morelos es un estado ubicado en el centro de México donde convergen las zonas 

biogeográficas Neártica y Neotropical (Castro-Franco et al., 2006), en Morelos los 

primeros trabajos sobre anfibios y reptiles son los realizados por Günther (1885-1902), 

Cuesta Terrón (1930), Martín del Campo (1940), Smith (1936, 1939, 1941a, 1941b, 1949), 

Burt y Myers (1942), Smith y Taylor (1945, 1950), Davis-Wilson y Smith (1953a, 1953b), 

Duellman y Wellman (1960), Duellman y Zweifel (1962), Smith y Taylor (1966), y Smith y 

Smith (1973, 1976a) quienes en su mayoría aportaron una lista de especies, y 

describieron algunas características del ambiente en los sitios de captura. Años más tarde 

Smith y Smith (1976a), reportaron para todo el estado una lista de 103 especies y 

subespecies de reptiles; Smith y Smith (1976b) una lista de 39 anfibios anuros y 15 
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caudados, y señalaron que en ambos casos algunos registros necesitaban ser 

confirmados (Castro-Franco, 2000).  

 

 Con los trabajos de investigación posteriores se registró que Morelos contiene 

cerca de 38 especies de anfibios que equivale al 10.52% de los anfibios de México 

(13.85% de anuros y 4.68% de caudados), pero con muy pocas especies abundantes 

(Castro-Franco et al., 2006), mientras que, de reptiles, hay cerca de 85 especies 

(Aréchega-Ocampo et al., 2008), lo que equivale a 10.57% de los reptiles de México. La 

mayoría de las especies en Morelos están concentradas en las áreas de selva baja 

caducifolia y zonas agrícolas, lo cual implica que enfrentan grandes riesgos por las 

actividades antropogénicas (Castro-Franco et al., 2006).  

 

A nivel de riqueza, la anfibiofauna de Morelos comparte especies con los estados 

de Guerrero, Jalisco y Michoacán (Saldaña & Pérez 1987; Ramírez-Bautista, 1994), como 

componentes de la Cuenca del Río Balsas. En efecto, Morelos, por su situación 

biogeográfica y su historia evolutiva, presenta unos números realmente elevados de 

sistemas y organismos. También hay que reconocer que la profundidad con que se 

conocen sus ecosistemas responde, además a las circunstancias ambientales 

subrayadas, a que, con toda probabilidad, se trata de uno de los estados mejor 

investigados de todo México en lo relativo a su medio ambiente (Castro-Franco et al., 

2006; Contreras- MacBeath & Ríos-Szalay, 2010). 

 

 

Herpetofauna del Estado de México 

 

Respecto a la Herpetofauna del Estado de México, hay registradas 45 especies de 

anfibios, y un total de 91 especies de reptiles, haciendo un total de 136 especies 

registradas (Aguilar et al., 1997) y posiblemente  faltan más datos de la herpetofauna ya 

que existe  poca información.   
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Herpetofauna del Parque Nacional Lagunas de Zempoala 

 

A pesar de que el PNLZ es un Área Natural Protegida de carácter federal (Decreto Parque 

Nacional Lagunas de Zempoala, 1936), es una zona que requiere conjuntar los estudios 

sobre su herpetofauna. Castro-Franco & Bustos-Zagal (1992, 1994, 1995) empezaron a 

realizar el inventario de la herpetofauna de Morelos y de la zona de reserva Ajusco-

Chichinautzin, Posteriormente Trujillo-Jiménez (2003) confirmó para el río más 

importante de Morelos, el Río Amacuzac, con 14 especies de anfibios. Más adelante 

Castro-Franco et al. (2006), reportaron solo la anfibiofauna del estado de Morelos y 

Castro-Franco & Bustos-Zagal (2006) el compendio más reciente de la herpetofauna. Por 

otro lado, Contreras-McBeath & Jaramillo-Monroy (2006) compararon las especies de 

Morelos con las especies endémicas de Mesoamérica, encontrando que 21 especies de 

Morelos tienen una distribución restringida a la fauna de Mesoamérica, generando gran 

importancia si se pondera, por un lado, la riqueza y por otro, la fragilidad en que se 

encuentran los ecosistemas del estado de Morelos (Castro-Franco & Bustos-Zagal, 2006; 

Contreras MacBeath & Ríos Szalay, 2010). 

 

A pesar de la información existente, no hay un documento específico para el PNLZ 

que además incluya los nuevos registros (Balderas-Valdivia & González-Hernández, 

2017; González-Hernández et al., 2011) y nuevas especies (Bryson et al., 2014). Y, por 

otro lado, observaciones recientes no documentadas en este trabajo de investigación 

indican que algunas especies no fueron consideradas en el Parque pero que si están 

presentes (Balderas-Valdivia et al., 2017). 

 

Hasta antes de este trabajo no se sabía un número aproximado de especies 

herpetofaunísticas, pues diversos autores, Colecciones, Bases de Datos, Folletos y otros 

documentos técnicos o informales tenían cifras de especies con un rango muy variado, 

subestimado, impreciso, improbable y con errores (incluyendo publicaciones formales) de 

diversa índole (p. e., Anteproyecto Programa de Conservación y Manejo Parque Nacional 

Lagunas de Zempoala, 2008; Aranda Sánchez & Botello López, 2014; Casas-Andreu et 

al., 2016). De lo anterior se desprende que ha sido necesaria esta investigación para 
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proponer el primer inventario histórico del PNLZ que incluya las especies de lisanfibios 

(anfibios) y saurópsidos no-aves (tradicionalmente reptiles) cuya presencia fue verificada 

sistemáticamente en campo.  

 

La divulgación científica como estrategia de conservación  

 

Es de suma importancia que se deba buscar mediante mecanismos académicos, 

políticos, económicos y de otro tipo que en la sociedad mexicana se promueva y arraigue 

una cultura de uso y valoración de la biodiversidad como recurso vital para el 

mantenimiento y mejora de nuestra calidad de vida (CONABIO, 2000) y para lograr esto 

se requiere conocimiento y considerar a la divulgación científica como una pieza clave 

para que la sociedad mexicana, conozca, valore, y cuide la biota en general al saber la 

importancia que ésta tiene.  

 

En la actualidad, los Parques Nacionales del país son utilizados con fines de 

ecoturismo, desafortunadamente no todos cuentan con materiales de divulgación que 

puedan brindar información a los visitantes acerca de las comunidades 

herpetofaunísticas y su importancia. Esto puede traer como consecuencia la pérdida del 

hábitat y daños severos en los procesos biológicos que afectan directamente a las 

poblaciones de anfibios y reptiles, así como a la red trófica de la biota; fenómeno que se 

ha observado empíricamente con algunas especies. Además, existen en la zona 

problemas que requieren de atención por parte de la dirección del PNLZ y otras 

dependencias involucradas, como lo es la tala clandestina, la extracción de fauna para 

comercialización, las actividades turísticas desordenadas, así como la falta de estudios 

que arrojen información necesaria para una mejor planeación de las actividades de 

manejo del parque. Del mismo modo la ausencia de educación y cultura ambiental de los 

usuarios se refleja en la falta de información sobre la importancia de los ecosistemas y 

sus elementos, así como los servicios ambientales que proporciona el parque, 

provocando el deterioro paisajístico e instalaciones (CONANP, 2008).  
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Arias et al. (2014) mencionan que uno de los principales aliados de la conservación 

ecológica es la educación ambiental en sus diferentes enfoques, además indica que la 

investigación no es lo más importante para dicha conservación, ésta si nos ayuda a 

describir y conocer la biodiversidad y sus interacciones, pero también son importantes 

las acciones que detengan de manera eficiente el deterioro ambiental. Sin embargo, en 

varias ocasiones esta postura ha sido evadida y la investigación científica históricamente 

ha sido fuertemente apoyada y en contraste la información disponible acerca de la 

biodiversidad de México es todavía extremadamente limitada. 

 

A la naturaleza, con su biodiversidad, hay que contemplarla, cuidarla, aprovecharla 

y respetar siempre su orden y considerarla como espacio precioso para la convivencia 

humana (Contreras-MacBeath & Ríos-Szalay, 2010).  

 

Estrategias para la conservación del PNLZ  

 

Una de las principales problemáticas en el Parque es la falta de cultura ambiental tanto 

en los visitantes como en los prestadores de servicios y público en general, por lo tanto, 

es de suma importancia un programa de educación ambiental para mejorar el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del PNLZ (Peña-Pichardo, 2016). 

Ya existe un Programa de manejo del Parque Nacional Lagunas de Zempoala (2011) 

cuya intención es crear un instrumento rector de planeación y regulación que establezca 

las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del 

Parque Nacional Lagunas de Zempoala; sin embargo, este no se lleva del todo a la 

práctica y podrían existir muchas irregularidades ante estos temas.  

 

En el Anteproyecto Programa de Conservación y Manejo Parque Nacional 

Lagunas de Zempoala (2008) entre su lista de especies supuestamente presentes en el 

parque mencionan la presencia de Boa constrictor imperator, lo cual es improbable, ya 

que esta es una especie adaptada para sobrevivir en ambientes cálidos diversos por lo 

que se le encuentra en desiertos, playas, bosques tropicales, manglares, pastizales y 

campos de cultivo; además tiende a evitar los cuerpos de agua fríos (Garza, 2014), por 
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lo que al ser PNLZ un lugar muy húmedo de montaña, es poco probable que este registro 

sea confiable.  

 

Dentro del parque si existen anuncios que mencionan que es un área natural 

protegida y que es importante su cuidado para su conservación, pero no existe 

actualmente ningún folleto, pancarta o materiales que se dirijan al público en general 

sobre la herpetofauna del lugar y la importancia de la misma.  

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

Parque Nacional Lagunas de Zempoala 

 

Durante su gobierno el presidente Lázaro Cárdenas reconoce que la zona conocida como 

“Lagunas de Zempoala” (Fig. 1) constituye una zona sumamente interesante, debido a 

los recursos forestales que se han logrado conservar, además de que la superficie 

requiere de una amplia protección para evitar que las vertientes inmediatas sufran los 

perjuicios de la erosión y modifiquen o agoten los manantiales (Decreto Parque Nacional 

Lagunas de Zempoala, 1936), además de que es una región accesible al turismo en 

cualquier época el año, constituyendo, por tanto, uno de los sitios más pintorescos de 

fácil acceso y de relativa cercanía a la Ciudad de México, cuyos bosques ofrecen amplios 

campos de estudio (CONANP, 2008). 

 

Así que el 27 de noviembre de 1936 se publicó un decreto en el que se establece 

como Parque Nacional Lagunas de Zempoala (PNLZ) ubicado en los contrafuertes 

meridionales de la serranía del Ajusco, en los límites de los estados de Morelos y México. 

Once años después el presidente Miguel Alemán modifica los límites del PNLZ mediante 

la publicación de un nuevo decreto, el cual establece la superficie del parque en 4790 ha 

(Decreto Parque Nacional Lagunas de Zempoala, 1947). La administración del PNLZ 

queda finalmente a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP, 2008). 

 



16 

  

Todo el parque es una región fundamental dentro de la frontera biogeográfica entre 

las regiones Neártica y Neotropical, ya que sirve como corredor para algunos taxa y como 

barrera para otros, promoviendo procesos de deriva génica y/o especiación, y se 

convierte en un centro de endemismos importante. Además, es la principal región 

captadora y reguladora de la precipitación pluvial de los estados de Morelos y México, y 

es un lugar excepcional para el desarrollo de actividades turístico-recreativas (Contreras-

MacBeath & Ríos-Szalay, 2010). 

 

Lo que define que esta ANP sea un Parque Nacional según la ley general del 

equilibrio ecológico y protección del ambiente (LGEEPA, 2014) es que se trata de una 

representación biogeográfica, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se 

signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativa, de recreo, su valor 

histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, 

o bien por otras razones análogas de interés general. Indica también que en los Parques 

Nacionales solo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la 

protección de recursos naturales, el incremento de su flora y fauna en general, con la 

preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como la investigación, 

recreación, turismo y educación ecológicos.  

 

La belleza escénica del Parque Nacional fue una de las consideraciones que 

dieron forma al decreto de creación, siendo entonces éste tema de suma importancia 

para su uso y recreación en la zona. La presencia de sus lagos de origen volcánico es la 

característica más notable del paisaje, contrastando con la belleza, el bosque de pino, 

pino-encino y oyamel en los alrededores de estos cuerpos de agua, así el PNLZ beneficia 

a la industria turística, que es de suma importancia para el estado, ya que recibe 

anualmente alrededor de 150 000 usuarios (CONANP, 2008). 

 

El parque ofrece una amplia gama de servicios ambientales, entre los que 

destacan los hidrológicos, que, por su geología, edafología, topografía y la condición de 

la cubierta vegetal, repercuten directamente en el coeficiente de escurrimiento y asociado 

a este proceso se encuentra la infiltración del agua que potencialmente significa la 
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recarga de mantos acuíferos que posteriormente surtirán un importante porcentaje de 

agua que se consume en el estado de Morelos (CONANP, 2008).  

 

El Parque Nacional “Lagunas de Zempoala” se ubica en los municipios de 

Huitzilac, Cuernavaca y Ocuilán en los Estados de Morelos y México respectivamente, 

está situado a 65 km al sur de la Ciudad de México y a 38 km al norte de la ciudad de 

Cuernavaca (Ver Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Localización del PNLZ. Fuente: Diagnostico Ecoturístico del Parque 

Nacional Lagunas de Zempoala (Carrillo García, 2006).  

 

 

De acuerdo con el decreto de creación del PNLZ quedó construido de la siguiente 

manera: Partiendo del cerro de Chalchihuites con rumbo N 90°00’E y una distancia de 

5,000 metros hasta el paraje Xotlajío de ese lugar con rumbo S1°00’E y distancia de 4,450 

metros hasta el paraje Las Escalerillas siguiendo con rumbo S 49°45’W y distancia de 

4,400 metros hasta el Cerro de Cuautepec; se sigue con rumbo S 67°30’W y distancia de 

4,100 metros hasta llegar al cerro de la Leona, siguiendo con rumbo N 16°15’W y 

distancia de 2,450 metros hasta el cerro Zempoala y de este punto hasta el cerro de 
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Chalcahuites punto de partida, con rumbo N 21°70’E distancia de 7,200 metros 

(CONANP, 2008; ver Fig. 2).  

Actualmente la administración del PNLZ está a cargo de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a través de la Dirección Técnica del Corredor 

Biológico Chichinautzin que a su vez administra al Área de Protección de Flora y Fauna 

Corredor Biológico Chichinautzin y el Parque Nacional el Tepozteco (CONANP, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Polígono del PNLZ, Fuente: Programa de Manejo del Parque Nacional 

Lagunas de Zempoala, CONANP (DOF, 2011).  
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Geología y geomorfología 

 

El Programa de Manejo del Parque Nacional Lagunas de Zempoala indica que 

este se encuentra ubicado en la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico Transversal. 

El terreno del parque presenta una topografía muy accidentada, rodeado y cruzado por 

pequeñas serranías (CONANP, 2008). El parque presenta un rango altitudinal que va de 

2670 a 3686 msnm (Contreras-MacBeath & Ríos-Szalay, 2010). 

 

El relieve endógeno acumulativo de coladas lávicas y domos basálticos, deícticos 

y andesíticos, está representado por derrames de lava recientes que conservan su 

aspecto original. Estos derrames se ubican alrededor de centros eruptivos, cubriendo 

materiales preexistentes de diversa naturaleza geológica. Algunas de las principales 

formaciones son la Andesita Zempoala a la que pertenecen los volcanes y coladas lávicas 

que se ubican en los alrededores de los lagos de Zempoala, que yace sobre la formación 

Tepoztlán desde el Plioceno por depósitos clásticos continentales poco consolidados, 

transportados y depositados por agua en la Andesita Zempoala (CONANP, 2008).  

 

Vegetación 

  

Dominan bosques mixtos de Pino-Encino, así como pequeños manchones de 

Bosque Mesófilo de Montaña (Contreras-MacBeath & Ríos-Szalay, 2010). 

 

El 90% del área del parque está cubierta por Bosques de Pinus y Abies y en menor 

proporción, por bosques de latifoliadas. En cambio, solo el 9% corresponde a vegetación 

arbustiva y herbácea, mientras que el 1% restante son cuerpos lacustres. El bosque de 

Pinus cubre el 47% de la superficie del parque y el Bosque de Oyamel (Abies), el 43% 

del área, sin embargo, por su belleza natural, sobresale la comunidad de este último. La 

vegetación herbácea representada por gramíneas (pastizales) significa el 3.5% (162 ha) 

del parque y prolifera en llanos circundantes a los embalses acuíferos (Contreras-

MacBeath & Ríos-Szalay, 2010). 
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Uso de suelo 

 

Aun cuando no hay datos específicos, se sabe que potencialmente el suelo del 

Parque es forestal, sin embargo, la existencia de ganadería extensiva está provocando 

el desgaste de estos suelos y con ello la conversión de los mismos a zonas ganaderas. 

La falta de acuerdos entre las comunidades de Ocuilán en el Estado de México y Huitzilac 

en Morelos, así como la categoría de manejo del PNLZ, ha permitido que sean pocas las 

actividades productivas establecidas en el parque, en este sentido, no existen 

asentamientos humanos, una agricultura establecida y las actividades extractivas de 

recursos del bosque que se presentan son clandestinas.  

 

Los incendios forestales son un importante problema que afectó al parque 

aproximadamente en una superficie de 148.970 ha por el año 2007. Las principales 

causas que originaron este tipo de siniestros están relacionadas con las actividades 

agropecuarias en la zona de influencia y aprovechamientos ilícitos. Los tipos de 

vegetación mayormente afectados durante la última temporada de incendios fueron los 

bosques de oyamel y los pastizales (CONANP, 2008). 

 

En 2014 Serafín Castro en su trabajo “Manejo del área Natural Protegida Parque 

Nacional Lagunas de Zempoala desde la perspectiva de las Ciencias Ambientales” 

menciona algunas propuestas para un manejo sustentable del PNLZ como son: 1) La 

promoción y prioridad a la implementación de subsidios gubernamentales, así como 

instrumentos como el establecimiento de Unidades de Manejo ambiental, el pago por 

servicios ambientales y proyectos eco turísticos teniendo como base el éxito de aquellos 

impulsados en otras áreas naturales protegidas, 2) La creación de un Programa de 

manejo de fuego, dirigida principalmente a los ejidatarios que obtienen beneficios directos 

del parque para buscar la reducción significativa de los daños ambientales causados por 

esta problemática, 3) El fomento a la denuncia popular por medio de campañas 

organizadas por los administradores del parque con el fin de identificar acciones ilícitas 

puntuales que se estén realizando dentro del polígono del área; el fin de esto es impulsar 

la participación de la ciudadanía dentro del cuidado del parque, además  pretendiendo 
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frenar poco a poco una de las principales problemáticas de la zona, la tala clandestina, 

4) Generar métodos de difusión sobre el estado del área natural protegida enfocada por 

un lado a los visitantes; y por otro lado a la población residente, 5) Implementación y 

seguimiento permanente de las acciones de educación ambiental promovidas en las 

estrategias de plan de manejo. Durante los años pasados se llevaron a cabo talleres 

sobre el manejo de residuos y manejo de recursos, que sin embargo, no han llevado un 

seguimiento permanente necesario, por lo tanto se propone aterrizar el programa de 

educación ambiental mencionado dentro del plan de manejo, y que además, se lleve un 

correcto seguimiento y evaluación del mismo, 6) Contar con un correcto registro y 

seguimiento actualizado de los trabajos proyectos y programas llevados a cabo dentro 

del parque, así como su publicación, principalmente dirigida a los usuarios externos. La 

generación y registro de los antecedentes podrá fundamentar nuevas propuestas de 

manejo de los recursos de la zona, 7) Poner especial atención en el ecoturismo como 

una de las fortalezas del área natural protegida para su conservación mediante 

capacitación a la población implementando los programas de turismo correspondientes a 

las características y legislación del parque, 8) Tomar en cuenta la posible re-

categorización del parque como herramienta de mejora en su aprovechamiento y gestión. 

Si bien es cierto que se toma como una propuesta y/o posible solución drástica, se debe 

tomar en cuenta que el nivel de degradación del área exige un cambio de esta magnitud 

en su manejo. La posible re-categorización del mismo y la correcta modificación e 

implementación de su respectivo programa de manejo permitirán que no solo se pretenda 

conservar la mayor parte del lugar mediante la restricción de sus recursos, si no también 

mediante el uso correcto de los mismos. Tal vez se debe considerar que la situación del 

parque ha llegado a un punto en el que las restricciones no son suficientes 

(principalmente el aspecto forestal), sino que es necesario un cambio radical en las 

formas de aprovechamiento directo factibles que no necesariamente tienen que afectar 

el nivel de conservación del parque, sino que incluso pueden mejorarlo. Un 

aprovechamiento directo correctamente gestionado podría mitigar notoriamente la 

presión socioeconómica en la que se encuentra actualmente el parque.  
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 La intención de este trabajo será aportar conocimiento acerca de las especies de 

anfibios y reptiles que se encuentran en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, que 

sirva para desarrollar proyectos de educación ambiental.  

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el caso particular del Parque Nacional Lagunas de Zempoala, no se cuenta con un 

estudio académico actualizado y verificado de la herpetofauna que habita dentro de sus 

límites, ni su zona de influencia, por lo que este trabajo pretende contribuir al respecto 

para recopilar su riqueza para tener una idea de la gran biodiversidad que seguramente 

existe dentro del PNLZ y las montañas cercanas. Debido a la falta de información es 

importante la realización de una lista formal y actualizada de la herpetofauna de la zona, 

ya que al ser un ANP con objetivos turísticos se requiere poner atención para saber si 

tiene un manejo adecuado de la misma. Además de que se requiere la difusión de esta 

información para la sensibilización, conciencia ciudadana y educación ambiental, para 

conseguir el respeto, el cuidado de la herpetofauna y de la biota en general de la zona, 

por lo cual también se pretende contribuir al respecto generando material de difusión.  

 

 

OBJETIVOS 

General 

 

Realizar un inventario confiable y actualizado de lisanfibios (anfibios) y saurópsidos no 

aves (reptiles) del Parque Nacional Lagunas de Zempoala para contribuir a la difusión 

científica y la educación ambiental.  
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Particulares 

1.- Actualizar la lista de Lissamphia y Sauropsida (no-aves) presentes en el Parque 

Nacional Lagunas de Zempoala mediante el trabajo de verificación en campo, revisión 

de la literatura y consulta de fuentes especializadas. 

2.- Contribuir a la divulgación y difusión de la biología de las especies presentes de 

lisanfibios y sauropsidos (no aves) elaborando un fichero con sus datos de historia 

natural.  

3.- Generar un tríptico ilustrado de divulgación enfocado a los visitantes que asistan 

regularmente a este PNLZ con las especies de la herpetofauna, con su importancia 

ecosistémica, social y de aprovechamiento.  

 

MÉTODOS 

 

Inventario de especies 

 

La lista de especies se obtuvo con tres métodos, el primero consistió en reunir toda la 

documentación publicada hasta el momento de la elaboración de la presente 

investigación, cuyas referencias se incluyeron en la lista final; el segundo fue la 

observación directa en el área de estudio para determinar las  especies no registradas y 

verificar la presencia de las ya documentadas; tercero la revisión de ejemplares de las 

colecciones científicas en el Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias-UNAM y 

Colección Nacional de Anfibios y Reptiles del Instituto de Biología-UNAM por ser las más 

importantes en el país, en las colecciones como ENCB, Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, UIMNH, y SNIB solo se consultaron las 

bases de datos; al final se confirmó la distribución en los registros de las Bases de Datos 

VertNet (2019), Enciclovida, (CONABIO, 2019) y GBIF (2019).  

 

Los anfibios y reptiles observados en el PNLZ fueron registrados e identificados 

directamente en su medio natural y siguiendo el método de observación directa o 

encuentros visuales (Campbell & Christman, 1982) con barrido exploratorio al azar, 
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combinado, además, con el censo de la vegetación y el microhábitat rocoso, arbustivo, 

fluvial, pastizal y arbóreo (Arriaga-Noguez & Ramírez-Bautista, 2008; Martínez et al, 

2009; Foster, 2012). Este método fue adecuado porque se busca que no sea invasivo ni 

perturbador durante la búsqueda minuciosa en el campo (ASIH, 2004). La observación 

fue apoyada fuertemente por la fotografía digital (Foster, 2012), principalmente con la 

técnica close-up, esto permitió analizar las fotografías incluso in situ, o posteriormente en 

laboratorio, que junto con las claves de identificación ayudó a determinar a las especies 

basándose en patrones de coloración, tamaño, forma (García-Grajales, 2008), así como 

en estructuras y proporciones anatómicas corporales. 

 

El trabajo de campo tomó lugar en 20 sitios diferentes dentro del PNLZ, abarcando 

todos los puntos perimetrales N, S, E, O (e intermedios), centros poligonales, cumbres, 

llanos, depresiones, rocosos, todas las lagunas (7), arroyos principales y su zona de 

influencia (2-3 km a la redonda), abarcando los diferentes puntos altitudinales y sus 

respectivos cambios de vegetación. Para la observación de anfibios y reptiles se realizó 

un total de 40 recorridos. La georreferencia se realizó en cada ejemplar observado en el 

campo, con una visita mensual (durante un año) en un horario de las 0900 a las 2100 

horas. El recorrido fue de manera sistemática, los recorridos se realizaron la mayoría de 

las veces por cuatro personas para cada lugar y para cada tipo de vegetación.  

 

Lisanfibios (anfibios): La mayoría de los anfibios son de hábitos nocturnos, principalmente 

en zonas tropicales (Duellman & Trueb, 1986). Sin embargo, otros estudios han revelado 

anfibios con actividad diurna en ambientes templados (Ramírez-Bautista, 1994; Uribe-

Peña et al., 1999), por lo que la observación de estos en el parque fue durante el día y la 

noche. Para su observación se hicieron recorridos por la orilla de los cuerpos de agua 

perenes (Lagunas del parque).  De la misma manera, los cuerpos de agua temporales 

(charcas, arroyos, zonas inundadas) que se forman por escurrimientos de agua en la 

temporada de lluvias.  

 

Saurópsidos no aves (reptiles): Lagartijas: La observación de lagartijas se realizó en los 

mismos horarios señalados anteriormente. Los sitios donde se buscó fueron los 
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siguientes: rocas, entre la hojarasca, pastizales, en troncos de árboles y en sitios 

perturbados como bardas y techos de lámina. 

 

Serpientes: Los sitios donde se buscaron estos organismos fueron troncos, orillas de 

cuerpos de agua, en huecos en la tierra, sobre el pastizal y rocas (Campbell & Lamar, 

2004).  

 

Los organismos se identificaron a nivel de especie con la ayuda de las claves de 

identificación de Ramírez-Bautista et al. (2009) y Casas-Andreu y McCoy (1979). Para la 

actualización de los nombres científicos se tomaron en cuenta los trabajos de Wilson et 

al., (2010), Frost (2018) y Uetz (2018). En ningún caso se realizó colecta de organismos, 

y el trabajo de campo se realizó con las autorizaciones federales de la SEMARNAT 

(SGPA/DGVS/ 01629/16 y 05149/17) otorgados al Dr. Carlos Jesús Balderas-Valdivia, 

contando con el apoyo de los responsables del PNLZ Juan Flores-Ganoa y Marcelo 

Aranda-Sánchez (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas). 

 

Fichas técnicas de la herpetofauna del PNLZ 

 

Para la elaboración de las fichas se tomó la información recabada en el trabajo de campo 

y se apoyó con ayuda de la literatura identificada en cada ficha. La información que se 

vertió en las fichas es la fotografía del ejemplar, nombre científico, nombre común, 

características generales de la especie, hábitos y hábitat de cada especie. 

 

Propuestas para la divulgación 

 

Como ya se mencionó la divulgación científica es un punto primordial para la 

conservación, en este caso específico la información debe ser accesible para todo 

público, tales como turistas, estudiantes y otros usuarios. Normalmente para esta clase 

de público los discursos de divulgación pueden ser contenidos en folletos, trípticos, 

anuncios y cédulas. En este trabajo, se realizó una la propuesta de un tríptico con la 

herpetofauna del PNLZ que esté al alcance de los visitantes del Parque, indicando 
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principalmente la importancia de la conservación de herpetofauna , además de reforzar 

el objetivo que tienen las Áreas Naturales Protegidas. 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Listado herpetofaunístico  

 

 Inventario de Lisanfibios (anfibios) 

   

  Se registraron y verificaron directamente en campo en el Parque Nacional 

Lagunas de Zempoala Morelos-México un total de 16 especies de lisanfibios, 7 de 

estos se clasifican en el clado Caudata (Urodela) y 9 pertenecen al clado Anura; 

estos se encuentra contenidos en el siguiente cuadro (Ver Cuadro 1). 
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CUADRO 1. LISANFIBIOS (ANFIBIOS) PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE ZEMPOALA 

 Especie Fuente que la registra en el 
PNLZ/Observada en campo 

Colección/Base de 
Datos 

Nombre común Endémica  Categoría en 
la NOM-059 * 

1 Ambystoma altamirani 
(Dugès, 1895) 

Castro-Franco, et al. (2006); Parra-
Olea (2012); Aranda Sánchez & 
Botello López (2014); Observada en 
este estudio  
 
 

CNAR  Ajolote; Siredón 
de Zempoala 

Endémica 
de México  

A 

2 
 
 

Aquiloeurycea cephalica 
(Cope, 1865) 

Aranda Sánchez & Botello López 
(2014); Observada en este estudio  
 
 

CNAR   Salamandra pinta No A 

3 
 
 

Chiropterotriton orculus 
(Cope, 1865) 

Observada en este estudio  CNAR   Salamandra pie 
plano  

Endémica 
de México  

Sin categoría 

4 Isthmura bellii (Gray, 1850) Aranda Sánchez & Botello López 
(2014); Castro-Franco, et al. (2006); 
Observada en este estudio  
 

 Tlaconete pinto Endémica 
de México  

A 

5 Pseudoeurycea 
altamontana (Taylor, 1939) 

Castro-Franco, et al. (2006); Castro-
Franco R. & G. Bustos-Zagal, (1992); 
Ramírez-Bautista & Arizmendi 
(2004a); Observada en este estudio 
  

CNAR Tlaconete 
morelense 

Endémica 
de Morelos   

Pr 

6 Pseudoeurycea leprosa 
(Cope, 1869) 

Aranda Sánchez & Botello López 
(2014); Castro-Franco, et al. (2006); 
Observada en este estudio  
 

CNAR Tlaconete leproso Endémica 
de México  

A 

7 Pseudoeurycea tlilicxitl 
(Lara-Góngora, 2003) 
 

Lara-Góngora G., (2003); Observada 
en este estudio  
 

 Salamandra pie 
plano  

Endémica 
de México  

Sin categoría 
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8 Dryophytes eximius (Baird, 
1854) 

Castro-Franco, et al. (2006); Castro-
Franco (2000); Aranda Sánchez & 
 Botello López (2014); Observada en 
este estudio  
 
 

CNAR   Rana de montaña Endémica 
de México  

Sin categoría 

9 Dryophytes plicatus 
(Brocchi, 1877) 

Castro-Franco, et al. (2006); Aranda 
Sánchez & Botello López (2014); 
Observada en este estudio  
 
 

CNAR   Rana de árbol 
plegada 

Endémica 
de México  

A 

10 
 

Eleutherodactylus maurus 
(Hedges, 1989) 
 

Balderas-Valdivia & González-
Hernández (2017); Observada en 
este estudio  
 

CNAR-RF Rana fisgona café Endémica 
de México  

Pr 

11 Eleutherodactylus nitidus 
(Peters, 1870) 
 

Observada en este estudio  MZFC Rana fisgona 
deslumbrante  

Endémica 
de México  

Sin categoría 

12 Rana forreri (Boulenger, 
1883) 
 

Aranda Sánchez & Botello López 
(2014); Observada en este estudio  

CNAR Rana de Forrer No Pr 

13 Rana montezumae (Baird, 
1854) 

Uribe-Peña et al. (1999); Aranda 
Sánchez & Botello López (2014); 
Observada en este estudio  
 

CNAR   Rana de 
moctezuma 

Endémica 
de México  

Pr 

14 Rana spectabilis  (Hillis & 
Frost, 1985) 

Castro-Franco, et al. (2006); Aranda 
Sánchez & Botello López (2014); 
Observada en este estudio  
 

MZFC Rana manchada Endémica 
de México  

Sin categoría 

15 Rana zweifeli (Hillis, Frost 
and Webb, 1984) 
 

Observada en este estudio  CNAR Rana leopardo Endémica 
de México 

Sin categoría 
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* A (Amenazada), Pr (Sujeta a Protección Especial, P (Peligro de Extinción).  

Significado de acrónimos. CNAR: Colección Nacional de Anfibios y Reptiles, Instituto de Biología UNAM; CNAR-RF: Referencia 

fotográfica de la CNAR; MZFC: Museo de Zoología, Facultad de Ciencias UNAM. 

 

 

 

16 Spea multiplicata (Cope, 
1863) 
 

Castro-Franco, et al. (2006); 
Observada en este estudio  
 

 Sapo montícola 
de espuela 

No Sin categoría 



30 

 

Especies de lisanfibios con distribución probable en el PNLZ 

 Solo se propone a la siguiente especie de anfibio con una distribución probable 

en el PNLZ: 

 Rana tlaloci 

 

 Especies de lisanfibios sin distribución probable en el PNLZ 

  

 La siguiente lista representa nueve anfibios que no fueron observados durante el 

trabajo de campo de esta investigación y que es dudosa su presencia en el área natural 

del PNLZ. Lo anterior debido a que no corresponde al área de distribución conocida en 

la literatura que las cita, a que en estos mismos documentos no se aclara el método de 

investigación en campo, y, además, debido a errores en los registros de bases de datos 

y colecciones donde fueron depositados: 

 

Dryophytes wrightorum 

Exerodonta smaragdina 

Hyliola  hypochondriaca 

Leptodactylus melanonotus 

Rana berlandieri 

Rana pipiens 

Sarcohyla bistincta 

Smilisca baudinii 

Tlalocohyla smithii 

 

  

 Inventario de Saurópsidos (no-aves; reptiles) 

 Se registraron y verificaron directamente en campo en el Parque Nacional Lagunas 

de Zempoala Morelos-México un total de 29 especies de saurópsidos (no-aves; 

tradicionalmente reptiles), 13 de estos son saurios, 15 pertenecen al clado Serpentes y 1 

pertenece a Chelonia (Testudines); estos se mencionan en el siguiente cuadro (Ver 

cuadro 2): 
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CUADRO 2. SAURÓPSIDOS NO-AVES (REPTILES) PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE ZEMPOALA 

 Especie Fuente que la registra en el 
PNLZ/Observada en Campo 

Colección/Base 
de Datos 

Nombre común Endémica  Categoría 
en la NOM-

059* 

1 Abronia deppii 
(Wiegmann, 1828) 

Castro-Franco y Bustos-Zagal 
(2003); Aranda Sánchez & 
Botello López (2014); 
Observada en este estudio 
 
 

MZFC  Lagarto alicante 
de Deppee 

Endémica de 
México 

A 

2 Barisia herrerae 
(Zaldívar-Riverón & 
Nieto-Montes de Oca, 
2002) 
 

Zaldivar-Riverón, et al. 
(2005); Observada en este 
estudio 

MZFC  Escorpión Endémica de 
México 

Sin 
categoría 

3 Barisia imbricata 
(Wiegmann, 1828) 

Zaldivar-Riverón, et al. 
(2005); Castro-Franco & 
Bustos-Zagal (2003); Aranda 
Sánchez & Botello López 
(2014); Observada en este 
estudio 
 
 

CNAR; MZFC  Lagarto alicante 
del Popocatépetl 

Endémica de 
México 

Pr 

4 Conopsis biseralis (Taylor 
& Smith 1942) 

Uribe-Peña et al. (1999); 
Ramírez -Bautista & 
Arizmendi (2004b); Aranda 
Sánchez & Botello López 
(2014); Observada en este 
estudio 
 

CNAR; MZFC  Culebra terrestre 
dos líneas 

Endémica de 
México 

A 

5 Conopsis lineata 
(Kennicott, 1859) 
 

Observada en este estudio  Culebra terrestre 
del centro 

Endémica de 
México 

Sin 
categoría 
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6 Crotalus ravus (Cope, 
1865) 

Aranda Sánchez & Botello 
López (2014); Observada en 
este estudio 
 

MZFC  Víbora de 
cascabel pigmea 
mexicana 

Endémica de 
México 

A 

7 Crotalus tlaloci (Bryson, 
Linkem, Dorcas, Lathrop, 
Jones, Alvarado-Díaz, 
Grünwald & Murphy, 
2014) 
 

Bryson, et al. (2014); 
Observada en este estudio 

 Víbora de 
cascabel 

Endémica de 
México 

Sin 
categoría 

8 Crotalus transversus 
(Taylor, 1944) 

Castro-Franco & Bustos-Zagal 
(1992); Aranda Sánchez & 
Botello López (2014); 
Observada en este estudio 
 

CNAR; MZFC  Víbora de 
cascabel de 
bandas cruzadas 

Endémica de 
México 

P 

9 Crotalus triseriatus 
(Wagler, 1830) 

Aranda Sánchez & Botello 
López (2014); Observada en 
campo 
 

CNAR Víbora de 
cascabel 
transvolcánica 

Endémica de 
México 

Sin 
categoría 

10 Phrynosoma orbiculare 
(Linnaeus, 1789) 

Aranda Sánchez & Botello 
López (2014); Observada en 
este estudio 
 

 Camaleón; 
Lagartija cornuda 
de montaña 

Endémica de 
México 

A 

11 Plestiodon brevirostris 
(Günther, 1860) 

Castro-Franco y Bustos-Zagal 
(2003); Aranda Sánchez & 
Botello López (2014); 
Observada en este estudio 
 

MZFC  Salamanquesa Endémica de 
México 

Sin 
categoría 

12 Plestiodon copei (Taylor, 
1933) 

Castro-Franco & Bustos-Zagal 
(2003); Aranda Sánchez & 
Botello López (2014); 
Observada en este estudio 
 
 

CNAR Eslizón de Cope Endémica de 
México 

Pr 
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13 Rhadinaea laureata 
(Günther, 1868) 

Uribe-Peña et al. (1999); 
Aranda Sánchez & Botello 
López (2014); Observada en 
este estudio 
 

CNAR; MZFC; 
SNIB; ENCB  

Hojarasquera 
corona 

Endémica de 
México 

Sin 
categoría 

14 Rhadinaea taeniata 
(Peters, 1863) 

Aranda Sánchez & Botello 
López (2014); Observada en 
este estudio 
 

 Hojarasquera 
rayada 

Endémica de 
México 

Sin 
categoría 

15 Sceloporus aeneus 
(Wiegmann, 1828) 
 

Castro-Franco & (Bustos-
Zagal (2003); Aranda Sánchez 
& Botello López (2014); 
Observada en este estudio 
 

CNAR Llanerita Endémica de 
México 

Sin 
categoría 

16 Sceloporus anahuacus 
(Lara-Gongora, 1983) 
 

Observada en este estudio MZFC  Lagartija espinosa Endémica de 
México 

Sin 
categoría 

17 Sceloporus grammicus 
(Wiegmann, 1828) 

Castro-Franco & Bustos-
Zagal. (2003); Aranda 
Sánchez & Botello López 
(2014); Observada en este 
estudio 
 

CNAR Lagartija 
escamosa de 
Mezquite 

No Pr 

18 Sceloporus mucronatus 
(Cope, 1885) 
 
 

Observada en este estudio MZFC  Lagartija espinosa 
de grieta 

Endémica de 
México 

Sin 
categoría 

19 Sceloporus palaciosi 
(Lara-Góngora, 1983) 

Castro-Franco & Bustos-Zagal 
(1992); Castro-Franco & 
Bustos-Zagal (2003); Aranda 
Sánchez & Botello López 
(2014); Observada en este 
estudio 
 

CNAR Lagartija Endémica de 
México 

Sin 
categoría 
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20 Sceloporus sugillatus 
(Smith, 1942) 
 

Observada en este estudio  Lagartija espinosa 
del Chichinautzin 

Endémica de 
México 

Sin 
categoría 

21 Sceloporus torquatus 
(Wiegmann, 1828) 

Aranda Sánchez & Botello 
López (2014); Observada en 
este estudio 
 
 

 Lagartija barrada Endémica de 
México 

Sin 
categoría 

22 Storeria storerioides 
(Cope, 1865) 

Aranda Sánchez & Botello 
López (2014); Observada en 
este estudio 
 
 

CNAR Culebra parda Endémica de 
México 

Sin 
categoría 

23 Tantilla deppei (Bocourt, 
1883) 
 

Observada en este estudio UIMNH Culebra cabeza 
negra 

Endémica de 
México 

Sin 
categoría 

24 Thamnophis cyrtopsis 
(Kennicott, 1860) 

Aranda Sánchez & Botello 
López (2014); Observada en 
este estudio 
 
 

SNIB; CNAR; 
MZFC 

Culebra listonada 
cuello negro 

No A 

25 Thamnophis eques 
(Reuss, 1834) 
 

Uribe-Peña et al. (1999); 
Aranda Sánchez & Botello 
López (2014); Observada en 
este estudio 
 

CNAR; SNIB Culebra listonada 
del sur mexicano 

No A 

26 Thamnophis 
melanogaster (Peters, 
1864) 

González Hernández, et al. 
(2011); Aranda Sánchez & 
Botello López (2014); 
Observada en este estudio 
 

CNAR Jarretera Endémica de 
México 

A 

27 Thamnophis pulchrilatus 
(Cope, 1885) 

Observada en este estudio MZFC  Culebra listonada 
de tierras altas 
mexicana 

Endémica de 
México 

Sin 
categoría 
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28 Thamnophis scalaris 
(Cope, 1861) 

Aranda Sánchez & Botello 
López (2014); Observada en 
este estudio 
 
 

CNAR Culebra listonada 
de montaña cola 
larga 

Endémica de 
México 

A 

29 Kinosternon integrum ** 
(LeConte, 1854) 

Observada en este estudio  Tortuga casquito; 
Tortuga pecho 
quebrado 
mexicana  

Endémica de 
México 

Pr 

 

* A (Amenazada), Pr (Sujeta a Protección Especial, P (Peligro de Extinción).  

** Especies introducidas y observadas en el PNLZ. 

Significado de acrónimos. CNAR: Colección Nacional de Anfibios y Reptiles, Instituto de Biología UNAM; ENCB: Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas-IPN; MZFC: Museo de Zoología, Facultada de Ciencias UNAM; SNIB: Sistema Nacional de Información de Biodiversidad (CONABIO); 

UIMNH Collectiom of Herpetology, University of Illinois, Urbana Champaign; UTEP Collection of Herpetology,The Centennial Museum and 

Chihuahuan Desert Gardens, University of Texas, El Paso. 

 

 

 



36 

 

 Especies de saurópsidos (no-aves; reptiles) con distribución probable en el 

PNLZ 

 

 Tomando en cuenta el análisis de las fuentes de información, bases de datos, 

colecciones biológicas y observaciones en campo se considera que las siguientes cinco 

especies podrían estar presentes en el PNLZ:  

 

 Plestiodon lynxe 

 Salvadora bairdi 

 Thamnophis scaliger 

 Tantilla calamarína 

 Chelydra sp (introducida) 

 

 Especies de saurópsidos (no-aves; reptiles) sin distribución probable en el 

PNLZ 

 

 El siguiente listado contiene 20 saurópsidos (no-aves) que no fueron observados 

durante la investigación de campo y que tienen dudosa presencia en el PNLZ. Se 

considera que es improbable su presencia en el parque debido a que no corresponde con 

el área de distribución conocida de la especie en la literatura que las cita, a que en estos 

mismos documentos no se aclara el método de investigación en campo y además, debido 

a errores en los registros de bases de datos y colecciones donde fueron depositados: 

 

Aspidoscelis costatus 

Barisia rudicolis 

Boa constrictor 

Coniophanes lateritius 

Conopsis nasus 

Crotalus intermedius 

Crotalus molossus 

Crotalus polystictus 
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Crotalus simus 

Diadophis punctatus 

Enulius flavitorques 

Leptodeira splendida 

Masticophis mentovarius 

Pituophis lineaticollis 

Pseudophisimia frontalis 

Rhadinaea hesperia 

Senticolis triaspis 

Tantilla bocourti 

Thamnophis postremus 

 

Propuestas de divulgación para la conservación  

 

 Fichas de historia natural de especies de lisanfibios para la divulgación y 

conservación del PNLZ (ver Anexo 1)  

 

 Fichas de historia natural de especies de saurópsidos (no-aves) para la 

divulgación y conservación del PNLZ (ver Anexo 2)  

 

Otras propuestas para la conservación 

 

 Tríptico ilustrado (ver Anexo 3)  
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DISCUSIÓN 

 

La herpetofauna del Parque Nacional Lagunas de Zempoala 

 

En total se encuentran 16 especies de lisanfibios y 29 de saurópsidos (no-aves; reptiles), 

lo cual confirma hasta el momento la presencia de 45 especies de herpetozoos para el 

Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Entre estas especies se encuentran algunas 

muy importantes que nos indican que el ecosistema se conserva en buen estado a pesar 

de ser un lugar con impacto turístico. Al ser un lugar húmedo tiene una gran variedad de 

anfibios que siguen presentes como Ambystoma altamirani y que siguen siendo 

emblemáticos y representativos del lugar, además existe gran diversidad de salamandras 

y ranas como se observa en el Cuadro 1. 

 

 Es muy importante mencionar que Eleutherodactylus maurus, es una especie 

registrada recientemente dentro del polígono del Parque Nacional Lagunas de Zempoala 

(Balderas-Valdivia & González-Hernández, 2017) y que comparte este mismo hábitat con 

E. nitidus, siendo las únicas dos especies conocidas de la familia Eleutherodactylidae 

para la zona. Eleutherodactylus maurus presenta un tímpano pequeño y discreto, un 

tubérculo metatarsiano interno casi el doble de exterior, el antebrazo esbelto y la mano 

relativamente pequeña, su talón alcanza la esquina posterior del ojo con la pierna trasera 

puesta adelante, su glándula lumbar es conspicua y alargada, fémur marrón más o menos 

uniforme anterior y posterior, abdomen granular, dorso con pústulas dispersas. A 

diferencia de especies semejantes como E. angustidigitorum que difiere en las puntas de 

los dedos expandidos y truncados, no afilados y estrechos, el tubérculo metatarsiano es 

visiblemente más grande que externo, su pie posterior más largo en animales de tamaño 

comparable. A diferencia de Eleutherodactylus nitidus, es menos robusto, con antebrazo 

delgado y manos y pies pequeñas, es marrón en lugar de moteado dorsal grisáceo, el 

dorso es menos pustular, fémur casi uniformemente marrón, en lugar de manchado, y las 

barras transversales en las piernas usualmente oscuras, en lugar de evidentes. La 

comparación con los topotipos se sirvió para comprobar que Eleutherodactylus maurus 

es la especie que se encuentra en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala y determinar 
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que no había un registro anterior, lo cual indica que es importante que se realicen trabajos 

futuros sobre éstas y otras especies para conocer no solo la biodiversidad, si no la 

interacción que tienen con el ecosistema. 

 

 En cuanto a los “reptiles” se encuentra una gran variedad de especies (ver Cuadro 

2), algunas de ellas son muy sensibles a la destrucción del hábitat y siguen presentes. 

Es importante mencionar también que hay gran diversidad y abundancia de especies del 

género Crotalus, Sceloporus y Thamnophis (en total 16). La especie de Crotalus tlaloci 

es una especie recientemente descrita que fue registrada en el Municipio de Ocuilán, 

Estado de México, al cual pertenece también el PNLZ, y que junto con los hallazgos 

anteriores nos indican que todavía hay mucho que conocer sobre la biodiversidad del 

Parque, sus beneficios y bondades ambientales.   

 

   Si bien es cierto que ahora reconocemos que el PNLZ posee una gran riqueza 

herpetofaunística, también se reconocen las amenazas de origen antropógenico. No 

solamente la destrucción del hábitat, si no, la introducción de especies exóticas. 

 

 Es importante mencionar a Kinosternon integrum es una especie invasora que no 

estaba en los anteriores registros y que probablemente tiene poco tiempo que fue 

introducida en el PNLZ. Como se verá en los siguientes párrafos, el hecho contundente 

de que por diversas vías se pueden introducir especies invasoras y que pueden alterar el 

ecosistema es la presencia confirmada de la “tortuga casquito” (Kinosternon integrum) la 

cual fue avistada por primera ocasión por el colaborador Juan Manjarrez Ruiz de la zona 

turística y quien dio aviso a los autores. La especie finalmente fue confirmada y registrada 

en abril de 2017 en la Laguna Zempoala.  
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 Especies de lisanfibios con distribución probable en el PNLZ 

 

 Rana tlaloci es la única especie de anfibio que se propone con una distribución 

probable en el PNLZ y áreas cercanas a pesar de que nunca fue observada en campo 

en este trabajo, aunque algunos autores la consideran extinta (Santos-Barrera & Flores-

Villela, 2004; Frost, 2018); La razón de esta propuesta se debe a que un ejemplar se tiene 

registrado en una colección biológica (CNAR [ver acrónimo en el Cuadro 1]) y a que el 

área de distribución se encuentra relativamente cercana en sur del Valle de México, 

probablemente al este del Estado de México y Xochimilco (Hillis & Frost, 1985; Santos-

Barrera & Flores-Villela, 2004). Además, el hecho de que el hábitat lacustre del PNLZ sea 

similar al área de distribución conocida para R. tlaloci hace suponer esta posible 

distribución si su población todavía existe en el área.  

 

 Es evidente que se requiere de una investigación exhaustiva que permita conocer 

el grado de conservación de la especie si todavía permanece su población, y con esto 

fortalecer el discurso de conservación de las Área Naturales Protegidas y los Corredores 

Biológicos. 

 

 Especies de lisanfibios sin distribución probable en el PNLZ 

 

Las especies de lisanfibios con un solo ejemplar encontrado en las colecciones 

biológicas, que no fueron observadas y documentadas directamente en campo durante 

este estudio y que además no corresponden con el área de distribución conocida en la 

literatura, no se consideraron como parte de la biodiversidad del PNLZ. En total se 

analizaron en colecciones biológicas, bases de datos y literatura un total de nueve 

especies de anfibios que se considera que no se encuentran en el PNLZ. Se sospecha 

que estos ejemplares pudieron tener un error de registro durante el proceso de ingreso a 

las colecciones biológicas, o bien, que los datos de estos organismos son correctos pero 

que pudieron ser individuos introducidos intencionalmente o por accidente al parque, y 

luego ser encontrados por casualidad.  
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Lo anterior es posible debido a que el PNLZ es atravesado por la carretera Tres 

Marías-Santa Martha, por la cual transitan carros descubiertos con productos agrícolas, 

mismos que sirven de vehículo a otros animales de las regiones cálidas de la Cuenca del 

Balsas de los estados de Morelos, México y Guerrero, además del Valle de México y 

otras zonas del país.  

Un hecho permanentemente constatado durante esta investigación es que, en el 

área más visitada por turistas y paseantes, también se llevan muchas mercancías de 

origen vegetal para su proceso y venta en los comercios de alimentos autorizados. Estos 

productos de consumo humano de origen externo indudablemente constituyen un medio 

de ingreso para especies animales exóticas que pueden o no establecerse en el PNLZ.  

 

Los colaboradores del proyecto también han constatado, es que algunos visitantes 

suelen llevar al PNLZ y zonas aledañas a animales no nativos como mascotas que se 

pueden escapar. En la primera de dos observaciones, una pareja de personas en el 

verano de 2014 llevaba una serpiente juvenil de “pitón real” (Phyton regius) la cual era 

dejada sobre el suelo sin ninguna precaución y con el riesgo de que este se escapara. 

Algo semejante fue registrado por segunda vez en la primavera de 2015, donde un niño 

transportaba en una caja de plástico un ejemplar de la “ranita de la arena” (Dryophytes 

arenicolor) y que constantemente le abría el recipiente para ponerle agua cerca del arroyo 

principal que nutre la Laguna Zempoala; los visitantes que transportaban a la rana 

mencionaron provenir del estado de Hidalgo. Como se verá más adelante, este tipo de 

actos producen alteraciones graves al ecosistema y a las especies nativas, las especies 

exóticas pueden establecerse y constituir un medio competitivo cuyas consecuencias no 

podemos conocer, pero si predecimos que no son deseadas. 

 

 Rana berlandieri es una de las especies que no fue observada durante el estudio 

de campo, sin embargo, se detectó un solo ejemplar en la base de datos de la CNAR (sin 

número de catálogo; ver acrónimo en el Cuadro 1), en la Laguna de Quila en 1979, pero 

en la revisión física de la colección no se encontró al ejemplar para realizar la 

identificación y verificación. Otros aparentes siete registros se encontraron en Enciclovida 

(2018, CONABIO) que los ubica en la Amphibians and Reptiles Collection del CMNH 
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(Carnegie Museum of Natural History) en el año de 1967, pero no proporciona ninguna 

otra información sobre sus números de catálogo y validación; además, todos estos 

registros tienen las mismas coordenadas geográficas, lo que indica una duplicación de la 

información en la colección y recolecta referida. Esto fue confirmado en VertNet (2018), 

que permite acceder a la base de datos original y que muestra un solo número de catálogo 

(45928) para el espécimen de R. berladieri registrado, pero con la advertencia de que 

requiere ser verificada la coordenada geográfica (VertNet, 2018). 

 

Además, tampoco corresponde el patrón de distribución de R. berlandieri, pues 

hasta donde se sabe esta especie se puede encontrar en los cuerpos de agua y corrientes 

en áreas de pastizales, matorrales, sabanas, desiertos y bosques a menos de 2600 msnm 

(Santos-Barrera et al., 2010c; AmphibiaWeb, 2018) no incluyendo la alta montaña. 

 

  Aunque concluimos que la especie no forma parte de la biodiversidad del PNLZ, 

se requiere de una investigación más profunda, pues los registros detectados en la base 

de datos del CMNH deben ser verificados y corroborar o descartar la presencia de la 

especie.  

 

 Smilisca baudinii es una especie que nunca se observó en campo, pero está 

registrada con un ejemplar en la CNAR, pero no se tomó en cuenta para el inventario del 

PNLZ, ya que solo es un registro, pero principalmente porque la distribución de esta rana 

no corresponde a su distribución natural. Esta especie se distribuye en climas cálidos 

húmedos tropicales de la selva baja caducifolia y bosque mesófilo a altitudes menores a 

los 1600 msnm (Ramírez-Bautista, 1994; Santos-Barrera et al., 2010a; Frost, 2018) 

mientras que en el PNLZ la altitud es superior a los 2500 msnm. Al contar con un único 

registro, es probable que exista un error al momento de ser ingresado el ejemplar, o bien, 

su recolecta pudo ser casual como producto de una especie que fue introducida en el 

parque, ya que el registro proviene de los alrededores de la Cuenca del Balsas, en el 

Valle de Cuernavaca, donde originalmente el tipo de vegetación ha sido la selva baja 

caducifolia.  
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 La especie de anfibio sin distribución probable más controversial para este estudio, 

y que además no fue observada durante la investigación de campo en el PNLZ fue 

Tlalocohyla smithii, dos ejemplares aparecen en la colección biológica de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN: 202, 203) y que 

han sido citados sin señalar si fue verificada su presencia en el PNLZ (e.g. Castro-Franco 

et al., 2006), los cuales no corresponde al área y patrón de distribución conocida para 

esta especie, ya que T. smithii habita en tierras poco elevadas de selva mediana y baja 

de los climas cálidos húmedos (Ramírez-Bautista, 1994; Frost, 2018), en general cerca 

de los 1300 msnm (Santos-Barrera et al., 2010b). El límite distribucional de T. smithii al 

interior de la Cuenca del Balsas está bien marcado por la curva altitudinal de la región, la 

cual es claramente observado al norte del Valle de Cuernavaca, donde bordean 

justamente las laderas de las montañas más elevadas del Corredor Biológico del 

Chichinautzin, aproximadamente entre los 1700 msnm. Una investigación 

complementaria a este estudio muestra que algunos puntos cercanos al PNLZ donde se 

ha registrado y verificado a la especie es al O en Valle de Bravo, Estado de México a una 

distancia de 90 km y a unos 1900 msnm aproximadamente y como límite máximo(UTEP: 

H-7713 [ver acrónimo en el Cuadro 2]; Ver-Net, 2018); y más cercanamente, en la Cuenca 

del Balsas en el Estado de Morelos al SE de Cuernavaca a unos 24.7 km de distancia del 

PNLZ en Jiutepec, Morelos y a 1350 msnm (com. pers. Angélica Romero Cantoral, 2017).  

 

Si los registros históricos de T. smithii son verdaderos para el PNLZ, es posible 

que su presencia se deba a las innumerables vías de comunicación, como puede ser el 

tráfico de mercancías y la invasión humana que sirven de transporte, lo cual es un factor 

que promueve la presencia ocasional de especies como ésta, o bien, simplemente se 

cometan errores durante el registro e incorporación de ejemplares a las colecciones 

biológicas en las expediciones. No obstante, a lo mencionado anteriormente, se requieren 

más estudios de campo que permitan confirmar definitivamente la inexistencia de T. 

smithii de este ambiente.  

 

   Por último, las siguientes 6 de las 9 especies de ranas tampoco fueron incluidas 

en el inventario del PNLZ al no comprobarse su presencia en campo y a que las diferentes 
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fuentes que las citan o registran (CNAR; CONANP, 2008; Aranda Sánchez & Botello 

López, 2014; Casas-Andreu et al., 2016) tienen incongruencia en sus distribuciones, 

subestiman el número de especies, hay confusión entre alguna especie referida, o bien, 

hay errores detectados en la anfibiofauna que ilustran los textos:  

 

Dryophytes wrightorum 

Exerodonta smaragdina 

Hyliola  hypochondriaca 

Rana pipiens 

Sarcohyla bistincta 

Leptodactylus melanonotus 

 

 

Especies de saurópsidos (no-aves; reptiles) con distribución probable en el PNLZ 

 

 Un total de cinco (una introducida) especies de saurópsidos (no-aves; reptiles) se 

considera que pueden estar presentes en el PNLZ por su afinidad con el hábitat, patrón 

de distribución conocida y fuentes de información investigadas.  

 

Plestiodon lynxe no se encontró en el PNLZ durante el trabajo de campo, pero hay 

un registro en la base de datos de colección herpetológica de la University of Texas, 

Arlington (UTA 4182) en el año 1974 al este de la Laguna Zempoala, y considerando que 

es una especie con una amplia distribución en las montañas de la región centro norte de 

México podría estar presente en el parque. 

 

Se observó un ejemplar de Salvadora bairdi sin poder realizar su recolecta a 1 km 

al sur del polígono de PNLZ en mayo de 2016 (Balderas-Valdivia com, pers.). La tipología 

del organismo correspondió a una serpiente moderadamente robusta de 

aproximadamente 1000 mm de longitud total, que presentó una línea medio-dorsal de 

color amarillo crema y bordeada por dos líneas anchas de color café-verde obscuro, éstas 

a su vez acompañadas en la parte externa por líneas delgadas color claro, y finalmente 
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con el vientre amarillo claro. Se trató de un ejemplar con actividad diurna y con una 

conducta de desplazamiento extremadamente rápida, aspecto característico de este 

género de serpientes. Adicionalmente, la base de datos de la colección del MZFC aunque 

sin coordenadas geográficas, señala el registro a 3 km al SE del poblado de Huitzilac, 

Morelos), Otros puntos cercanos al PNLZ donde hay registro de la especie es a 15 km 

de distancia en el poblado de Santa Martha, Chalma, Malinalco, México (Enciclovida, 

2018). 

 

 Aunque es un hecho indeseable, observaciones recientes señalan la posible 

presencia de por lo menos un individuo de Chelydra sp. (LT = 600 mm aprox.) el 28 de 

noviembre de 2016 (com, pers, Mariela Manjarrez Jiménez y Gabriel Jiménez Martínez) 

en la orilla de la misma Laguna Zempoala. Evidentemente este género de tortugas no 

corresponde en lo absoluto a su patrón de distribución natural, el cual se ubica en la 

vertiente de Atlántico en América (Legler & Vogt, 2013). 

 

 Queda claro la importancia de realizar estudios que permitan monitorear la 

prevalencia o cambios de la biodiversidad por factores principalmente antropógenicos, lo 

cual es esencial para mitigar los problemas ambientales y la conservación de los 

ecosistemas. 

 

 Una especie registrada en colecciones, bases de datos y la literatura fue 

Thamnophis scaliger, donde se indica erróneamente que se encuentra en el PNLZ, pero 

que nunca fue observada en el campo durante el desarrollo de esta tesis. A pesar de 

existir el registro en las colecciones y de que está mencionada en más de un texto (p. e. 

Uribe-Peña et al., 1999), no se tomó en cuenta como parte de listado de especies 

verificadas, ya que se revisaron los ejemplares colectados y en todos se encontró un error 

de identificación. Los ejemplares guardados en las colectas como T. scaliger, en realidad 

son T. scalaris.  Esto demuestra también la falta de pericia de muchos trabajos, pues, 

aunque se encuentra citada en algunos textos, muchos autores únicamente ven el 

historial de las colecciones sin verificar, y solo por este motivo la toman en cuenta como 
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parte de sus inventarios. Esto ha ocasionado una confusión entre estas dos especies al 

momento de la identificación. 

 

 Se remarca que Thamnophis scaliger no se encontró en campo en más de 6 años 

de búsquedas exhaustivas, a pesar de eso podría estar en esta área natural si se toma 

en cuenta que su distribución conocida se encuentra cerca al sur del Valle de México 

(Balderas-Valdivia et al. 2014), en Parres, Topilejo y el Ajusco (Ramírez-Bautista et al., 

2009). 

 

 Tantilla calamarina también es una especie citada para el PNLZ (Aranda Sánchez 

& Botello López 2014; Wilson & Mata-Silva, 2014; UTEP), sin embargo, no se pudo 

verificar su presencia en el parque y es posible que fuera confundida con T. deppei en 

las referencias.  

 

 El rango de distribución vertical de T. calamarina va desde el nivel del mar hasta 

los 1,600 msnm, pero se registran datos a los 2,400 msnm (Heimes, 2016) por lo que 

podría encontrarse en el PNLZ. 

 

Especies de saurópsidos (no-aves; reptiles) sin distribución probable en el PNLZ 

 

Las especies de saurópsidos (no-aves) con un solo ejemplar encontrado en las 

colecciones biológicas, que no fueron observadas y documentadas directamente en 

campo durante este estudio y que además no corresponden con el área de distribución 

conocida en la literatura encontrada, no se consideraron como parte de la biodiversidad 

del PNLZ. Se sospecha que estos ejemplares pudieron tener un error de registro durante 

el proceso de ingreso a las colecciones biológicas, o bien, que los datos de estos 

organismos son correctos pero que pudieron ser individuos introducidos intencionalmente 

o por accidente al parque y luego ser encontrados por casualidad.  

 

En los párrafos que siguen se indican, como se dijo para el caso de los anfibios, 

las siguientes 19 especies de saurópsidos (no-aves) que tampoco fueron incluidas en el 
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inventario del PNLZ al no comprobarse su presencia en campo y a que las diferentes 

fuentes que las citan o registran (CNAR; CONANP, 2008; Aranda Sánchez & Botello 

López, 2014; Casas-Andreu et al., 2016) tienen incongruencia en sus distribuciones, 

sobrestiman el número de especies, o bien, hay confusión entre alguna especie referida, 

incluso hay errores detectados en la herpetofauna que ilustran los textos. 

 Existe una colecta de Crotalus intermedius en la CNAR, que si está identificada 

correctamente, pero solamente es un registro, no ha sido vista ni recolectada en este 

estudio, y además no corresponde al área de distribución, por lo cual no se puede tomar 

en cuenta para el presente trabajo, se considera que este ejemplar puede tener errores 

en el registro durante el proceso de ingreso a las colecciones, o si los datos son correctos 

pudo ser una serpiente introducida intencionalmente o por accidente, y luego ser 

encontrada por casualidad y registrada correctamente. Al ser solamente una referencia 

en este caso se eliminará de la lista ya que no existe un sustento para tenerla en cuenta 

como especie presente en el PNLZ. 

 

 El mismo caso es para Thamnophis postremus que cuenta con una colecta en la 

CNAR, y al ser el mismo caso, tampoco se contó para la lista formal y actualizada del 

parque.  

 

 Finalmente, las siguientes 17 especies de lagartijas y serpientes de las 19 

mencionadas, tampoco fueron incluidas en el inventario del PNLZ al no comprobarse su 

presencia, y a que algunas fuentes que las citan o registran (e.g,  CNAR; CONANP, 2008; 

Aranda Sánchez & Botello López, 2014; Casas-Andreu et al., 2016) tienen errores en sus 

distribuciones (la mayoría son especies que habitan en climas cálidos tropicales o 

subtropicales), subestiman el número de especies, hay confusión entre alguna especie 

referida, o incluso hay errores detectados en la herpetofauna que ilustran los textos: 

 

 

Barisia rudicolis 

Aspidoscelis costatus 

Boa constrictor 
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Coniophanes lateritius 

Conopsis nasus 

Crotalus molossus 

Crotalus polystictus 

Crotalus simus 

Diadophis punctatus 

Enulius flavitorques 

Leptodeira splendida 

Masticophis mentovarius 

Pituophis lineaticollis 

Pseudophisimia frontalis 

Rhadinaea hesperia 

Senticolis triaspis 

Tantilla bocourti 

   

 La principal amenaza de algunas de las especies presentes es la destrucción de 

los hábitats. A pesar de que se trata de una zona que cuenta con protección a nivel 

federal, al ser considerado dentro de las áreas Naturales Protegidas, en la categoría de 

parque nacionales (SEMARNAT, 2010). Sin embargo, estas zonas son sumamente 

susceptibles a la alteración y degradación de hábitats naturales debido a la urbanización, 

fragmentación por la construcción de autopistas, agricultura y pastoreo intensivos, quema 

y deforestación, así como actividades turísticas, (CONABIO, 2000).  

 

 

Propuestas de divulgación para la conservación  

 

 Con las fichas generadas para este trabajo de cada especie se puede tener un 

conocimiento general de cada una, es una guía muy útil para personas que vivan en el 

parque para saber si es una especie peligrosa o no, y lo más importante valorar que cada 

especie presente en el Parque es muy importante e indispensable para la naturaleza del 

lugar. Además de que las fichas serían de utilidad para trabajos futuros que se quieran 
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realizar dentro del PNLZ haciendo referencia a las especies presentes, hábitat, hábitos y 

distribución.  

 

 El tríptico incluye la información más relevante y de fácil acceso que se requiera, 

como por ejemplo algunas especies significativas y recomendaciones principales para 

que la estancia en el Parque no sea perturbadora.  

 Aunado a la difusión que pueda existir sería también importante considerar el abrir 

espacios para realizar talleres participativos de temas ambientales en coordinación con 

la CONANP, instituciones educativas y demás instancias competentes, así como contar 

con más material educativo y recreativo que apoye y facilite el objetivo de la educación 

ambiental (Peña-Pichardo, 2016).   

 

CONCLUSIÓN 

 

De las 16 especies de lisanfibios presentes en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala 

13 son endémicas de México y 9 están categorizadas en la NOM-059 (5 como 

Amenazadas y 4 como Sujetas a Protección Especial),  lo que nos da una idea de la gran 

importancia que tiene el Parque Nacional para el resguardo de tantos anfibios endémicos 

y la importancia de proteger el Parque ya que gran cantidad de estas especies están en 

peligro y en algún momento estas podrían llegar a desaparecer; algo muy parecido ocurre 

en el caso de los reptiles ya que de 29 especies de saurópsidos (no-aves; reptiles) 

presentes en el parque, 26 son endémicas de México y 13 especies se encuentran en la 

NOM-059 (8 Amenazadas, 4 están Sujetas a Protección Especial, y 1 está en peligro de 

extinción), por lo cual el parque es representativo de la herpetofauna del país, siendo de 

suma importancia cuidarlo, respetarlo y resguardar a las especies presentes. 

  

 Este trabajo está especializado en herpetofauna, nos limitamos únicamente a 

anfibios y saurópsidos (no-aves; tradicionalmente reptiles) descubriendo una importante 

diversidad, lo cual es muy probable que ocurra con todas las especies que resguardan 

este parque, incluyendo desde plantas, invertebrados, hongos, etc. Lo que es importante 

resaltar también es la falta de información sobre esta ANP, ya que, aunque existen 
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algunos trabajos de esta zona, está limitada a cierto sector de la población, cuando en 

realidad las personas que deberían de disponer y usar toda la información son los turistas 

y los encargados del parque. 

 

 En varias visitas realizadas al parque se podía ver que a los turistas les agrada 

llevar a sus mascotas al parque, pero no hablamos solo de perros, sino también de 

serpientes como boas, pitones, tortugas y ranas (incluidas especies exóticas), y también 

es muy importante lo delicado que puede ser esa situación, por si llegara una de estas 

especies a escapar e introducirse al bosque, tal vez algunas no podrían vivir, pero 

algunas puedes llegar a ser invasoras, Por tal motivo es muy importante que los visitantes 

tengan en cuenta lo delicado de esta situación ya que hablamos de especies que pueden 

ser fuertemente invasoras y que pueden afectar el ecosistema, por lo cual el tríptico 

también si se implementa incluyendo esta información puede llegar a generar un impacto 

positivo, ya que puede ayudar a generar un poco más de conciencia en los visitantes, 

como puede ser un ejemplo muy bueno el de la tortuga casquito (Kinosternon) y la posible 

tortuga lagarto (Chelydra), que seguramente fueron introducidas y estén generando un 

impacto importante en el ecosistema, por lo cual podría ser muy bueno un trabajo en el 

futuro para evaluar esta situación y remendarla.  

 

 Otro tema importante de mencionar es la poca educación ambiental de muchos 

turistas, ya que en algunas de esas visitas al parque lamentablemente una persona 

estaba orgullosa de quitarle la vida a una Crotalus triseriatus, lo que denota una falta de 

información. En este ejemplo, es correcto que se trata de una especie peligrosa porque 

la mordedura con veneno si afecta el sistema nervioso y es dolorosa, sin embargo, es 

cierto que una especie como esa se encuentra en su hábitat y al ser un ANP, debemos 

recordarle a los visitantes que se encuentran en un lugar que protege a las especies y 

ecosistemas del lugar, que son lugares contemplativos y que es importante cuidarlos ya 

que al cuidarlos tenemos como retribución una gran cantidad de servicios ambientales.   

 

Todo se reduce a un tema de territorialidad. Los insectos, los reptiles o los peces 

han ocupado sus espacios desde hace millones de años: el ser humano es el invasor y 



 

51 

  

en ocasiones su cruel destructor. En la vida real, arañas, alacranes y serpientes no 

buscan perjudicar al hombre como se muestra en algunas películas. A las serpientes y 

hasta a los jaguares no les resulta grata la presencia de los humanos, prefieren rehuirlos 

y esa es la aventura, el reto y gracia de la fotografía de especies de la fauna. No resto 

importancia al poder de los venenos de algunas serpientes y arácnidos, tema de 

investigación de centros científicos en Morelos, pero en la mayoría de los casos basta 

actuar con cuidado y prudencia para no formar parte de los cuadros estadísticos de 

afectados. 
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ANEXO 1  Fichas de historia natural de especies de lisanfibios para la divulgación y 

conservación del PNLZ 

Ambystoma altamirani 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Foto: Carlos Balderas 

 

Nombre común: “Ajolote; Siredón de Zempoala” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Amenazada 

Especie endémica de México 

Características.- Cuerpo color oscuro con branquias grandes, la cabeza es un poco más larga 

que ancha, los miembros son cortos y gruesos, y al oprimirlos con el cuerpo se tocan (Castro-

Franco, 2000). 

Hábitat y Hábitos.- Arroyos de montaña, en aguas tranquilas entre la vegetación (Castro-

Franco et al., 2006). Hay especies neoténicas (conservan en fase adulta las características 

larvarias) que no reabsorben las branquias y permanecen así hasta el estado adulto (Knopf, 

1979), se ha observado que tienden al canibalismo, ya que las especies grandes se alimentan 

de las más pequeñas (Ramírez-Pérez, 2008).   

Distribución.- Esta especie se encuentra en poblaciones aisladas al oeste y al sur del valle 

de México, en los estados de Morelos, México y Ciudad de México. Las poblaciones 

conocidas se conocen en Lagunas de Zempoala, Montaña Ajusco y Desierto de los Leones, 

su rango altitudinal es de 2.700-3.200 msnm (Shaffer H.B. et al, 2008). 
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Aquiloeurycea cephalica 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Andrea Miranda 

 

Nombre común: “Salamandra pinta; Tlaconete” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Amenazada 

Características.- Esta salamandra presenta un cuerpo de forma alargada y tamaño pequeño, 

cuerpo casi cilíndrico, las extremidades son pequeñas y no se tocan los dedos cuando éstas 

se dirigen una hacia la otra, quedando separadas por un espacio de poco más de tres 

pliegues costales (Uribe-Peña et al., 1999).   

Hábitat y Hábitos.- Bajo troncos podridos en áreas de bosque (Castro-Franco et al., 2006; 

Davis y Smith, 1953). Es una especie de hábitos terrestres y diurnos. Su alimentación se basa 

en insectos de los órdenes Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera y Hemiptera aunque 

posiblemente su dieta sea más variada por la disponibilidad del recurso en el ambiente donde 

vive (Uribe-Peña et al., 1999), El cortejo y la cópula comienzan en la segunda mitad del 

verano, a fines de la primavera y a principio del verano se efectúa la eclosión de las crías 

(Uribe-Peña et al., 1999).  

Distribución.- Esta especie habita en la zona más alta del Eje Neovolcánico, en los estados 

de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Veracruz (Smith y Taylor, 1966).  
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Chiropterotriton orculus 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Carlos Balderas 

 

Nombre común: “Salamandra pie plano” 

Especie endémica de México 

Características.- Es una salamandra pequeña de cuerpo esbelto; sus extremidades al 

plegarlas al cuerpo están separadas por uno o dos pliegues costales y sus extremidades son 

delgadas (Ramírez-Bautista et al., 2009)  

Hábitat y Hábitos.- Vive en bosques de Pino-Roble y Abeto, es una especie que puede 

sobrevivir en hábitats ligeramente perturbados, terrestre por lo cual no depende del agua y 

se cría por desarrollo directo, es considerada vulnerable, ya que su distribución está 

severamente fragmentada y hay una disminución continua en la extensión y calidad de su 

hábitat ya que está ampliamente amenazada por la pérdida de su hábitat debido a la tala y 

por el asentamiento humano (Parra-Olea y Wake, 2008).  

Distribución.-  Esta especie es endémica de México, presente en el Estado de México y la 

Ciudad de México y posiblemente en Puebla y Tlaxcala, se encuentra en los márgenes 

meridional y oriental de la Meseta Mexicana, por encima de los 2500  msnm (Parra-Olea y 

Wake, 2008).  
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Isthmura bellii  

 

 

 

 

 

 

Foto: Carlos Balderas 

Nombre común: “Tlaconete pinto” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Amenazada 

Especie endémica de México 

Características.- Es una salamandra grande con extremidades cortas y robustas. Cuando las 

extremidades se comprimen con el cuerpo, se separan por un espacio que corresponde a 

tres pliegues costales (Castro-Franco, 2000).  

Hábitat y Hábitos.- Bajo rocas (Castro-Franco et al., 2006; Davis y Smith, 1953). Gusta de 

zonas templadas, en las asociaciones de bosque de coníferas y encinos donde habita en 

pequeñas oquedades de troncos y raíces, así como debajo de troncos caídos, rocas 

pequeñas y rocas planas, con suelo muy húmedo (Uribe-Peña et al., 1999). Las hembras 

ponen de 20 a 25 huevos por nidada, se alimentan básicamente de insectos, es generalmente 

una especie diurna, sin embargo, requiere de condiciones de alta humedad para estar activas 

(Van Devender, 1989).  

Distribución.- Se puede encontrar desde las montañas del centro este de Sonora hacia el sur 

de Tamaulipas hasta Tlaxcala y la parte central de Oaxaca. Habita en elevaciones altas de 

los estados de Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, México, Morelos, Nayarit, 

Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Ciudad de México, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Oaxaca y Sonora (Van Devender, 1989; Uribe-Peña et al., 1999).  
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Pseudoeurycea altamontana 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jazmin Flores 

 

Nombre común: “Tlaconete morelense” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Sujeta a Protección Especial 

Especie endémica del estado de Morelos 

Características.- Es de talla pequeña y forma alargada, presenta 11 surcos costales a lo largo 

del cuerpo, la define que sus extremidades son cortas, cuando se pliega cada una de ellas 

hacia el cuerpo se tocan o queda solo un espacio de un surco entre ellas; tiene una membrana 

interdigital en los dedos medios de las extremidades, o si así fuera, solo cubre la mitad de la 

falange proximal (Uribe-Peña et al., 1999).  

Hábitat y Hábitos.- Bajo cortezas de troncos de pino en el suelo (Castro-Franco et al., 2006; 

Davis y Smith, 1953). La fertilización es interna, el ciclo reproductor se inicia con el cortejo y 

la cópula ocurre en el otoño, el desarrollo de los huevos se presenta en la primavera, mientras 

que la eclosión en el verano. Las hembras colocan sus puestas en lugares con alta humedad. 

Su alimentación se basa principalmente en insectos (Uribe-Peña et al., 1999).  

Distribución.- Esta especie se distribuye en los estados de México y Morelos, en lagunas de 

Zempoala (Smith y Taylor, 1966).  
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Pseudoeurycea leprosa 

 

 

 

 

 

 

Foto: Carlos Balderas 

 

Nombre común: “Tlaconete leproso” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Amenazada 

Especie endémica de México 

 

Características.- Salamandra de tamaño mediano que se caracteriza porque sus patas son 

cortas. Cuando las extremidades anteriores y posteriores se comprimen con el cuerpo no se 

tocan y queda un espacio de 3 a 4 pliegues costales (Castro-Franco, 2000).  

Hábitat y Hábitos.- Bajo troncos podridos en zonas de bosque (Castro-Franco et al., 2006; 

Davis y Smith, 1953). Come insectos, arácnidos y otros invertebrados, de hábitos diurnos 

pero no se expone directamente a la luz. Ovípara, esta especie habita en ambientes limpios 

perturbados o poco perturbados (Balderas-Valdivia et al., 2014).  

Distribución.- Montañas altas del centro y este del Eje Volcánico Transversal, desde la Ciudad 

de México hasta Veracruz, en el Ajusco y el pico de Orizaba respectivamente (Balderas-

Valdivia et al., 2014).  
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Pseudoeurycea tlilicxitl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Carlos Balderas 

 

Nombre común: “Salamandra pie plano” 

Especie endémica de México 

 

Características.- Salamandra con manchas blancas en las extremidades anteriores y 

posteriores, sus extremidades al plegarlas, se separan por un solo surco costal, (Ramírez-

Bautista et al., 2009).  

Hábitat y Hábitos.- Parece preferir pinares abiertos y algo secos con hierbas, En bosque de 

Abies religiosa, y bosques con temperatura variable de Pino, Abeto, y especies de Quercus. 

Los individuos se encuentran a menudo bajo troncos durante el día, se presume que esta 

especie tiene desarrollo directo (Wake y Hanken, 2008).  

Distribución.- Esta especie se encuentra en la región central del Eje neovolcánico Transversal 

en los Estados de México, Morelos, Ciudad de México, y probablemente en el Estado de 

Puebla (Wake y Hanken, 2008).  
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Dryophytes eximius 

 

 

 

 

 

 

Foto: Carlos Balderas 

 

Nombre común: “Rana de montaña” 

Especie endémica de México 

Características.- Ranitas de color verde con la piel lisa, el nostrilo con una pequeña mancha 

obscura seguida por una banda obscura que cruza sobre el ojo, cubre el borde superior del 

tímpano y se prolonga hacia atrás por la región de los costados (Castro-Franco, 2000).  

Hábitat y Hábitos.- Zonas con vegetación cercana a charcas temporales, entre pastizales y 

cultivos inundados (Castro-Franco et al., 2006; Davis y Smith, 1953). Presentan actividad 

diurna, semiterrestre y arborícola, se le ha observado alimentándose por la tarde y por la 

mañana. La mayor actividad la presentan en la temporada de lluvias, principalmente en 

verano. La fertilización es como en la mayoría de los anuros, externa, los huevecillos 

depositados en paquetes que se fijan a las ramas dentro del cuerpo de agua, el desarrollo 

larvario se presenta a finales de agosto a octubre (Uribe-Peña et al., 1999).  

Distribución.- Esta especie se distribuye en gran parte de la República Mexicana, en los 

estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, México, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, 

Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas (Smith y Taylor, 1966).  
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Dryophytes plicatus 

 

 

 

 

 

 

Foto: Andrea Miranda 

 

Nombre común: “Rana de árbol plegada” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Amenazada 

Especie endémica de México 

Características.- Es una ranita de talla mediana, el cuerpo es verde, con una franja obscura 

que parte de los orificios nasales, pasando sobre los ojos y el tímpano, está se prolonga hasta 

los flancos y su parte superior está bordeada por una línea blanca y no se observan manchas 

o franjas dispersas sobre el dorso y extremidades como H. eximia (Ramírez-Pérez, 2008). 

Los miembros anteriores son cortos y robustos; dedos moderadamente largos y delgados 

con discos pequeños en la punta de los dedos (Duellman, 2001).  

Hábitat y Hábitos.- Sobre rocas en la superficie de charcos y arroyos. En Zempoala se 

escuchan los llamados durante todo el día (Castro-Franco et al., 2006). La actividad 

reproductora se presenta en la temporada de lluvias, en junio y julio se observan paquetes 

de aprox. 20 huevos que las hembras colocan sobre las piedras, troncos o ramas sumergidas 

en los cuerpos de agua (Uribe-Peña et al., 1999; Duellman, 1999).  

Distribución.- Esta especie se distribuye en los estados de Ciudad de México, Durango, 

Guerrero, Hidalgo, Michoacán, México, Morelos, Nayarit, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y 

Zacatecas (Smith y Taylor, 1966).  
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Eleutherodactylus maurus 

 

 

 

 

 

 

Foto: Carlos Balderas 

 

Nombre común: “Rana fisgona café” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Sujeta a Protección Especial 

Especie endémica de México 

Características.- Esta rana no es una especie común, es marrón oscuro, tímpano pequeño y 
discreto, el tubérculo metatarsiano interno casi el doble con respecto al exterior, el antebrazo 
esbelto y la mano son relativamente pequeña, el talón que alcanza la esquina posterior del 
ojo con la pierna trasera puesta adelante, la glándula lumbar conspicua, alargada; Fémur 
marrón más o menos uniforme anterior y posterior; Abdomen granular; Dorso con pústulas 
dispersas. Hay muy poca información reciente sobre el estado de su población. La 
perturbación y transformación del bosque original debido a la expansión de las áreas 
urbanizadas es una grave amenaza para esta especie (Santos-Barrera y Canseco Márquez, 
2004). 
 

Hábitat y Hábitos.- Se encuentra bajo rocas, especie terrestre que habita en áreas de bosque 
de pinos y requiere abundantes rocas y hojarasca, y se reproduce por desarrollo directo 
(Santos-Barrera y Canseco Márquez, 2004).  
 

Distribución.- Esta especie se encuentra desde el sudeste de Michoacán, al este de Morelos, 
en el centro de México (Santos-Barrera y Canseco Márquez, 2004). 
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Eleutherodactylus nitidus 

 

 

 

 

 

 

Foto: Carlos Balderas 

 

Nombre común: “Rana fisgona Deslumbrante” 

Especie endémica de México 

Características.- Anuro de cuerpo delgado con cintura angosta, la cabeza es bastante ancha 

y el tímpano es de tamaño similar o un poco mayor del diámetro del ojo., dorso de su cuerpo 

es verde brillante con manchas oscuras y tiene pequeños gránulos en los costados y 

glándulas lumbares de color oscuro, la parte superior de las extremidades de color pardo con 

pequeñas manchas verdes, la región dorsal es de color oscuro pero el vientre es traslucido y 

de color crema (CONABIO, 2015).  

Hábitat y Hábitos.- Se encuentran bajo rocas por lo general rodeadas de vegetación 

abundante (Castro-Franco et al., 2006). Esta especie se encuentra en el bosque tropical 

deciduo, bosque de pino-encino y en lugares costeros. Es una especie terrestre (Santos-

Barrera et al., 2010).  

Distribución.- Esta es una de las especies con mayor distribución en nuestro país. Se 

encuentra desde el sur de la Sierra madre Occidental en Durango y baja por la vertiente del 

Pacifico desde Sinaloa hasta Oaxaca. También se distribuye en el sureste del Estado de 

México, Morelos, centro y sur de Puebla, centro de Veracruz (Dixon, 1957) y Aguascalientes 

(McCranie y Wilson, 1984).  
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Rana forreri  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Carlos Balderas 

 

Nombre común: “Rana de Forrer” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Sujeta a Protección Especial 

Características.- Ranas verdes robustas, con cabeza triangular cuando se ve por la parte 

dorsal y con la punta del hocico terminada en punta; en el dorso hay dos pliegues en posición 

dorsolateral bien definidos (Castro-Franco, 2000). 

Hábitat y Hábitos.- Esta especie se encuentra en los bosque tropicales de tierras bajas y en 

el bosque tropical estacional, como otras especies de ranas requiere la presencia de lagunas 

permanentes y lagunas para la reproducción. Esta especie se ha adaptado a sobrevivir en 

condiciones antropogénicas como tierras de agricultura y en otros sistemas de agua, es una 

especie terrestre, (Santos-Barrera et al., 2008).  

Distribución.- Es encontrada en el vertiente del Pacifico de México, desde el suroeste de 

Sonora hasta el noreste de Costa Rica, Se encuentra en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, y Nicaragua (Santos-Barrera et al., 2008). 
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Rana montezumae  

 

 

 

 

 

 

Foto: Carlos Balderas 

 

 

Nombre común: “Rana de moctezuma” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Sujeta a Protección Especial 

Especie endémica de México 

Características.- Mide de 6 a 8 cm de longitud hocico cloaca. Tiene ojos saltones y patas 

traseras con membranas. El color del dorso es gris verde y el vientre es color claro (Balderas-

Valdivia et al., 2014).  

Hábitat y Hábitos.- A la orilla de ríos, canales de riego, campos de cultivo y dentro de cisternas 

(Castro-Franco et al., 2006). Come invertebrados, algunos adultos son caníbales y se comen 

a los más jóvenes, es de hábitos nocturnos, es una especie ovípara, pone varias decenas de 

huevos en charcos (Balderas-Valdivia et al., 2014). Esta rana es un controlador de plagas 

(Balderas-Valdivia et al., 2014).  

Distribución.- En las montañas y valles del Eje Volcánico Transversal y de la Sierra Madre 

Occidental (Balderas-Valdivia et al., 2014). 
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Rana spectabilis 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Andrea Miranda 

 

Nombre común: “Rana Manchada” 

Especie endémica de México 

Características.- Ranas que se caracterizan porque tienen pliegues dorso laterales aplanados 

anchos y sin interrumpir a la altura del sacro; entre estos pliegues se observan pequeños 

tubérculos alargados. La cabeza es pequeña y de largo casi tiene la misma longitud que de 

ancho, sacos vocales pequeños, patas cortas y la articulación tibiotarsal no sobrepasa la nariz 

(Castro-Franco, 2000). 

Hábitat y Hábitos.- Alrededor de cuerpos de agua pantanosos, lagos y charcos (Castro-

Franco et al., 2006; Hillis y Frost, 1985). Los individuos de esta especie son de hábitos 

nocturnos pero se les puede ver durante el día, en los días lluviosos. En la temporada de 

reproducción, que generalmente es en las lluvias, deposita los huevos en una masa de forma 

esférica sobre charcas y arroyos (Pérez-Romero, 2006).  

Distribución.- Esta es una especie endémica a México: se distribuye en los estados de Ciudad 

de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y 

Tlaxcala (Hillis y Frost, 1985). 
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Rana zweifeli  

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Adriana González 

 

Nombre común: “Rana leopardo” 

Especie endémica de México 

Características.- Ranas con LCH de 52.3 a 86.8 mm, tiene surcos supratimpánicos y 

dorsolaterales, cabeza corta y ancha, el segundo dedo es más corto que el primero y el 

tercero, tiene pústulas en el cuerpo, siendo más notables en la parte lateral. Sin pliegues 

dorsales observables, tiene cresta supratimpánica (Canseco-Márquez, 1996). 

Hábitat y Hábitos.- Se encuentra en bosque tropicales estacionales a bajas elevaciones, la 

especie está muy asociada con sistemas de aguas tales como arroyos, ríos y estanques 

permanentes y temporales donde también se reproduce; por lo tanto las perturbación y 

desecación son un peligro potencial para esta especie (Santos-Barrera y Flores-Villela, 2004). 

Distribución.- Esta especie se encuentra en el sur de Jalisco y al sudeste de Colima a lo largo 

de la meseta de Michoacán, Estado de México y Morelos hacia el sur de Guerrero y al norte 

de Oaxaca (Santos-Barrera y Flores-Villela, 2004). 
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Spea multiplicata 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Mauricio Obregón 

 

Nombre común: “Sapo montícola de Espuela” 

Características.-  Mide en promedio 5 cm de longitud de hocico a cloaca. Tiene ojos grandes 

con pupila vertical, pies y dedos robustos. Posee una protuberancia negra (tubérculo 

metatarsal) en la base de las patas traseras. Su piel está cubierta por numerosos tubérculos 

de manera irregular y verrugas de color rojizo. El color del dorso es gris o café con pequeños 

puntos oscuros, mientras que el vientre es claro (Balderas-Valdivia et al., 2014).  

Hábitat y Hábitos.- Comúnmente se encuentra sobre el pavimento de carreteras durante las 

noches lluviosas, en cultivos de arroz y maíz entre la hierba y en charcas temporales en 

praderas (Castro-Franco et al., 2006). Come pequeños invertebrados, es nocturno y ovíparo, 

pone varias decenas de huevos en charcos. Esta especie se esconde o entierra por largos 

periodos durante la época de secas. Su presencia indica que la temporada de lluvias ha 

iniciado (Balderas-Valdivia et al., 2014).  

Distribución.- Ampliamente distribuida, desde el noreste de Oaxaca pasando por el centro en 

la Ciudad de México y hasta la frontera norte de México (Balderas-Valdivia et al., 2014).  
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ANEXO 2  Fichas de historia natural de especies de saurópsidos (no-aves) para la 

divulgación y conservación del PNLZ 

Abronia deppii  
 

 

 

 

 

 

 

Foto: Carlos Balderas 

 

Nombre común: “Lagarto alicante de Deppee” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Amenazada 

Especie endémica de México 

Características.- Lagartijas  con una escama rostral, dos postrostrales, dos internasales 

agrandadas, una supranasal pequeña, la escama frontal alargada, dos escamas loreales, dos 

preoculares. Once hileras longitudinales de escamas dorsales, veintiocho hileras 

transversales de escamas dorsales, con catorce hileras longitudinales de escamas ventrales, 

cuarenta hileras transversales de escamas ventrales (Castro-Franco, 2000).  

Hábitat y Hábitos.- Entre hojarasca de bosque de encino, especie arborícola (Castro-Franco 

y Bustos-Zagal, 2003).Esta especie de hábitos arborícolas, su forma de paridad es ovípara, 

el tamaño de la camada es de tres a cuatro crías, con nacimientos en los meses de mayo y 

junio, son de forrajeo activo y su alimentación se basa en insectos (Ramírez-Pérez, 2008).  

Distribución.- Esta especie es endémica de México y  donde se tiene varias localidades en la 

Sierra norte de  la cuenca del Balsas, de la Sierra de Chichinautzin Morelos a Temascaltepec 

(Flores-Villela y Santos-Barrera, 2007). 
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Barisia herrerae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas 

 
 

Nombre común: “Escorpión” 

Especie endémica de México 

Características.- Lagartijas de cuerpo robusto, cabeza  grande y triangular, con extremidades 

visibles y cola  robusta y grande. El segundo par de escamas geniales están separados por 

dos escamas (Ramírez-Bautista et al., 2009).  

Hábitat y Hábitos.- La vegetación donde fue colectada la especie es Bosque de Pino y Encino. 

La vegetación típica de Ocuilán y la Sierra del Chichinautzin es bosque nuboso, el holotipo 

fue colectado en la rama de un árbol caído, generalmente se esconde debajo de los troncos, 

es una especie vivípara y terrestre. Las hembras en cautiverio tienen de cinco a seis crías 

(Flores-Villela y Canseco-Márquez, 2007). 

Distribución.- Esta especie es endémica del centro de México, donde ha sido registrada en 

pocas localidades del norte y al extremo noreste del Estado de Morelos y en partes del Estado 

de México adyacente al noreste de Morelos (Zaldivar-Riverón y Nieto-Montes de Oca, 2002). 
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Barisia imbricata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas 

 
 

Nombre común: “Lagarto alicante del Popocatépetl” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Sujeta a protección Especial 

Especie endémica de México 

Características.- Lagartijas de cuerpo robusto, cabeza grande y triangular; extremidades bien 

visibles, las anteriores más delgadas que las posteriores. La cola es robusta y además tiene 

un pliegue lateral bien definido. La coloración en apariencia general es verde olivo a obscuro 

por lo que es más común confundir a estas lagartijas con otros elementos de su medio 

ambiente, la región ventral es de color amarillo tenue (Castro-Franco, 2000).  

Hábitat y Hábitos.- Zonas con zacatonal en áreas de bosque de Abies y pino (Castro-Franco 

y Bustos-Zagal, 2003). Estos organismos son de hábitos diurnos, se sabe que no es una 

especie territorial, ya que se pueden encontrar de dos a tres individuos del mismo o diferente 

sexo en el mismo microhábitat, en temporada invernal se le ha encontrado en refugios de 

hasta 50 cm de profundidad (Uribe-Peña et al., 1999).  

Distribución.- Esta especie se distribuye en  numerosas localidades de los estados de Ciudad 

de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y 

Veracruz (Smith y Taylor, 1966).  
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Conopsis biseralis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas 

 
Nombre común: “Culebra terrestre dos líneas” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Amenazada 

Especie endémica de México 

 

Características.- Pequeñas culebras que habitan en el suelo de los bosques húmedos, se 

caracterizan por presentar una escama rostral ligeramente vuelta hacia atrás y con una ligera 

proyección hacia adelante que le da una apariencia de punta. A nivel del último tercio del 

cuerpo, cerca de la abertura anal, dos manchas oscuras en cada extremo de las escamas 

(Castro-Franco, 2000).  El dorso es de color café oscuro. Su vientre es color crema con 

manchas oscuras a todo lo largo (Balderas-Valdivia et al., 2014).  

Hábitat y Hábitos.- Habita en zonas templadas de bosques de pino, encino y matorral 

desértico bajo de troncos y rocas. Es de hábitos diurnos, vivípara y tiene 5 crías en promedio, 

principalmente come insectos, también se alimenta de larvas, huevos y pupas de algunos 

escarabajos (Balderas-Valdivia et al., 2014).  

Distribución.- En la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Puebla, 

Guanajuato y quizá Tlaxcala (Balderas-Valdivia et al., 2014).   
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Conopsis lineata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas 

 
Nombre común: “Culebra terrestre del centro” 

Especie endémica de México 

Características.- Culebras de tamaño pequeño y se caracterizan por presentar una escama 

rostral ligeramente vuelta hacia atrás y con una ligera proyección hacia adelante que le da 

una apariencia de punta. Las escamas ventrales son de un color blanco amarillento son una 

mancha oscura en la parte media que le da la apariencia de una banda discontinua (Castro-

Franco, 2000). La coloración de la región dorsal del cuerpo es de color canela oscuro, por lo 

general con cinco franjas de color gris oscuro que abarcan toda la longitud del cuerpo, la 

cabeza es de color canela oscuro, la región del vientre es amarillo claro con dos líneas de 

puntos oscuros, a lo largo de la región ventral del cuerpo (Goyenechea y Flores-Villela, 2006). 

Hábitat y Hábitos.- Estas culebras se encuentran generalmente enterradas o debajo de las 

rocas (Sánchez Herrera, 1980), menciona que la mayor actividad se da en los meses 

lluviosos, y menciona que la alimentación de esta especie se basa en insectos de los 

órdenes Orthoptera larvas y adultos de Coleoptera. Es una especie vivípara (Goyenechea y 

Flores Villela, 2006).  

Distribución.- Esta especie es endémica a México (Goyenechea y Flores- Villela, 2006;  

Smith y Taylor, 1966) mencionan a esta culebra para la Ciudad de México y los estados de 

Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, y Tlaxcala.  
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Crotalus ravus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas 

 
Nombre común: “Víbora de cascabel pigmea mexicana” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Amenazada 

Especie endémica de México 

Características.- Serpiente venenosa con cabeza de forma triangular y aplanada en sentido 

dorso-ventral, con escamas agrandadas perfectamente visibles, el cuerpo es robusto y la cola 

con una longitud menor a un tercio del tamaño del cuerpo. El patrón de coloración dorsal del 

espécimen mejor conservado en alcohol, es de color gris oscuro con manchas ovales aún 

más oscuro dispuestas sobre la región ventral, las escamas son de color gris oscuro con 

puntos blancos incluyendo la cola (Castro-Franco, 2000).  

Hábitat y Hábitos.- Habita en climas templados del bosque de pino-encino y matorral espinoso 

(Balderas-Valdivia et al., 2014). Se alimenta de pequeños animales como lagartijas o 

roedores, a veces de invertebrados. Es activa en el día y ocasionalmente en la noche, es 

vivípara tiene de 7 a 10 crías, es un controlador natural de plagas de roedores. Su toxina se 

usa para producir antivenenos (Balderas-Valdivia et al., 2014).  

Distribución.- De Guerrero a Oaxaca en la Sierra Madre del sur y en el Eje Neovolcánico 

Transversal en los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz y 

Ciudad de México (Balderas-Valdivia et al., 2014).  
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Crotalus tlaloci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Eric Centeno 

 
Nombre común: “Víbora de cascabel” 

Especie endémica de México 

 

Características.- Esta especie es muy similar a Crotalus triseriatus, sin embargo se distingue 

de esta especie por la presencia de intercantales, preocular superior fusionada,  gran número 

de ventrales, alto número de subcaudales,  cascabel proximal proporcionalmente pequeño y 

proporcionalmente gran tamaño. La principal característica para reconocerla es la disposición 

simétrica de las escamas intercantales, que crean la apariencia de alas de mariposa en la 

región prefrontal (Bryson  et al., 2014).  

Hábitat y Hábitos.- Habita en áreas abiertas en bosque nuboso y bosque de pino-encino 

húmedo a lo largo de las pendientes del Eje Neovolcánico. Es generalmente encontrada en 

el bosque rocoso abierto y en los bordes del bosque de pino-encino húmedo (Bryson et al., 

2014).  

Distribución.- Esta especie se encuentra en los Estados de Guerrero, Estado de México, 

Michoacán y Morelos y tal vez se encuentre en el Oeste de Puebla (Bryson et al., 2014). 
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Crotalus transversus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Eric Centeno 

 
 

Nombre común: “Víbora de cascabel de bandas cruzadas” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: En Peligro de Extinción 

Especie endémica de México 

 

Características.- Serpientes venenosas de cuerpo no muy robusto y cola corta, provista de 

un botón corneo en el extremo distal. Tienen un hoyo profundo entre el nostrilo y el ojo, la 

pupila es vertical (Castro-Franco, 2000).  

Hábitat y Hábitos.- Esta especie está restringida a las montañas cubiertas de pinos y manojos 

de césped en pendientes volcánicas muy empinadas. La especie no está presente en áreas 

altamente modificadas. Es una especie vivípara y terrestre (Flores-Villela y Campbell, 2007).  

Distribución.- Esta especie se encuentra en una pequeña área del Eje Volcánico Transversal 

en el Centro de México. Este aparece en la Sierra del Ajusco al sur de la Ciudad de México 

cuyos especímenes han sido tomados cerca de Lagunas de Zempoala al noreste de Morelos 

y en pequeñas partes del Estado de México (Flores-Villela y Campbell, 2007).  
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Crotalus triseriatus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas 

 
Nombre común: “Víbora de cascabel transvolcánica” 

Especie endémica de México 

Características.- Serpiente venenosas de cuerpo robusto y la cola corta, provista esta última 

de un botón corneo terminal. Esta especie muestra en general un color gris oscuro con 

manchas de color café claro, la parte superior de la cabeza tiene una coloración que es gris 

oscura con dos manchas alargadas aún más oscuras, las cuales se inician en la región 

parietal y se prolongan hacia la base del cuello (Castro-Franco, 2000).  

Hábitat y Hábitos.- Habita en zonas templadas de bosques de pino-encino, entre cultivos y 

en zonas rocosas. Come pequeños roedores, ranas y lagartijas es vivípara y en promedio 

tiene unas 10 crías (Balderas-Valdivia et al., 2014).  

Distribución.- Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz a 

lo largo del Eje Volcánico Transversal (Balderas-Valdivia et al., 2014).  
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Phrynosoma orbiculare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Andrea Miranda 

 
Nombre común: “Camaleón; Lagartija cornuda de montaña” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Amenazada 

Especie endémica de México 

Características.- Cuerpo aplanado dorsoventralmente,  con tres cuernos temporales en cada 

lado, de los cuales el externo es más pequeño. En la región occipital un cuerno grande en 

cada lado, teniendo un total de ocho cuernos pequeños y en la parte lateral una hilera de 

espinas suaves (Castro-Franco, 2000).  

Hábitat y Hábitos.- Zonas de pastizal con bosque de pino. El cambio de uso de suelo para 

cultivar avena forrajera, ha modificado severamente al hábitat de estas lagartijas (Castro-

Franco y Bustos-Zagal, 2003). Es una especie de hábitos diurnos, por lo general son 

organismos solitarios, se sabe que la actividad reproductora se presenta en los meses de 

mayo y junio, y las hembras con embriones a mediados de julio (Uribe-Peña et al., 1999).  

Distribución.- Esta especie se distribuye en los estados de Aguascalientes, Durango, 

Guanajuato, Hidalgo, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Michoacán, México, Morelos, 

Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas (Smith y Taylor, 1966). 
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Plestiodon brevirostris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas 

 
 

Nombre común: “Salamanquesa” 

Especie endémica de México 

 

Características.- Lagartijas  de cuerpo alargado, esbelto, cola robusta y más larga  que el 

cuerpo. Cabeza triangular, la abertura timpánica más pequeña que el ojo, extremidades 

anteriores y posteriores delgadas y pequeñas. Sobre los costados una franja oscura de dos 

escamas de amplitud que se inicia en la escama nasal, recorre todo lo largo del cuerpo y se 

pierde en la base de la cola (Castro-Franco, 2000).  

Hábitat y Hábitos.- Entre hojarasca en áreas de Bosque de Pino-Encino y selva baja 

caducifolia (Castro-Franco y Bustos-Zagal, 2003). Esta especie puede ser encontrada en 

áreas perturbadas cerca de los bosques. Se puede encontrar en la hojarasca, bajo troncos y 

otras superficies. Es vivípara y terrestre (Canseco-Márquez et al., 2007). 

Distribución.- Esta especie ha sido registrada desde los estados de Durango, Zacatecas, 

Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Oaxaca, Puebla y 

Veracruz (Canseco-Márquez  et al., 2007). 
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Plestiodon copei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas 

 
 

Nombre común: “Eslizón de Cope” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Sujeta a Protección Especial 

Especie endémica de México 

Características. - Lagartijas de cuerpo alargado, esbelto. Su cola es robusta y más larga que 

el cuerpo. Un par de líneas blancas se originan en la punta del hocico y se extienden por toda 

la región lateral del cuerpo, hasta llegar atrás de la base de la cola (Ramírez-Bautista et al., 

2009).  

Hábitat y Hábitos.- Entre hojarasca en bosque de pino-encino y encinares (Castro-Franco & 

Bustos-Zagal, 2003). Es una especie de actividad reproductiva otoñal y vivípara, esta especie 

se alimenta principalmente de insectos, que come fundamentalmente coleópteros, blatoideos, 

dípteros, y larvas de lepidópteros, esta es una lagartija de hábitos diurnos, su actividad se 

realiza en las mañanas de los días soleados más cálidos (Uribe-Peña et al., 1999).  

Distribución.- El intervalo de distribución va desde el estado de Michoacán, Estado de México, 

Morelos, Puebla, Veracruz hasta las montañas de la Ciudad de México (Uribe-Peña et al, 

1999).  
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Rhadinaea laureata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas 

 
 

Nombre común: “Hojarasquera corona” 

Especie endémica de México 

 

Características.- Mide en promedio 30 cm de longitud de hocico a cloaca. Tiene cabeza de 

color café y cuerpo cobrizo. Tiene una franja gris a todo lo largo de su cuerpo (Balderas-

Valdivia et al., 2014), se caracteriza por una línea distintiva blanca en la región temporal 

(Castro-Franco, 2000). 

Hábitat y Hábitos.- Habita en zonas templadas de bosque de encino, debajo de troncos y 

piedras principalmente, es de hábitos diurnos, es posible que sea ovípara y se alimenta de 

pequeñas lagartijas y anfibios (Balderas-Valdivia et al., 2014). 

Distribución.- Eje Volcánico Transversal y Sierra Madre Oriental, Durango, Michoacán, 

Ciudad de México y Morelos (Balderas-Valdivia et al., 2014). 
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Rhadinaea taeniata 
 

 
 

 

 

 

 

 

Foto: Carlos Balderas 

 

 

Nombre común: “Hojarasquera rayada” 

Especie endémica de México 

 

Características.- Culebras pequeñas, que alcanzan los 200 mm de longitud hocico-cloaca en 

promedio. Cuyo patrón de coloración es a rayas. Un par de puntos blancos está presente 

muy cerca de los bordes adyacentes de las dos escamas parietales (Castro-Franco, 2000).  

Hábitat y Hábitos.- Es una especie terrestre encontrada en bosque de pino primario y 

secundario, en bosque de pino-encino, en bosque de encinos y bosque de Juniperus, además 

de encontrarlo en áreas de agricultura. Es una especie ovípara y terrestre (Canseco-Márquez 

et al., 2007). 

Distribución.- Esta especie es endémica del sur de México, es encontrada en el cinturón 

volcánico y en la Sierra Madre del Sur (Canseco-Márquez et al., 2007). 
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Sceloporus aeneus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas  

 
Nombre común: “Llanerita” 

Especie endémica de México 

 

Características.- Son lagartijas pequeñas que usualmente habitan sobre el suelo, entre 

hierbas. Se caracterizan por presentar una escama rostral, seguida de dos escamas 

postrostrales alargadas, tienen cuatro internasales, cinco prefrontales, una fronda dividida en 

dos porciones, de las cuales la anterior es más grande que la posterior (Castro-Franco, 2000).  

Hábitat y Hábitos.- Bosque de pino-encino y zonas alteradas de bosque de pino. Sobre suelo, 

bajo rocas y troncos y frecuentemente entre los zacatonales (Castro- Franco y Bustos-Zagal, 

2003), come pequeños invertebrados, es diurna y de hábitos terrestres, ovípara, pone de 5 a 

8 huevos (Balderas-Valdivia et al., 2014).  

Distribución.- Se distribuye a lo largo del Eje Volcánico Transversal, Ciudad de México, 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala 

(Balderas-Valdivia et al., 2014). 

 

 



 

98 

  

Sceloporus anahuacus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas  

 
 

Nombre común: “Lagartija espinosa” 

Especie endémica de México 

 

Características.- Mide de 10 a 12 cm d longitud total. El color del dorso es gris con cinco o 

seis líneas transversales oscuras (Balderas-Valdivia et al., 2014). 

 

Hábitat y Hábitos.- Habita en zonas templadas de pino, es terrestre y se le puede asociar a 

troncos caídos con piedra y pasto (Balderas-Valdivia et al., 2014). Especie diurna, vivípara, 

tiene de dos a cuatro crías (Balderas-Valdivia et al., 2014). 

 

Distribución.- Es una especie con distribución muy pequeña en la Ciudad de México, Estado 

de México y zonas del centro del país (Balderas-Valdivia et al., 2014). 
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Sceloporus grammicus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas 

 

Nombre común: “Lagartija escamosa de Mezquite” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Sujeta a Protección Especial 

Características.- Estas lagartijas tienen una escama rostral, a la que le siguen cuatro 

postrostrales pequeñas, que las separan de las nasales e internasales. Las escamas laterales 

de la nuca son más pequeñas y bien diferenciadas de las dorsales de la misma región 

(Castro-Franco, 2000).  

Hábitat y Hábitos.- Bosque de pino-encino y bosque de pino. Sobre árboles, rocas, troncos 

caídos y tocones de áreas taladas (Castro-Franco y Bustos-Zagal, 2003). Esta lagartija es de 

hábitos diurnos y se le encuentra en las horas más cálidas del día, es una especie con un 

modo de reproducción vivípara y otoñal, y ésta varía de acuerdo con la población (Ramírez-

Bautista et al., 2005; Hernández-Salinas, 2006).  

Distribución.- La especie se encuentra en el sur de Texas y gran parte del norte de México, 

encontrado en estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, 

Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Querétaro y Aguascalientes (Hammerson et al. 

2007). 
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Sceloporus mucronatus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas 

 
Nombre común: “Lagartija espinosa de grieta” 

Especie endémica de México 

Características.- Lagartija robusta que presenta un color pardo-negruzco, con un collar negro 

bordeado en ambos lados por un franja blanca, escamas de la cabeza lisas, hay una bolsa 

localizada detrás del oído, la cual lleva en la parte lateral escamas fuertemente mucronadas. 

La parte dorsal del cuerpo es de color oscuro (negro), sobresale un collar nucal de color 

negro, bordeado anterior y posteriormente por una línea blanca la parte oscura que se 

continúa hacia el vientre, la bolsa gular y la zona preanal y ventral de los machos son de color 

negro y el resto del vientre (Uribe-Peña, et al., 1999). 

Hábitat y Hábitos.- Es de hábitos saxícolas (vive y percha entre o sobre rocas) diurnos, su 

actividad la realiza principalmente en las horas más cálidas del día; es territorial como la 

mayoría de las especies de su género. Su modo de reproducción es vivípara y su actividad 

reproductora es otoñal. El periodo de gestación dura aproximadamente siete meses, la 

camada es de dos a cinco crías (Méndez y Villagrán, 1983). 

Distribución.- Esta especie se distribuye en las montañas de Hidalgo, México, Puebla y 

Veracruz (Smith y Taylor, 1966). 
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Sceloporus palaciosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas 

 
 

Nombre común: “Lagartija” 

Especie endémica de México 

 

Características.- Mide de 10 a 12 cm de longitud total. El color del dorso es gris con ocho 

líneas oscuras transversales unidas al centro, la parte lateral es más oscura sobre un fondo 

amarillo (Balderas-Valdivia et al., 2014). Esta especie tiene un promedio de 73 escamas 

dorsales, 52 ventrales, 66 (58 a 75) escamas alrededor del cuerpo, 16 poros femorales en 

cada lado y ambas series casi están unidas en la parte media interfemoral formando una serie 

continua (Castro-Franco, 2000).  

Hábitat y Hábitos.- Bosque de oyamel, sobre árboles y tocones (Castro-Franco y Bustos-

Zagal, 2003), come una gran variedad de invertebrados, es diurna y de hábitos terrestres, 

vivípara, tiene de 3 a 6 crías (Balderas-Valdivia et al., 2014).  

Distribución.- Únicamente habita en la zona central del Eje Volcánico Transversal en los 

Estados de Michoacán, Morelos, Estado de México y Ciudad de México (Balderas-Valdivia et 

al., 2014). 
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Sceloporus sugillatus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas 

 
 

Nombre común: “Lagartija espinosa del Chichinautzin” 

Especie endémica de México 

 

Características.- Lagartija con 32 escamas dorsales o más; sus escamas dorsales de la parte 

inferior de las patas delanteras son cerca de la mitad de tamaño que de la región dorsal de 

las mismas; los parches laterales de la región ventral de color oscuro y el collar de la nuca 

cubre seis escamas o más en la región dorsal del mismo (Ramírez-Bautista et al., 2009).  

Hábitat y Hábitos.- Esta especie ocurre en los bosques de coníferas templados de montaña, 

puede encontrarse en hábitats primarios y secundarios. No se encuentra fuera de las áreas 

boscosas, no se sabe si la especies ovípara o vivípara, terrestre (Flores-Villela y Santos-

Barrera, 2007). 

Distribución.- Esta especie es endémica del centro de México, está en el Sur de la Ciudad de 

México, el extremo este del Estado de México y en el norte de Morelos, (Flores-Villela y 

Santos-Barrera, 2007). 
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Sceloporus torquatus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas 

 
Nombre común: “Lagartija barrada” 

Especie endémica de México 

Características.- Esta especie presenta una escama rostral a la que le siguen cuatro escamas 

postrostrales, mismas que le separan de las escamas nasales e internasales, las escamas 

supraoculares se encuentran en una hilera simple (Castro- Franco, 2000). En el cuello tiene 

un collar oscuro con un margen de color claro (Balderas-Valdivia et al., 2014).  

Hábitat y Hábitos.- Áreas de bosque de pino-encino sobre rocas de basalto y con menor 

frecuencia en árboles y arbustos. Se encuentran fácilmente sobre rocas en áreas de cultivo 

y en áreas con vegetación secundaria donde el bosque ha sido eliminado (Castro-Franco y 

Bustos-Zagal, 2003). Come insectos, arañas, y otros artrópodos, Es de hábitos diurnos, 

vivípara y tiene de 3 a 12 crías (Balderas-Valdivia et al., 2014).   

Distribución.- En el centro y sur del país, Ciudad de México, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, 

Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz y al norte de Tamaulipas (Balderas-Valdivia 

et al., 2014). 
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Storeria storerioides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Andrea Miranda 

 

Nombre común: “Culebra parda” 

Especie endémica de México 

 

Características.- Mide en promedio 25 cm de longitud de hocico a cloaca, aunque algunos 

individuos pueden crecer más. Los juveniles a veces tienen colores brillantes en el dorso; 

anaranjado o café rojizo. Los adultos son entre gris y café con manchas alargadas y 

redondeadas en medio del dorso, el vientre es claro y tiene una línea gris muy tenue 

(Balderas-Valdivia et al., 2014). Estas culebras tienen el dorso es oscuro con una línea 

delgada y obscura sobre la región ventral (Castro-Franco 2000). 

Hábitat y Hábitos.- Habita en bosques templados de pino-encino entre matorrales y troncos, 

es de hábitos diurnos, prefiere los días soleados, pero con frecuencia se le ve durante la 

temporada de lluvias, es vivípara, puede tener de 6 a 14 crías, come lagartijas, moluscos y 

pequeños artrópodos (Balderas-Valdivia et al., 2014). 

Distribución.- Centro y norte del país en la Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Durango y Chihuahua 
(Balderas-Valdivia et al., 2014). 
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Tantilla deppei 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Carlos Balderas 

 

Nombre común: “Culebra cabeza negra” 

Especie endémica de México 

 

Características.-  Culebra muy pequeña, caracterizada por un cuerpo parduzco y la cabeza 

completamente negra. Es una especie que aunque su extensión es mucho menor que 5000 

km2, es adaptable y no parece estar en declive, hay muy poca información con respecto a 

esta especie por lo cual se requieren más investigaciones sobre la distribución, la ecología y 

la abundancia de la población de esta especie (Canseco-Márquez y Santos-Barrera, 2007). 

Hábitat y Hábitos.-  Es una especie terrestre, que habita en bosques primarios y secundarios 

de pino-encino. Se puede encontrar en hábitats perturbados, se han encontrado debajo de 

rocas y otras cubiertas de tierra. Es una especie ovípara, (Canseco-Márquez y Santos-

Barrera, 2007).  

Distribución.- Esta especie poco conocida se encuentra en el Estado de Morelos en México, 

entre 1524 y 2438 msnm (Canseco-Márquez y Santos-Barrera, 2007).   
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Thamnophis cyrtopsis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Luis Canseco 

 
 

Nombre común: “Culebra listonada cuello negro” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Amenazada 

Características.- Mide en promedio 45 cm de longitud de hocico a cloaca. La caracteriza el 

color gris de la cabeza. A los lados de ésta tiene dos líneas de manchas intercaladas que se 

van desvaneciendo. Su lengua es roja con puntas negras (Balderas-Valdivia et al., 2014).  

Hábitat y Hábitos.- Habita en climas templados como los bosques de pino y encino. Es 

semiacuática y vive en arroyos de la planicie y montañas no muy altas, vivípara, tiene de 7 a 

25 crías, su dieta se basa en anfibios pero puede llegar a ingerir otros pequeños vertebrados 

(Balderas-Valdivia et al., 2014).  

Distribución.- En gran parte de la República Mexicana, desde Oaxaca hasta Baja California 

(Balderas-Valdivia et al., 2014). 
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Thamnophis eques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas 

 

Nombre común: “Culebra listonada del sur mexicano” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Amenazada 

 

Características.- En promedio mide 45 cm de longitud de hocico a cloaca, la cabeza va de 

verde gris-verdoso a gris-oscuro. El dorso puede ser gris oscuro, tiene una franja amarilla al 

centro y otras oscuras, el vientre es amarillo (Balderas-Valdivia et al., 2014). Esta culebra 

tiene una escama rostral, dos internasales, dos prefrontales, una escama frontal y dos 

parietales. A los lados de la cabeza una escama preocular, una loreal y tres postoculares. En 

vista ventral de la cabeza una escama mental, dos postmentales, dos escudos genitales 

anteriores y dos posteriores (Castro-Franco, 2000). 

Hábitat y Hábitos.- Habita en climas templados, de bosques de coníferas y matorrales 

espinosos, siempre cerca de cuerpos de agua. Es de hábitos diurnos, vivípara tiene de 10 a 

18 crías, come principalmente anfibios y peces, a veces invertebrados como camarones de 

agua dulce (Balderas-Valdivia et al., 2014). 

Distribución.- En la Ciudad de México, Durango, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, 

Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz 

y Oaxaca (Balderas-Valdivia et al., 2014). 
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Thamnophis melanogaster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Andrea Miranda 

 
Nombre común: “Jarretera” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Amenazada 

Especie endémica de México 

 

Características.- Mide como máximo 45 cm de longitud de hocico a cloaca, tiene escamas 

quilladas. El color del dorso va de café oscuro a olivo. Tiene puntos oscuros acomodados en 

dos líneas. A los costados tiene una franja blanca muy tenue, (Balderas-Valdivia et al., 2014). 

Hábitat y Hábitos.- Habita en cuerpos de agua de climas templados, es de hábitos diurnos, 

vivípara, puede tener hasta 13 crías, come animales acuáticos, como invertebrados, peces o 

anfibios (Balderas-Valdivia et al., 2014). 

Distribución.- Durango, Zacatecas, Valle de México, Eje Volcánico Transversal, Altiplano y 

existe una población aislada en el centro de Chihuahua (Balderas-Valdivia et al., 2014). 
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Thamnophis pulchrilatus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas 

 
Nombre común: “Culebra listonada de tierras altas mexicana” 

Especie endémica de México 

 

Características.- Esta especie tiene de seis a siete supralabiales; manchas oscuras alargadas 

presentes debajo de la línea lateral (Ramírez-Bautista et al, 2009). Esta considerada como 

con preocupación menor ya que tiene una amplia distribución y además es poco probable 

que estén disminuyendo rápidamente sus poblaciones (Flores-Villela, 2007). 

Hábitat y Hábitos.- Esta especie terrestre se encuentra bajo rocas y troncos en bosques de 

pinos y robles de gran altura. Aun no se sabe hasta qué punto podría adaptarse a los hábitats 

degradados (Flores-Villela, 2007).  

Distribución.- Se pueden reconocer varias poblaciones en países como Durango, Querétaro, 

Hidalgo, Puebla, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, 

Morelos y Oaxaca (Flores-Villela, 2007).   
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Thamnophis scalaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Andrea Miranda 

 
 

Nombre común: “Culebra listonada de montaña cola larga” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Amenazada 

Especie endémica de México 

Características.- Culebras de cuerpo robusto, cabeza ovalada y ancha en sentido dorso-

ventral. El color general del cuerpo es café oscuro casi uniforme, la región dorsal del cuerpo 

con bandas intercaladas de color café oscuro y café claro, cada banda abarcando una y 

media escamas de amplitud, se extienden a lo largo de toda la línea vertebral, y se inicia en 

la unión de las escamas parietales llegando al extremo terminal de la cola (Castro-Franco, 

2000). 

Hábitat y Hábitos.- Se le suele encontrar asociada a zonas rocosas y pastizales en zonas 

templadas de bosques de coníferas, es vivípara, tiene de 8 a 15 crías, come pequeños 

vertebrados como lagartijas y roedores, asimismo puede llegar a comer crías de serpiente de 

cascabel, cuando es joven también come lombrices (Balderas-Valdivia et al., 2014).   

Distribución.- Desde el Oriente de Veracruz hasta Jalisco a través del Altiplano y norte del 
Eje Volcánico Transversal (Balderas- Valdivia et al., 2014). 
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Kinosternon integrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Carlos Balderas  

 
Nombre común: “Tortuga casquito; Tortuga pecho quebrado mexicana” 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT: Sujeta a Protección Especial 

Especie endémica de México 

Características.- El caparazón alcanza los 18 cm de largo y es ovalado. El margen del 

caparazón está formado por 11 escudos y a veces se aprecian tres quillas. La caracterizan 

dos escudos móviles en el vientre que le permiten esconder la cabeza y extremidades por 

completo. Tienen cola relativamente larga. El dorso es café y el vientre claro. El macho es de 

cola más larga y gruesa que la hembra (Balderas-Valdivia et al., 2014). 

Hábitat y Hábitos.- Es una especie sumamente adaptable, come pequeños vertebrados, 

invertebrados y plantas acuáticas. Habita en zonas cálidas y templadas a la orilla de ríos con 

poca corriente, lagunas y cuerpos de aguadulce. Ovípara, pone hasta 8 a 10 huevos. Esta 

especie se encuentra gravemente amenazada debido a que es capturada y comercializada 

de manera ilegal como mascota además de que su caparazón es utilizado para hacer 

artesanías (Balderas-Valdivia et al., 2014). 

Distribución.- Por la vertiente del Pacifico hasta Oaxaca, estados del centro del País, Eje 

Volcánico Transversal, sur de nuevo León y Durango, Sierra Madre oriental, Altiplano Sonora 

y Chihuahua (Balderas-Valdivia et al., 2014). 
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