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Se describen aspectos de la reproducción, dieta y la edad del lacertilio 
microendémico Sceloporus macdougalli utilizando datos de individuos 
recapturados y observados entre septiembre del 2002 y septiembre del 
2003. La especie presenta un patrón reproductivo de tipo otoñal y sincrónico 
entre sexos, la preñez se desarrolla durante el invierno y primavera con 
duración de cuatro meses. El tamaño de la camada va de dos a cuatro crías, 
es el más pequeño registrado en el grupo Poinsettii, al que pertenece.  No 
existe relación entre tamaño de camada, la talla y edad de la hembra. El 
lacertilio es carnívoro y oportunista, existe diferencia en la composición de la 
dieta entre sexos seguramente por el uso diferencial del microhábitat. Los 
individuos de la especie son longevos por alcanzar edades de hasta ocho 
años.   
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RESUMEN 

It describes aspects of reproduction, food and age, of the restricted endemic 
lizard Sceloporus macdougalli using data from individuals captured and 
observed between 2002 and 2003. This specie shows fall reproductive 
activity, synchronous between sexes, pregnancy develops during the winter 
and spring with a duration of four months. Litter size of two to four young, it 
is the smallest registered in the Poinsettii group, to which it belongs. There is 
no relationship between litter, body size and age of the female. The lizard is 
carnivorous and opportunistic, there is a difference in the diet between 
sexes, probably due to the differential use of the microhabitat. The 
individuals of the species are long-lived to reach ages of up to eight years. 
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Introducción 
El saurio Phrynosomatidae Sceloporus 
macdougalli Smith y Bumzahem, 1953 
también llamada lagartija escamosa de 
MacDougall, pertenece al grupo 
Poinsettii (Wiens, et al., 2010), especie 
microendémica del Istmo de 
Tehuantepec en el Estado de Oaxaca 
(Smith y Bumzahem, 1953), habita la 
selva baja caducifolia, es vivípara y ocupa 
rocas megalíticas de difícil acceso. Desde 
el descubrimiento y descripción de la 
especie, no es hasta muy recientemente 
que se ha aportado información en 
algunos aspectos de su Biología, como la 
presencia de un marcado dicromatismo 
sexual (Mendoza-Quijano et al., 2002), la 
descripción de su cariotipo (Mendoza-
Quijano y Goyenechea, 2004), aspectos 
de la Biología térmica y locomoción en 
hembras grávidas (López, 2005) y sobre 
su filogenia (Martínez-Méndez y 
Méndez-de la Cruz, 2007; Wiens, et al., 
2010). En lo referente a su estado de 
conservación, S. macdougalli está 
catalogada como una especie bajo 
protección especial (Diario Oficial de la 
Federación, 2010).  
 
Ante la escasa información sobre la 
Biología de la especie, el objetivo del 
presente trabajo fue contribuir en el 
conocimiento de aspectos reproductivos, 
dieta y de la edad de Sceloporus 
macdougalli. 
 
Área de estudio 
La población del lacertilio se encuentra 
en las inmediaciones del poblado de 
Santa Cruz Bamba, Municipio de 
Tehuantepec, Oaxaca y a 12.8 km de la 
costa de la Bahía Bamba a 16° 0.25’ 
latitud norte y 95° 25’ longitud oeste, en 

una altitud de entre 100 y 300 m s.n.m. 
(INEGI, 1987). El clima corresponde al 
Aw0 (w) cálido subhúmedo con lluvias en 
verano (García, 1973), con precipitación 
del mes más seco menor de 60 mm y la 
primera con lluvia invernal menor a 5 
mm y una temperatura promedio de 
28.8°C, en cuanto a la humedad, 
presenta dos temporadas bien marcadas: 
la lluviosa y la seca con seis meses de 
estiaje (SPP, 1981; SMN, 2003). La 
vegetación predominante es el Bosque 
Tropical Bajo Caducifolio, entre las 
especies representativas se encuentran 
Acacia coulteri, Beaucarnea inermes, 
Bursera spp, Casimiroa pringlei, Cedrela 
mexicana, Chiococca alba, Leucaena 
pulverulenta, Guazuma ulmifolia, 
Lysiloma acapulcensis, L. divaricata, 
Phoebe tampicensis, Pithecellobium 
flexicaule, Sapindus saponaria, Thouinia 
villosa y Wimmeria concolor (Rzedowski, 
1981; Puig, 1991). 
 
Material y métodos 
Debido a que es una especie endémica 
de distribución restringida, se decidió no 
sacrificar muchos animales para evitar 
daños a la población, ante la falta de 
información sobre su tamaño 
poblacional. Los datos se obtuvieron en 
muestreos bimensuales realizados de 
septiembre del 2002 a septiembre del 
2003. La recaptura de los organismos se 
efectuó con una caña de pescar con un 
nudo corredizo. Se registro el sexo y se 
anotaron para cada uno de los 
organismos, la Longitud Hocico Cloaca 
(LHC), Ancho de Hocico (AH) y Largo Cola 
(LC) con un calibrador vernier, todas las 
medidas (± 0.1mm), y el peso total del 
organismo (PTO) con una pesola (± 0.2 
gr) (Casas-Andreu et al., 1991).     
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Para los aspectos reproductivos se 
utilizaron ocho hembras, dos de ellas 
encontradas muertas y siete machos, los 
organismos fueron capturados, 
sacrificados y fijados con formaldehído al 
10% en campo (Casas–Andreu et al., 
1991). En el laboratorio, se extrajeron las 
gónadas y cuerpos grasos de ambos 
sexos y fueron pesados en una balanza 
analítica (± 0.0001 gr.); además, se midió 
el largo y ancho del testículo izquierdo 
para establecer el volumen testicular.  El 
volumen testicular se determinó con la 
formula para el volumen de un elipsoide: 
V = 4/3 π a2 x b Donde: V = Volumen, π= 
3.1416, a2 = ½ diámetro menor y b = ½ 
diámetro mayor (García, 1989; Ramírez, 
2002). A los testículos se le aplico el 
procedimiento de histología 
convencional y tinción con Hematoxilina 
y Eosina (Humason, 1979) para identificar 
los componentes espermatogénicos y 
establecer dos condiciones 
reproductivas: a) actividad reproductiva 
espermatogénica, por la presencia de 
esperma maduro en túbulos seminíferos; 
b) inactividad reproductiva 
espermatogénica, ausencia de esperma. 
En hembras se determino la actividad 
reproductiva por la presencia de folículos 
vitelogénicos y/o preovulatorios o 
embriones. La inactividad reproductiva se 
determinó por la presencia de folículos 
previtelogénicos, de acuerdo con 
Ramírez-Bautista et al., (1995). En los 
embriones se identifico el estadio de 
desarrollo de acuerdo con las 
descripciones e ilustraciones de Defaure 
y Hubert (1961).  
 
La talla mínima de madurez sexual en 
machos se estableció con la LHC del 
organismo más pequeño que evidenciaba 

espermatogénesis y un epidídimo largo y 
enroscado y externamente con los 
caracteres sexuales secundarios, en este 
caso los parches de color vivo del vientre 
(Ramírez-Bautista et al., 1995; Ramírez-
Bautista y Vitt, 1997; Ramírez-Bautista et 
al., 1998). Mientras que en hembras se 
estableció con la mínima LHC del 
organismo, que presento vitelogénesis o 
embriones en desarrollo usando las 
hembras sacrificadas y otras 21 hembras 
que fueron capturadas, inspeccionadas 
visual y táctilmente, y posteriormente 
liberadas: esto también ayudo a 
establecer la temporalidad de la 
gestación.  
 
El tamaño de la camada se estableció con 
el número de crías nacidas provenientes 
de nueve hembras preñadas, capturadas 
en marzo y mantenidas vivas en el 
laboratorio y con el conteo de embriones 
en desarrollo de dos hembras 
encontradas muertas, una en marzo y 
otra en mayo. Los valores medios de la 
LHC, LC, AH y peso (± 0.1) de las crías al 
momento del nacimiento, se obtuvo de 
las medidas de 40 crías nacidas en 
cautiverio y de seis crías capturadas y 
liberadas en el mes de mayo.  Las 
hembras con sus crías fueron liberadas 
en su sitio de origen.  
 
Para describir la dieta se analizaron los 
estómagos de ocho hembras y siete 
machos. Los artrópodos encontrados en 
los estómagos se identificaron al nivel 
taxonómico de familia, con claves 
especializadas (Daly et al., 1978; 
Triplehorn y Jonson, 2005) a cada 
categoría presa se le estimó el volumen 
por desplazamiento volumétrico.  Para 
establecer la importancia de los 
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componentes alimentarios, se utilizó el Valor 
de Importancia Alimentaría (VIA), para cada 
tipo de presa con la formula VIA = V’ij + F’ij + 
N’ij  donde (V’ij) es el Volumen de cada tipo 
de  presa con respecto al total de las presas; 
(F’ij ) es la Frecuencia Relativa o sea el  
numero de estómagos en los que se 
encontró cada tipo de presa y (N’ij) es  la 
Abundancia Relativa  o  proporción del 
número de representantes del mismo tipo 
de presa con respecto al total (Acosta, 1982). 
Los valores del VIA cercanos al número uno 
representa dietas especializadas y cercanos a 
tres dietas generalistas. Para conocer la 
diferencia en la composición de la dieta 
entre sexos, se aplico un análisis de similitud 
(Sigma Stat Ver. 2.0) 
 
Se estableció la edad de 31 organismos, siete 
machos y ocho hembras utilizados para el 
análisis de dieta y 16 organismos capturados 
y liberados. A cada individuo se le ectomizó 
una falange para aplicar la técnica 
modificada de Esqueletocronología, que 
consistió en preservar las falanges en alcohol 
al 70%, después descarnarlas y 
posteriormente desmineralización por 10 
horas con ácido nítrico al 3%. Y 
deshidratadas en alcohol etílico al 70% hasta 
alcohol al 100%. Aclaradas en xilol e inclusión 
en parafina y fueron cortadas en secciones 

transversales de 15 m de espesor con un 
micrótomo de rotación y teñidas durante 
cinco minutos con Hematoxylina de Harris. 
Las secciones cortadas fueron montadas en 
Entellan para su inspección al microscopio y 
contar los anillos hematoxylinofilicos, que 
sirvieron para determinar la edad de cada 
individuo (Castanet y Roche, 1981; Castanet 
et al., 1988; Castanet y De Buffrénil, 2000). 
Se utilizó la correlación de Pearson (Brunning 
y Kintz, 1977) para determinar la relación 

existente entre la LHC de cada individuo y su 
respectivo número de anillos 
hamatoxylinofílicos. 
  
Resultados 
De acuerdo con la condición 
espermatogénica y la hipertrofia del 
epidídimo de siete machos, se presenta 
actividad reproductiva, en noviembre y 
diciembre, que corresponde al otoño 
(Cuadro 1). En el caso de las hembras 
igualmente se observó actividad 
reproductiva otoñal, evidenciado por el 
tamaño agrandado de la gónada y la 
actividad vitelogénica. En campo fue posible 
observar el apareamiento de tres parejas en 
el mes de diciembre; la gestación se 
desarrolla durante cinco meses, de 
diciembre a abril, porque los nacimientos se 
dan a finales de abril y principios de mayo. En 
el mes de marzo se encontró una hembra 
preñada, que contenía cinco embriones en el 
estadio 34.5, así mismo, una hembra 
preñada del mes de mayo que fue 
encontrada muerta, contenía cinco 
embriones en el estadio 40 que corresponde 
al total desarrollo del embrión (Cuadro 2). 
Los cuerpos grasos están presentes durante 
la vitelogénesis, no siendo así durante la 
previtelogénesis y tampoco durante la 
preñez (Cuadro 2). 
 
Con base en la condición de la gónada, los 
machos tienen madurez sexual a la talla de 
81.80 mm en intervalo de 81.80 a 92.5 mm 
de LHC (X= 88.82 ± 3.85; n= 7). Los caracteres 
sexuales secundarios de coloración se 
observan s a partir de los 72.0 mm en un 
intervalo de 72.0 a 100.9 mm en la LHC (X= 
84.34 ± 8.63; n= 18). Las hembras maduran a 
partir de los 72.5 mm en el intervalo de 72.5 
a 95.4 mm de LHC (X= 83.84 ± 6.92; n= 29).    
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Mes LHC 
(mm) 

Volumen 
Testículo  
(mm3) 

Peso 
Testículo 
(gr) 

Histología 
de  túbulos 
seminíferos 

Condición 
Epidídimo 

Cuerpos 
grasos 
(gr.) 

Septiembre 
 

88.4 6.81 0.0221 I Reducido 1.4734 

Noviembre 92.5 17.82 0.0812 AE 
 

Desarrollado 1.5197 

Noviembre 90.1 17.18 0.1026 AE Desarrollado 1.1292 
Diciembre 91.3 21.92 0.2437 AE Desarrollado 1.5490 
Diciembre 81.8 21.92 0.1938 AE Desarrollado 0.5494 
Diciembre 85.8 28.86 0.2570 AE Desarrollado 0.8851 
Marzo 91.2 2.45 0.0234 I Reducido 0.3790 
Cuadro 1. Valores de la condición reproductiva de machos. I= Inactividad espermatogénica. AE = Actividad 
espermatogénica. 

 
 

MES LHC 
(mm) 

Peso 
Ovárico 
(gr) 

Condición 
Ovario 

Cuerpos 
grasos 
(gr.) 

Número 
de 
embriones  

Estadio de 
embriones 

Septiembre 85.7 0.17 Previtelogénesis 0.0   
Noviembre 90 0.72 Vitelogénesis   2.80   
Noviembre 89.9 0.64 Vitelogénesis  2.77   
Diciembre 93 0.643 Vitelogénesis 3.01   
Diciembre 78 0.77 Vitelogénesis 1.19   
Diciembre 90 1.16 Vitelogénesis  2.22   
Marzo 90.2 0.21 Preñada 0.0 3 34.5 
Mayo 94.23 0.23 Preñada 0.0 5 40 
Cuadro 2. Datos de la condición reproductiva de las hembras. Estadio embrionario de acuerdo a Defaure y 
Hubert (1961). 

 
El tamaño medio de la camada fue de 4 ± 
1.33 crías, (intervalo 2 a 5 n= 11). No 
existe relación entre la LHC y PTO de la 
hembra y el número de crías (r= 0.03; 
n=11; p= 0.05; r= 0.25; p= 0.05; n= 11, 
respectivamente). Las crías nacen con 
una LHC promedio de 36.9 ± 2.0 mm 
(intervalo 30.6 a 39.6,  n= 46), LC 
promedio de  44.8 ± 3.5 mm (intervalo 33 
a 50, n= 46), AH de 8.7 ± 0.36 mm 
(intervalo 7.89 a 9.2, n= 46), PTO 
promedio de 1.8 ± 0.3 (intervalo 1.05 a 
2.2, n= 46). Y la proporción de sexos en 

crías fue del 1:1.  La dieta de la especie 
estuvo constituida por 15 tipos de presas 
animales y un elemento vegetal de la 
familia Magnoliopsiae. La clase Insecta 
tuvo mayor importancia en la dieta, 
sobresalieron por el VIA los 
himenopteros de la familia Vespidae, 
Formicidae, Apoide y escarabajos 
Carabidae (Figura 1). Los machos 
consumieron 11 tipos de presa y las 
hembras 11. Entre sexos, se presentó un 
52.2% de similitud en la composición de 
la dieta. 

34 



 

 
Figura 1. Valor de importancia alimentaría de cada presa en la dieta de S. macdougalli.  

 
El análisis esqueletocronológico muestra que 
en la población se presentan de cero hasta 
ocho anillos hematoxylinofilicos, cada anillo 
corresponde a un año de edad, por la 
marcada estacionalidad climática anual que 
impera en el área de estudio (Fig. 2). Se 
observó una relación positiva y significativa 

entre la LHC y el número de anillos en ambos 
sexos (r= 0.82; p= 0.05; n= 31), igualmente en 
las hembras (r= 0.91; p= 0.05; n= 18) y 
machos (r= 0.86; p= 0.05; n= 14). No se 
encontró relación significativa entre el 
número de crías y el número de anillos en 
hembras (r= 0.44; p= 0.05; n= 17). 

 
 

 
Figura 2. Correlación del número de anillos hematoxilínicos y la longitud hocico-cloaca de ambos sexos de S. 
macdougalli. 
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Discusión 
La especie Sceloporus macdougalli exhibe un 
patrón reproductivo de tipo otoñal y 
sincrónico entre sexos, la preñez se 
desarrolla durante cuatro meses, de 
diciembre a abril. Este patrón es similar al 
presentado por S. serrifer (Rivera, 2001) del 
mismo grupo Poinsettii, en un similar tipo de 
clima. El patrón reproductivo es similar al de 
las especies del grupo hermano Torquatus 
de zonas montañosas templadas (Ballinger, 
1973; Guillette y Méndez del Cruz, 1993; 
Feria et al., 2001; Ramírez Bautista et al., 
2002; Gadsden et al., 2005).  
 
El tiempo de gestación de cuatro meses es 
relativamente corto, consecuencia de la 
temperatura alta que prevalece en su 
hábitat, que acelera el desarrollo 
embrionario (Shine, 1980), de similar manera 
sucede en S. serrifer (Rivera, 2001) con tres 
meses de duración, en clima calido, y en 
contraste con cinco meses de gestación en S. 
mucronatus (Méndez de la Cruz et al., 1994) 
en un ambiente templado, todas ellas del 
grupo Poinsettii. El nacimiento de las crías en 
primavera, antes de la temporada de lluvias 
asegura que tendrán una mayor 
disponibilidad de alimento (Méndez de la 
Cruz et al., 1988; Méndez de la Cruz et al., 
1992; Guillette et al., 1993; Méndez de la 
Cruz et al., 1994; Rivera, 2001). La no 
presencia de cuerpos grasos en las hembras 
durante la gestación evidencia su utilización 
en la vitelogénesis. 
 
El patrón reproductor otoñal tiene un gran 
éxito en especies vivíparas de clima 
templado, ya que les da una ventaja, porque 
sus embriones se encuentran protegidos, 
dentro de la madre, de las condiciones 
ambientales extremas y de los depredadores 
(Qualls, 1997). El patrón otoñal de S. 

macdougalli en un ambiente cálido seco, 
tiene como ventaja que durante este 
periodo las temperaturas no llegan a ser tan 
altas que puedan ser perjudiciales a su 
descendencia (López, 2005). Por otro lado, 
en el caso de los machos también la 
actividad otoñal evade las temperaturas 
elevadas que se presentan en primavera y 
verano y que pueden ser un factor adverso, 
porque afectan negativamente a la 
espermatogénesis (Scott, 1994). 
 
Mendoza-Quijano et al., (2002) reportaron la 
presencia de dos crías en una hembra de 
85.7 de LHC con el presente trabajo se 
muestra que S. macdougalli presenta el 
tamaño de camada más pequeño reportado 
en el grupo Poinsettii y en el grupo 
Torquatus, su grupo hermano. El tamaño 
pequeño de camada en la especie se debe a 
que su microhábitat corresponde a enormes 
rocas graníticas. La camada pequeña 
contribuye en tener buen desplazamiento, 
evadir depredadores, en la obtención de 
alimento y alcanzar la temperatura 
adecuada para el desarrollo de los 
embriones (Shine, 1985).  
 
En hembras es menor la talla en la que 
maduran sexualmente, con respecto a los 
machos, esto coincide con otras especies del 
grupo Poinsettii: S. serrifer (Rivera, 2001), S. 
mucronatus (Méndez de la Cruz et al., 1988; 
Salazar, 2003) y con otras especies vivíparas, 
saxícolas o trepadoras del género tales 
como: S. torquatus (Gillette y Méndez de la 
Cruz, 1993), S. grammicus (Gillette y Casas 
Andreu, 1980) y S. megalepidurus (González, 
1991). Aunque, los datos del presente 
trabajo no son numerosos hay evidencia de 
la inexistente relación entre la talla de la 
hembra y el tamaño de camada, lo cual 
muestra que las hembras jóvenes invierten 
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la misma energía en la reproducción que las 
hembras de mayor edad.   
S. macdougalli es un depredador carnívoro, 
porque su dieta se compone 
fundamentalmente de artrópodos y el 
consumo de material vegetal, se atribuye a 
un consumo accidental, al alimentarse de 
algún animal. Al mismo tiempo, es 
oportunista por que consumió presas 
ocasionales o en masa según su 
disponibilidad (Barbault et al., 1978).  Por 
otro lado, la baja similitud en la dieta entre 
sexos puede deberse a un uso diferente del 
microhábitat o a que las hembras se 
alimentan menos durante la preñez, debido 
a la compactación del tubo digestivo, por la 
presencia de los embriones en desarrollo.  
 
La edad máxima que puede alcanzar la 
especie es de ocho años, mientras que S. 
serrifer alcanza la edad máxima de tres años 
(Méndez, 2002). Lo que muestra que S. 
macdougalli es más longeva o tiene menor 
presión depredatoria o competencia por los 
recursos, debido al microhábitat que utiliza. 
El estudio esqueletocronológico también 
permitió establecer que, a partir de un año 
de edad, las hembras pueden reproducirse y 
tener crías.  Existieron diferencias en el 
desarrollo entre sexos, ya que cuatro de las 
hembras con uno y dos años de edad tenían 
una talla similar a la de dos machos juveniles 
que no alcanzaban un año de edad, así 
mismo, dos hembras que presentaban 
cuatro años de edad al compararse con un 
macho de un año de edad poseían una talla 
similar lo que muestra las diferencias en el 
crecimiento entre sexos (Wake y Castanet, 
1995; Harvey, 2001). La especie presento 
una relación directa y significativa entre la 
LHC y el número de anillos 
hematoxylinofilicos, por lo que la talla puede 

ser usada como un indicador de la edad de 
los organismos.  
 
Conclusiones 
Sceloporus macdougalli presenta un patrón 
reproductivo de tipo otoñal y sincrónico 
entre sexos. La preñez tiene una duración de 
cuatro meses, durante el invierno y 
primavera. El tamaño de la camada va de 
dos a cuatro crías, es el más pequeño 
registrado en el grupo Poinsettii. No existe 
relación entre el tamaño de camada, la talla 
y edad de la hembra. Este saurio tiene una 
dieta carnívora y oportunista. Presenta 
diferencia en la composición de la dieta 
entre sexos seguramente por el uso 
diferencial del microhábitat. Los individuos 
de la especie alcanzan edades de hasta ocho 
años.   
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