
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGrA 

88- ül Vo\) 

CONDUCTA TERMORREGULADORA EN GARROBO 

( Ctenosaura similis) E IGUANA (Iguana iguana) 

JUAN JOSE PEREZ PEREZ 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE 

LICENCIADO EN BIOLOGIA 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A . FEB RERO DE 1988 



I 

UNIV1~HS IDAD DE: 8L 3ALVADOR 

FACULTAD DE CH~NCIAS '{ HU~lANIDADES 

D&PARt'AMEN'I'O DE BIOLOOIA 

CONDUCTA TERMOR REGULADORA EN GARROBO 

JUAN JOSE PER~~Z PER8Z 

TESIS PA RA OprAR AL GRADO D~ 

LICENC IA DO E:!t BIOL() GIA 

1988 

DECANO 

DIHEc'rOR DEL DEP ART AMEN!' o 

ASESORES 

JURADO 

Mm IAN E. CORTEZ 

JilA 

/ 
I 

UES B IBL IOTECR CENTRRL é "y 1 

1111111111111111111111 
INVENTARIO: 10123907 



A Jesl.lcr 1st o 

En memo~ia a mis bermanit o8s 

A mi querid a Madr ecit a 

y a mi Padre 

11 

DEDICNl' ORIA 

Divino Maestro /Di ~uia lacia la vardad 

Carman NohemYi aoaeoida el 31 de 00-

tubre de 1985 7 Josá Fidelj ellO de 

Octu bre de 1986. 

Qua el Divino Creador les conceda l.ln 

l~ar en la Patria Celestial. 

Rosaura P~rez L6pez 

Alberto Pérez Motto 



111 

AGRADECIMIENfOS 

Primero a Dioo, Oh Yavé de Moisés, que permitió el desarrollo -

de la hipótesis proyectándola a la presente conclusión. 

Al Licenciado Manuel Benitez A. Jefe del Servicio de Parques N~ 

cionales y Vida Silvestre, quien me facilit6 equipo, as! como acceso 

al ~rea de trabajo en el Parque Nacional El Imposible. 

A 108 señores: Efren Rodrlguez y Efraín Vásquez Ruiz, campesi

nos residentes en el área antes mencionada, quienes me auxiliaron en 

el desarrollo de la actividad de campo. 

Al Licenciado Mario Enrique Estrada, que revis6 la redacción y 

orientó la defensa de esta tesis. 

A la excelente Secretaria, Srta. Maria del Carmen Orellana que 

procesó el mecanografiado. 

y al, humilde y sufrido pueblo salvadoreño, que a través de SUB 

impuestos es el principal sostén del ALMA MA1I ER, impulsora del desa

rrollo Científico y Tecnol6gico de El Salvador. 



IV 

TABLA DE CONTENIDOS 

Pág. No. 

RESUMfl:N · ................................ . v 

• •••••••••••••••••••••• j¡ •••••••• VIII 

LISTA DE FIGURAS · .............................. . XI 

IIfl'RODUCCIOlf · ............................... . 1 

REVISION DE Ln'ERATURA · .............................. . 4 

MATERIALES T MEroDOS · ............................... . 12 

REsuurADos · .............................. . 22 

DISCOSION · .............................. . 42 

CONC LUSIONES · .............................. . 57 

L1TERATURA CITADA · .............................. . 60 

.A.l,"EXOS. 



y 

RESUMEN' 

LtI conducta termorreguladora fue estudiada en las especies: 

Ctenosaura s i milis (Gray) e Iguana iguana (Linnaeus), la cual se rea 

liz6 en el Parque Nacional El Imposible, situado a una altitud de 

250 m.s.n.m. entre las coordenadas geográficas: 90° 01' Long. O y 

13° 5l~ Lat. N., Jurisdicción de San Francisco Menéndez, Departamen

to de Achuachapán (M.A.G., 1986). 

La metodología empleada fue la observación directa y medición -

de temperat ura corpora 1 con termómetros de mercurio dura nt e 8 horas 

diaria s. 

La tácnica empleada fue la captura con una vara de soga, excep

to cuando se colectaron manualmente y de inmediato amarrados del cu!:., 

110 con cuerdas de tela de 1.50 m, permitiénd.oles libertad para se-

leccionar un si ti o soleado o uno sombreado. Estos permanecieron as!, 

para tomarles la temperatura rectal can termómetro de mercurio a las 

horas siguientes: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 y 16:00, esta actividad 

duró 8 meses, desde Mayo a Diciembre de 1985. Adem~s se hicieron ob 

servaciones directas de su pauta de conducta ter~orregu1adora desde 

Enero del mismo año, pa ra lo cual se utilizaron binoculares Bushnell 

LX 4052. 

En base a la temperatu.ra de los "lagartos" en funci6n del peso, 

resultó cumplir una simple regresión inversa, principalmente en las 

primeras horas de la mañana, hecho comprobado cua ndo un grupo de "l~ 

gartos" jllveniles (300 gr) eons igui6 lln nivel d,e calor corporal por 
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encima del grupo de adultos (1000 gr) en el mismo tiempo, fenómeno 

observado en lo~ me09S% Müyo, Junio 1 Julio. 

La X de la temperatura corpor a l d~ 108 lagartos, analizada de ~ 

cuerdo a loe períodos: 1 (Mayo, Junio 1 Julio), 11 (Agosto, Septi8~ 

bre y Octabre) 1 111 (Noviembre y Diciembre) se mantuvo por arriba -

de l a X de la temperatura del aire y del suelo, lo que implica que f. 

similis e l. iguana, tuvieron ganancia de oalor corporal, fen6meno 

que fue más evidente entre las 10:00 1 14:00 horas; a~n en el perio-

do 11 cuando la temperatura del aire y del suelo fue más baja debido 

al incremento de la h~edad, la lluvia y los movimientos de aire fre~ 

oo. 

Los valorea medios de temperatul~ (X) para los 8 meses fuaron ~ 

nali~ ados por loa estadigrafos: Desviaci6n Estándar (S) 1 Varianza 

(52). 

La X del calor corporal de f. similla e l. iguana, f~ron prob~ 

dos a trav's del método CHI-cuadrado (12 ), frente a Yalor~8 te6rioos 

establecidos, de lo cual se obtuvo un (x2 ) - 4.0 y una probabilidad 

entre 50 a 75%, por lo cual la hipótesis no fue rechazada . Confir--

mando estabilización dal calor corporal dentro de un niTol homeotér-

~, hecho evidente en loa Períodos 11 y IIr. 

La temperatur a corporal ea dependiente de la del medio, lo cual 

se constat6 al probar la 1 de la temperatura rectal en funci6n de la 

X del air~ y del suelo por la ecuaciÓn lineal de correlación mñlti--

ple. 
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En oondiciones de 'Yida libra, V.\8 especies en estudio manifesta 

ron la acci6n secuencial de la conducta termorreguladora que les pe~ 

miti6 conseguir niveles de oalor corporal de 38° hasta ~ooC. Nive-

lea que fueron comprobados al capturar y medir la temperatura corpo

ral a 106 "lagartos" entre la8 12:00 y 14:00 horas principalmente en 

días soleados. Condici6n que deja inquietud en cuanto a la capaci-

dad de estos "lagartoe" para obtener un nivel de temperat ura aproxi

mada al nivel de 106 endoterwos. 
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IN'rRODUCCION 

Los IIlagartos" CtenOfJ8Ul'B simil1s "garrobo" e Iguana iguana "i

guana verde", desarrollan sua actividades generalmente en las horas 

de la mafiana a consecuencia de la salida del sol, exponiéndose pre

viamente a la radiaci6n solar alternando cam,\> ios de posi.c 16n corpo

ral. Por lo consiguiente estas especies son dependientes d~ la ra

diaci6n solar, dado qtlO practican las mismas exposiciones corporales 

aán en dlas totalmente nnblados. 

Durante las horas más cálidas del día, estos se acomodan en la 

sombra de troncoo o en el follaje de 106 árboles, sin dtlda alguna po!:. 

que su cllerpo se ha calentado mucho, necesitando por lo tanto reducir 

ese exceso oa16rico ganado conduciénd<l3 e a sitios oon menor temperat.!!, 

ra y exponiéndooe a corrientes aéreas. 

Por eso es preciso considerar qlle 6st 00 rept ile s, deban su exis

tencia gracia s al desenvolvimien t o evolutivo, de un sistema que perm,i 

ta la lltilizaci6n de la energía calórica transitoria, de lo cual se 

dedu.ce qua su temperatura corporal puede cumplir alguna relaci6n en 

función de otras variables, como el peso y volumen corporal , la tem

peratllra del aire y del su e lo. 

Por lo tant o éste es lln proceso termorre~lador, dentro del cual 

puede esperarse la capacidad o incapaci dad da los "lagartoa li para con 

segui~ algán nivel homeotérmico dur ante las horas del d1a. 

El ejercicio fisico que éstos realizan y la influencia de la in

sola ci6n, aún en los días más fríos, pueden auxiliar la consecución -

de algún grado homeotérmico, el que una vez estableoido podrá garanti 
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zar el desarrollo de las restantes actividades del dia, a la Tez q~e 

poo.rá Ber compensado por el calor generado oonsecuentemente por és

tas, ventaja que les permite responder eficientemente d~rante los 

cambios ambientales diU1'.' nos y estaci onales (Bennett, 1911; Fit eh &: 

Henderson, 1978). 

f. similia e l. ig~ana se encuentran dis tribuidos desde O ha s

ta los 800 a 900 m.s.n.m., habitan tanto en los manglares como en 

la sabana, bosques de galería, selva s~b-caducifolia y B~bperennif.2. 

lia (Fitch &: Henderson, 1917; Klein, 1982). 

Con el presente trabajo se pretende: 

Estudiar 2 e~peci.e s de gran importanci.a econ6mica, biológica y 

en proceso de extinci6n en El Salvador. 

Apor tn:.r infar rn3ci6n sobre el campal' tamien to de c. simil iB e 1. 

iguana, fr~nte a la regulaci6n del nivel de calor corporal, re 

lacionado con la fluctuante temperatura ambiental diurna desde 

el mes de Mayo hasta Diciembre de 1985_ 

Comprender algunos aspectos condLC tllsleo de los "lagartos", ba 

sado ~nicamente en la observación directa, c~8ndo elloo ter~o

rregulan 1 ibrerre nt~ s in manipuleo experimental, desde Ene ro 

hasta Dicie mbre de 1985. 

Este. trabajo se desarrol16 en el Parque Nacional El Imposible 

1, porque era disponible la existencia de f. aimilis e.!. iguana en 

cautiverio, impulsado por un programa de restauraci6n y conserva-

ci6n de especies de vida silvestre, bajo la direcci6n del Servicio 
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de Parques Nacionales y Vida Silvestre, el cual había iniciado en -

1983 Y fue interrumpido en 1985. También porque el mencionado Par

que es una Reserva Bio16gica, administrada y protegida por el Cen-

tro de Recursos Naturales a través del Servicio de Parques Naciona

les y Vi,la Silvestre del Ministerio de Agri cul tura y Ganadería (M.A.G). 

Dada la importancia qua estos "lagartos" desempeñan a nivel e

co16gico, es urgente investigar la re~laci6n de la temperatl1ra cor 

poral en los ectotermos, ya ql1e en El ~alvador no axis ten dat os so

bre fenómenos de esta naturaleza. 
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REVIenON DE LrrERA'rURA 

Bakke r (1975), basado en lIna hip6tesis, sostiene que los dino

saurios constituye ron una generaci6n de animales transitorios entre 

los ectotérmico s y los endotérmic os. Trascendenc ia que tuvo lugar 

a finales del Jurásico e inicios del Cretásico, periodo en el que ~ 

pareció la endotermia, como un pre-reqlIisito para un mejor desarro

llo del encéfalo, ya que l a complejidad del funcionamiento del sis

tema nervioso, requiere una temperatura corpor al constante. 

El "tuátara" 3.J?henodon punctatllm un "lagarto" de Nueva Zelan-

dia, ectoté:rmico primitivo q1l6 apareci6 desde el final del Triásio o 

e inicios del Jurásico no ha cambiado mucho y se le considera como 

un f6sil viviente. Posee una baja producci6n de calor metab6lico -

como loa reptiles recientes y lIn nivel de temperatura corporal más 

bajo que el de lOE "lagartos" actllales (~tebbins, 1958). 

Bakker (1975), descubr i ó que 108 hl1OS0S de reptiles f6siles l' 

actua les presentan un menor número de vasos sanguineoa y conductos 

de Hav~rB, condi e i 6n que permi te una minima dema nda energéti ca en 

los compartimientos vasculares y en el balance i6nico de calcio :r 

fos f a to • ~az6n por la cual, loa reptile s pos een lIna baja tasa de ca 

lor lnetab6lico y un déficit de temperatura corporal que compensan fi 

sio16gicamente con la telnperatara del medio. 

Segán Barret ~~., (1970) estos procesos están ligados a una 

serie de fenómenos por los oua l es un organismo rasponde a 108 cam-

bias de temperatura . 
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Bennett & Nagy (1977), sostienen que el nivel del calor metabó

lico en 108 "l agartos", alcanza un descenso en un 10 a 17% frente a 

los endotermos, cuando el nivel de temperatura corporal alcanza 37°C. 

Esta economia del modo de vida de los saurios fué incuestionable, al 

comprobar que la cantidad de alimento consumida por un pequeño p~ja

ro insectivoro en un día, fue suficiente para alimentar un Sceloporus 

occident~lis de igual peso por 35 día s. 

Según Case (1972), el "chuckwalla" Sauromalus obesus eleva su

nivel de calor corporal exponiendo su cuerpo al sol por largo tiempo 

cuando su volumen es mayor y menor tiempo si su cuerpo es pequeño. 

Por otro lado Varanus que r~~senta el más grande de los saurios 

pese a su gran tamaño alcanza rápidamente un alto nivel de temperatu

ra corporal a través de veloces carreras, por lo que son capaces de 

auxilia r al incremento de calor corporal por ejercicio físico (Green

wald, 1971). 

Varanus, Alligator y las tortugas de gran tamaño, por su volumi

noso cuerpo, tienen la ventaja de conservar por largos períodcs la 

temperatura ganada. Por lo cual el volumen y peso corporal de los raE. 

tiles es un factor importante en la gananci3 y conservaci6n de la tem 

peratura (Prosser & Brown, 1969; Roth ~!l., 1980). 

Otro mecanismo que utilizan los reptiles en la ganancia d.e calor 

corporal, es la contracción muscular, comprobado en "culebras" gene-

ralmente cuando éstas incuban sus huevos y en condiciones de baja te~ 

peratura (Lueth, 1941; Hutchison ~ ~., 1966; Martin & Bagby, 1972; 

Dill, 1972). 
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Según Bogert (1959), los "lagartos" se encuentran distribuidos 

en l a zona tropical y subtropical, especialmente en l a s tierras ba

jas, donde la temperatlll'a es cálida. Pero algunas especies, pueden 

encontrarse en lugares fríos a moderada elevaci6n sobre el nivel del 

mar. 

Lio!aemus multiformis, un "lagarto que sorprendentemente habi

ta en las elevadas montañas del Perú, a 4 , 000 m.s.n.m. es capaz de 

emorger de su refugio, cuando la temperatura del aire mide -2.0 o C y 

l a r ectal 2.5°C. Un a hora después, fue tomada nuevamente la tempe

ratura rec tal, midi e rrl o 33°C, inc reiblemen t e este animal apro vecha 

al máximo, los r ayos solares, a pesar de la temperatura adversa del 

medio (Pearson, 1954¡ Prieto & Whitford, 1971¡ 5chmidt-Nielsen, 

1915) • 

Los "lagartos" han desarrollado di versos aspectos de condac ta 

termorreguladora, que les permite apro vecha r la gananci a de ealor 

desde la más mlnima energia termal de su alrededor, implicando mec~ 

nismos flsicos como: l a conducci6n, convecci6n y radiaci6n. Fen6-

menos que ,obligan a éstos a realizar ciertos movimientos corpara lee 

(Seymour, 1972; Veron, 1914) . 

Amblyrhynchus cristatus "iguana marina" de las islas Gulápagos, 

para elevar la temperatura corpora 1 ha desarrollado dos posiciones 

corpora les al exponerse al so l. La primera es la postrada, que eje

cut a n en las primeras horas de la mañana y la segunda es la erguida 

de la cual manifiesta ~áe tarde cuando las horas son m~y cálidas. En 

la primera ganan el calor a través de la conducci6n y en la seg~nda 
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lo regulan por convección, radiación y el flujo de 106 vientos ali--

5i05. Por la noche son incapaces de retener su calor corpora 1, por 

lo que duermen en apilamientoH, s610 los grandes machos se retiran a 

refugiarse en l as rocas (Bartholomew, 1966; Boersna, 1982). 

i:l "dragón barbudo" Amphibolurus barbatus de Australia, presen

ta una cond~ ta termorreguladora similar a la presentada por la "i-

guana marina" de Galápagos. Por lo cual se clasifican en muslotérmi 

cos, si emp le a n la conducción y heliot~rmicos, si dependen directa-

mente de l a radiaciÓn solar. La ma;yoría de "lagar tos ti hacen tlBO de 

ambos mecanismos. La energía lumínica es absorbida a través de cro

mutóforos, siendo r eflejada por la dispersión intracelular de pi.,gme!!. 

too, cu ando el nivel de absorción calórica ha alcanzado el límite n!. 

cesario (Houssay, 1941; Brattstrom, 1911; Romer, 1913). 

Según Honeggl!Jr (1975), la abaorci 6n de rayos uitran ole ta a tra 

vés de la pie 1 es determinant e en loo "lagartos" recién nacidos,. j.!! 

venilea, por ser un acti vador del cl'ecimiento. Raz6n por la cual no 

presentan el mismo grado de pigmentaci6n cu·tánea como en los adultos. 

Conoloppus pallidus una lIiguanl\ terrestre" de la isla Santa Fé 

(Galápagos), al igual que Sauroma lus obesus y Dipsosaur ua dorsaliB 

del desierto de Norte Amét'ica, se refugian en la sombra o una cueva 

cuando la ina olación es extrema y el suelo alcanza t empe ratur as de 

50°C, fen6meno dado en días tipicéiaente soleados. Cuando snfren so

brecalentamiento corporal jadean, una forllla mecánica de ventilar el 

área pulmonar, al abril' su ancha boca para dar paso al vapor de agua 

y air e fresco, dando enfriamiento al flujo sanguineo que va al cere-
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bro por la carót ija fácilmente vis ib1e en loo iguánidos. Este fen6-

meno se observa en algLtnBs aves, lo cual se cons idera um reminiscen 

cia de sus ancestl'os loo reptiles (Bogert, 1949; Bentley el ~chmidt

Nielsen, 1966; McGinnis & FaH.enstein, 1971¡ Christian &: Tracy, 1982). 

Para el estudio del comportamien·to termorregLllador 00 reptiles 

existen equipoD de trabajo, modificados según el interés del investí 

gador y la nat ur aleza del lugar de operaci 6n. 

Según Lee &: Badham (1963), au.nque el term6metro de mercurio sea 

muy usado en esta olaBe de trabajo, es una técnica inc6moda porque 

pertw'ba la conducta del animal cada vez que ae colectan datos. 

Lueth (1941), en un trabajo de laboratorio us6 Llna especie de-

termooupla, que le facilit6 leer la temperatara rectal sin molestar 

a las "culebras", porque de anterrano babia insertado bajo la piel di 

chos instrumentos, con SIlS alambres bimetálicos, los cuales permi--

tían obtener los datos. 

Mientras que Congdon et al., (1979) us6 el termómetro de Schul---
theis, para Ltn trabajo de campo en las montañas de Chiricahua a 1.200 

m.B.n.m. en Arizona, en el cual la especie Sceloporus jarrovi era 

capturada para medir la temperatura rectal, luego liberada durante 

el recorrido del trabajo. 

El m~todo y técnica más precisa para estudiar la conducta ter~-

lIIorreguladora os la Biotelellletría, que consiste en la inserción de m.!. 

croteralómetros-transmisores en el cuerpo del "lagarto", lo qUt3 perlll.!. 

te la lectura a dis tancia a través de telerreceptor es electr6nicos, 

obteniendo datos precisos sin tener complicaci6n en la conduc'ca del reE. 
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til (McGinnis, 1967; McGinnis &: Dickson, 1961; Stebbins &: Barwick, 

1968) • 

El enfriamient o por evaporaci 6n fue tratado con Sauromalus 

obesufl 1 Sceloporus occidentalis, los cuales fueron sometidos en cá 

maras de calor, el primero en un gradiente desde 37° hasta 47°C do~ 

de permaneció jadeando y aprovechando una minina corriente de aire. 

El segundo, en una cabina de temperatura controlada, el cual selec

cionó favorablemente la temperatura de 37°C (Licht ~.!l., 1966¡ Ca 

se, 1972; Bennett & Nagy, 1977). 

Loa "geckos", Diplodactylus vittatus y Rltlnidactylus frenatus, 

ambos de vida nocturna, fueron tratados mediante un termohigr6grafo 

en BU hábitat natural, el primero distribuido desde 1800 a 2600 pies 

s.n.m. en Australia y el segundo vive en las paredes del Hotel Va--

1188, Ciudad Val les, San Luis Potosí, México. Ambos gánaron calor 

desde el Iilllst .rato y de las actividades que ejec utan al buscar ali-

mentos donde cada especie S6 encuentra adaptada a la condici6n cli

mática de cada lugar (Bust a rd, 1968; Marcellini, 1971). 

A través de los métodos y téc nic as usados en el campo y la bor,!. 

tori.o, se ha. logrado compren der bastante sobre la conducta termorre 

guladora de los "la ga rtos ". Estos repti le 6 desempeña n una conduc

ta tan vélri¡jaél dur ant e sus horas de actividad, involucrando Ulla per. 

manencia al ternGi entre s it ios sombreados y soleados, como también -

la locomoción que f a vorece fisiológicamente la elevación del nivel 

de tempa rd tura corporal. Por ~jemplo Dipsosaurus dorsalis la "igu~ 

na del desierto" alcan~a un nivel de 38.5°C por su ori antaci ·6n al -
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sol, posición en el sustrato y movimientos a través de su ambiente 

nat ura l (McGinnis & Dicbon, 1967; McGinnis & Falk.enstein, 1971). 

Otras inv estigacione s en que s e ha comprobado la habililiad de 

los saurios pard conseguir un niv el homeotlirmico regulado por un 

tiempo, durante las horas del día son: el est uiio realizado con el 

"lagarto" del semi-desierto de Kalahari , .ifriea, Eremiaa lineo-ocellata 

que alcanza su nivel más alto en el vereno (38.5° C entre las 11:45 y 

13:45). Así como tambián AmphiboluruB fordi que obtiene 37°C (Cog-

ger, 1974; Huey & Pianka, 1977). 

La preoenc:ia de poros , pla c<ls , fosa s o tub~rculos constituyen 

sis t em as termorr eceptores locali'zados en la cabeza o en el resto del 

eue po de ' los "la gartos". T también en l as "cule bras" de la sub-fa 

mil ia Crotalinae que s on capaces de detectar longitudes de onda lar 

ga de la radiaci6n infrarroja, propiedad que las hace altamente sen 

s ib l e s a loo c ambios de su medi o termal (Barret ~ ~., 1970). 

Al tercer ojo, ojo par i eta l o pineal, se le a tribuyen t ambién 

funcion~s termorreceptoras a unq ue no bien definidas, pero se le con. 

sidera co mo regulador en la exposición corporal a los rayos solares, 

expe rimentado en las especies: Seeloporus occidentalis, Sceloporus 

undulatus, Uta stansburiana y Urna inornata, clasificados como helio 

térmic os, porque dependen de la directa radiaoión solar. Por otro 

lado Sphenodon punetatum y Seeloporus virg,atus, fueron tratados cu

bri e ndo el ojo p inea l con papel reflec t or ante animales patr6n y s~ 

metidos a un gradie nt e termal en el cual respondieron con mayor tie~ 

po de exposición a l a luz artificial, sin alterar su temperatura cor 
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MATERIALES Y MErODOS 

Localización l descripci6n del área de estudio. 

El Parque Nací ona 1 El Imposi ble se encuen tra ubicado al Sur Oe~ 

te de la región occidental del territorio salvadoreño (Fig. 1), en -

el Departarnent o de !huachapán, adm inis trado par el Centro de Recur--

BOS Natura les a través del Servicio de Parques Nacionales y Vida Sil 

vestre, Ministerio de Agricultura y Ganaderla (M.A.G.). 

Este forma parte de la cadena montañosa costera, con un excele~ 

te bosque que brinda refugio a la casi extinta fauna silvestre, con 

una topografia generalmente quebrada entre 200 y 1250 m.s.n.m. y una 

extensi6n de 5,000 hectáreas entre las Jurisdicciones de Tacuba, Con 

cepción de Ataco y San Francisco Menéndez (M.A.G., 1983). 

2 
El área donde se realiz6 el trabajo comprende unos 5,000 m , 

con un suelo de topografía suave, color pardo pálido a rojizo pálido, 

textura franco arcilloso y pedregoso. Vegetación postperturbada por 

pastoreo donde las especies dominantes son: Psidium guajava L. "gu~ 

yaba" y Guazuma ulmifolia L. "cahulot e" (Rosales ~~., 1973). 

Esta ~rea se encuentra dootro del Parque Nacional El Imposible 

1 (Fig. 2), ubicada en la región Sur de la misma comprensi6n, al No!. 

este de la vecina ciudad de San Francisco Menéndez y a 350 mts al E~ 

te del río San Francisco por la vereda a "Loma de Paja". Posee una 

altitud de 250 m.s .n.m. y poaic ión geográfica de 90° 01' Lonl~. O y 

13° 51' Lat. N (M.A.G., 1983; 1986). 

En el área de trabajo ee encuentran tres corrales (Fig. 3) los 
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cuales alojaban a l as especies: Ct enoaaura similis e Iguana iguana. 

El primero fue construido con lám ina de asbesto y artes6n de madera 

(Anex o 1) SUG dimensiones fueron 50 mts x 50 mts x 1.50 mts destin~ 

do a C. similis adulto. El segundo con lámina de hierro galvaniza

da, artea6n igual que el primero y las mismas dimensiones, pero de~ 

tinado a I. iguana adulto como a juveniles y lln tercero construido 

con lámina ga lvaniz ada y madera con las medidas 18 mts x 18 mts x 

1.50 mts para f. similis recién nacido o juvenil para evitar qtle

file ran devor ados por 106 adultos de la misma especie (M.A.O., 1984). 

La c o le cción de datos se inició a parti~ de Enero de 1985 y ter 

min 6 en Diciembre del mismo año. 

Pa ra la observación directa del comportamiento de los saurios 

en e studio tanto en vida libre como en cautiverio se utilizaron bino 

culares Bushnel l LX4052 de alcance 10 x 50. Esta actividad compren

cli.6 la emergencia de f.. aimilia e 1. iguana adulto y juvenil, desde 

su refugio nocturno por las mañanas, para lo cual tambi~n se realiz6 

carn i na tas por el río San Francis ca inmedia to al casco del parque y -

por las cercanías de los corrales. Durante este tiempo se logrb caJ2. 

turar y medir la temperatur~ rectal entre 6:00 y 6:50 a.m. da 100 

"lagartos"; distribuidos en 50 especimenes de f. similis y 50 I. 

iguana de los cuales 25 eran adultos y 25 juveniles. Esta tarea tu

vo por objeto reforzar a la observación en aquellas horas qua es ti

pica la baja y alta temperatura ambiental diurna. Por lo que de la 

misma manera se captur6 y midió a 50 adultos entre las 12:00 y 14:00 

horas , de los que 25 correspond en C. similis y 25 a l. iguana lo que 
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facilitara estudiar la máxima temperatura corporal que consiguen li 

brOOlente. La mayoría de estos datos fueron colectados en 108 corra 

les y en días mayormente soleados. 

También se llev6 registro de observación en la conducta de ex

posici6n corporal a la radiaci6n solar y coloración de la piel. Lo 

mismo que de la condición del cielo en horas y días: soleados o 

despejadosj parcial o totalmente nublados¡ presencia de lluvia y 

viento según la escala Beaufort de vientos (Anexo 2). Esta activi

dad tuvo principio desde el mes de Enero y se continuó también par~ 

lelamente con la colección de temperaturas, que de acuerdo al calen 

dario de trabajo (Anexo 3) inició el mes de Mayo de 1985 y finaliz6 

en Die ie mbre de 1 mis mo año. 

La captura de "lagartos" en esta parte del trabajo se practicó 

en cada corral entra las 6:30 y 7:30 a.m., para lo cual se hizo uso 

de una vara de soga (Fig. 4) facilitando la captura cuando éstos se 

encontraban a alturas menores de 5 m, pero algunas veces fueron ca~ 

turados sin más recurso que las manos. Cada "lagdrto" adulto capt!!. 

rado fue ama rrado con una Clle rda de tela de lma 1 ongi"t lld de 1. 5 mt s 

(Fig. 5) y colocado en un tronco o arbusto a una altura de 1.5 a 2 

mts cuando se trató de 1. iguana y en el suelo o sobre la hierba 

cuando se trat6 de C. aimilis (Fig. 5). La cuerda permitió liber

tad a éstos para optar por un sitio soleado o sombreado. Mientras 

que los "lagartos" juveniles, que también fueron capturados en la -

misma forma que los adult os, se colocaron dentro de bolsas de manta 

debido a que son ágiles a escapar y su cuerpo es más delicado al ma 
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FIG. 4 VARA DE SOGA, PARA CAPTURAR l/LAGARTOS',' 

t, 

"¡'-

,:' , 
- ., \ .' 

~, :' . " . ~ \ 

'~ 

' , . . 
, ,"r,:" 
""'~ 

Iguana iguana Ct8nosaura similis 

FIG,5 /LUSTRAC/ON DE LOS"LAGARTOS"AMARRADOS, DURANTE LAS HORAS 

DE MEDIR LA TEMPERATURA RECTAL. 
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nipuleo. Por lo que fueron movidos manualmente a lU8ares semisolea 

doo a partir de las 9:30 a.m. 

Los termómetros utilizados fueron de mercurio con escala de 

-10 a uooe. La técnica aplicada para obtener la temperatura rec-

tal consistió en la inserción del bulbo de un tenn6metro a una pro

fundidad de 4 cms en la cloaca del animal, dejando transcurrir de 1 

a 2 minutos para haoer la lectura. La del suelo fue tomada en el 

si t i o que ocupa b a el "lagar t o" y la del air e a una dis tanc ia de 10 

cm del lugar de perma nencia del reptil. Estas medie iones tuvieron 

lug a r cada 2 h oras a partir de las 8:00 hasta las 16:00 horas. 

Los 8 meses en los cuales se hizo la toma de temperatura se di.!!, 

tribu"yeron en 3 períodos: Período 1 (Mayo, Jl.1nio y JI.11io); Período 

Ir (Agosto, Septiembre y Octubre) y Periodo 111 (Noviembre y Diciem 

bre). 

En el Período 1, el nÚlnero promedio de "lagartos" a los cuales 

se les tomó la temperatura diaria fué 20 especimenes de f.. similis, 

de los que 10 eran adult os y 10 juveniles. Y para l. iguana fue 13, 

dis t ribuidos en 1 adult os y 6 juveniles. L06 que ademh de tomarles 

la temperatura rectal, también se procedió a pesarlos a las 8:00 

a.m., utilizando pesolaD de 300 gr. y 5.0 kg. (Anexo 4) con el pro

pósito de obtener alguna relación entre el peso y la ganancia de ca 

lar corporal entre las 8:00 y 10:00 horas en este período. 

En loo siguientes periodos únicamente con adllltos debido a la 

escasez de juveniles. La Tabla 1 expone el número total de especim~ 

nas por especie en cada periodo. 
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Tabla 1. Número promedio de espec1menes capturados por día y medi-

das de temperatura corporal en las horas: 8:00, 10 : 00 , 

12:00, 14:00 y 16:00 y el total de "lagartoa" por cada p~ 

riada de colección. 

e:s:: 1 II 111 

Especies N~ x Dias='rotal NAxDía s '" Total NA x DLl S:c Total 

I 
I 

260 8 I ~. simil ÍB 20 13 7 13 91 5 40 ---
I 

Il. i~uana 13 12 156 6 14 84 5 8 

~ L ___ ._. _____ ______ ----

El número total de ~. sir~ en 8 meses fue 391 en 34 d í.as y 

de l. i6uana 280 en igual número de días, realizándose por lo tanto 

la colecci6n de datos en 68 días (Anexo 3). A partir de 106 datos 

de temperatura obtenidos se oalculó la media aritmética por período 

y de resumen t otal a las 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 y 16:00 horas. 

La pobla ci6n de "lagartos" en cautiverio decreció, debido a que 

en el mes de Junio de 1985, ' finalizó el periodo de financiamiento 

del proyecto: "Producci6n de "garrobos" e "iguanas" en el Parque 

Nacional El Imposible I", con lo cual qued6 suspendido el man-teni-

miento y vigila ncia de los corrales. Situación que permiti6 el ingr!. 

so de predatores al área, corno el mamífero Didelphis ClI3rsupialis "t~ 

cuazín" e.ncontrado en un refugio de 2.- similis juvenil, descansando 

junto a restos de 108 reptiles. Igualmente faeron detectadas aves 

rapaces "gavilanes" especies no ident ificadas del Orden de las Falc!?,. 

n ifo1' 100 s , las cua le s destrozaban preferentemente a los ¡!lagartos' más 
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jóvenes, aLUlque tambi.én fueron víctima algunos corpulentos machos 

de l. iguana. 

Los result a dos de temperatura corporal del primer periodo rela 

cionados con e l pe::> o fuer o n an <1 ] iza,tos (l t; t a dis ti c a me n te por la Ecua 

cl ón Line a l de Corrulaci6n Simple a trélvés del coeficiente de corr~ 

1aci6n r = .L (y2). Los valores de ternpe rat u-

ra del aire, suelo y rectal de cada período por la media aritmética 

y el ra.n go. Y 1 0 6 véllor e s tota 1 o resumen de los 8 meses par loo -

esta dígrafos de di.spersi6n: Desviación estándar S c.ft:.x~ 
Varia nza _ 3

2 
Y por la ECWlci6n Lineal de la )l 

m~ltiple correlación o regresión a travás del coeficiente de corre 

laci6n r 1.23 '" 11- s2 1.23 / Si • 

Por otro lado la i de la temperatura corporal en relaci6n con 

la s horas del día se sometió a la prueba del método CHI-cuadrado: 

+ ••• + (Ok + Ek.t. 
Ek 

(Spiegel, 1961; 1916). 

Los datos fue ron procesados en una calculadora' y una computadE,. 

ra Modelo H. P. 9830-J., de la ofi ci na de Informática, Cent ro de Re 

cu:rsos Naturéiles, Minis terio de Agricultura y Ganaderia. 
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RESUL'l' ADOS 

Los resultadoG de colección de temperatura fueron obtenidos de,! 

de el Oles de Mayo Msta Diciembre de 1985 y distribuidos en los Pe--

riodos: 1, 11 Y 111, presentados estadlaticamente en las Tabla s 2 a 

la 8 y el resumen total pOl' las Tablas 9 y la, a la vez expresados 

en un gráfico correspondiente (Figs. la y 11). 

La Tsbla 2 contiene los datos promedio mensual del peso de 108 

"lagartos" en relación con la ganancia de calor corporal, a las 8:00 

y 10:00 a.m. representado por 2 grupos J 300 gr. promedio de juveni-

les y 1000 gr. promedio de adultos (Fig. 6). Estos datos fueron ana 

lizados matemáticamente por la ecuación lineal de correlación simple, 

para lo cual se desarrolló el cálculo del coeficiEn te de correlación 

y determinación (Anexo 8). 

La f6rmula del mencionado coeficiente es: 

l' 

donde: (r) explica l a relación inversa de la temperatura corp~ 

ral en función d el peso (Fig. 6) y (r
2 ) que es el cuadrado de (1') 

determina el porcenta je del cumplimient o de la ecuación lineal (Ta-

bla 2). 

Las tablas siguientes van alternadas entre ,9.. similis e l. 

igua na para efectes de comparaci6n en los resultados de ambas espa-· 

cies por el mismo periodo. 
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Tabla 2. Promedio mensual : de los pesos, las temperaturas corpo-

--
Espe-
cíes Hora 

Mes 
Peso 

gr . (X) 

1000 
Mayo 

300 

1000 
Junio 

300 
~. 

1000 
J ulio 

300 

SPP. 

hs. 

r 

2 
r 

ralas y del aire, durante el periodo 1 (Mayo, Junio y Ju 

lio), con un número promt:!dio de 20 especimenes de f. 

s i miliB ; y 13 de 1.. iguana . T los coeficientes de corre 

lación (r) y de determinación (r2 ) de l os datos tabula--

dos. 

Ctenos a ura símilis Iguana iguana 
-- -

8:00 a. m. 10:00 a. m. Hora 8:00 a. 111. 10:00 a. m. 

Temperatura oC ( X ) Peso Tempe ratura oC ( X ) 
rectal aire rectal aire gl,.(i) rectal aire rectal aire 

27.20 26.20 32.20 29.60 1000 26.80 26.50 32.20 29.90 

29.00 26. 20 32.20 29.60 300 28.30 26.50 33.10 29.90 
--

' 25.00 24 .. 90 31.00 28.20 1000 25.80 25.60 29. 00 28. 00 

26.10 24.90 32. 00 28.20 300 26.50 25.60 30.00 28.00 

27.00 25.90 32.10 28.10 1000 25. 00 24.40 29.60 28.00 

28.50 25.90 32.80 28.10 300 26.50 24.40 32.70 28.00 

Ctenoc au.ra ¡¡¡illlilis I~ua na iguana 

8:00 a . m. 10:00 a.m. 8:00 a. m. 10:00 a.m. 

- 0.81 - 0.72 - 0.72 - 0.95 

0.66 0.52 0.52 0.90 
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Tabla 3. Valores medios (X) y los rangos de temperatu.ra del aire, 

suelo y corporal da 260 especimenes de ~. similis obteni 

dos en 13 días de trabajo del Periodo 1: Mayo, Junio y 

Julio. 

T e m p e r a t u r a oC 

A i r e S u e 1 o R e e t a 1 
, 

Hor a Media Rango Media Rango Media Rango 
I 

8:00 26.00 24.00 -27.50 26.00 24.00 -28.00 21.00 25.00 -29.50 

10:00 29.00 26.00 -31.00 30·50 26.50 -34.00 30.40 26.00 -.3.3.00 

12:00 30.00 27.00 -31.50 31.50 28.00 -35.00 31.50 27.50 -36.00 

14.00 27 .50 25.00 -31.00 29.00 25.00 -34.00 30.30 26.40 -35.00 

16:00 27.50 25.00 -29.50 21.10 25.00 -30.00 29.20 26.00 -33.00 

-
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Tabla 4. Valores medios (X) y los rangos de temperatura del aire, -

suelo y corporal de 156 especímenes de l. iguana obtenidos 

en 12 días de trabajo del Periodo 1: Mayo, Junio y Julio. 

Te m per a t 11 r a oc 

Ai r e S u e 1 ° R e e t a 1 

Hora Media Rango Media Rango Media Ran8° 

8:00 25'.50 23. 5.0 -28.00 26.00 24.00 -28.00 26.10 24. 00 -27.50 

10:00 25.30 27.00 -30.50 30.00 27.00 -32.00 30 . 00 26.00 -35.00 

12:00 29.50 26. 00 -31. 50 30.30 27.00 -33.00 33.00 27.00 -37.00 

14:00 27.50 24.00 -32.00 29.00 25.00 -32.50 30.60 25.00 -35.00 

16.;00 27 .00 25.00 -29.00 28.00 25.50 -31.00 29.20 25.40 -35.00 

En la Fig. 7 se presentan graficados los valores de temperatura 

(X) (Tablas 3 y 4) de ambas especies, con el objeto de comparar la -

ganancia c.e calor corporal en el periodo 1, tomando en cuenta los da 

tos que aparecen en 108 Anexos 5, 6 y 1. 
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Tabla 5. Valores medios (i) y los rangos de temperatura del aire, 

Hora 

8:00 

10:00 

12:00 

14:00 

16:00 

suelo y corpol' al de 91 especímenes de C. similie obteni

dos en 13 dias de trabajo del Periodo 11: Agosto, Sep-

tiembre y Octu bre. 

T e ro p e r a t u r a oC 

A i r e S u e 1 o R e e tal 

Media Rango Media Rango Media Rango 

25.00 23.50 -26.00 24.50 23.50 -26.50 28.00 24.00-32.30 

21.50 25.50 -29.00 28.20 25.00 -30.00 30.60 27. 00-3 5 .00 

28.00 24.00 -30.50 28.50 25.50 -33.00 32.00 27.00·-36 .50 

26.00 23.00 -30.00 21.00 23.00 -31. 00 32. 00 27.30-36 .00 

26.40 23.40 -30.00 27.00 23.00 -30.00 30. 00 23.40-36.00 
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Tabl a 6. Va lores medios (X) y 1013 rangotJ de temperatura del aire, 

Stl",lo y corporal de 84 espe,,1menes de l. iguana obteni--

dos en 14 días de trabajo del Período 11: Agosto, Sep--

tiembre y Octubre. 

'I' e nI p I.! t' él t u r ' j 

Ka a Fig. 8 se pr~::;entan gr.'ificéldo", los val ores de temperatura 

(x) (Tabla 5 y 6) de nmba s especies, con eJ. objeto de cOJnIBra:t' h ga-

nanc i.a J.ü c alor COl' o al en t: s e s eguHlio pe riodo, t mando en cuenta los 

d n t 0~ de Anexos 5 y 6. 
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1':01¡'7 . Vó:l l.Jl'':!s ?odios (X) y lo::; rangos d e t emper r.a tura d e l aire , 

·Ut.! u) y COl'par d de .'\.0 eSpt!c.í.llid·ld ~~ de S¿. simi) iJil obten i -

du ~ n 8 diaG de tr~b~jo d el Perlad) 111 : Noviembre y 

D ·.C .i.an 'ore . 
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s u~ lo y co rpo-r 3 1 d~ 40 cspcr;ímooes d~ 1- igLl.a~ obteni-

di) :'; ~n B l.'iS de tra b él J o d d Pe r iodo 111: Noviembr~ y 

D1 Clombr •• 

En la rig e 9 se pre :~dn tan gr " f icódos los valores de tem pe ratura 

( x) (T<lblas 7 y ) d~ a mbéls esp,,~cJ.eSt eOI1 el objet o de compa ra r la g~ 

millci;;¡ dt3 calor corporal e n eSe t e rca!' periodo, tornan do en cuenta los 

d ato!; dt~ .A.ne.x: {)~J 5 y 7. 
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El rt! sumen total e la colección de l os dat os de temperaturas, 

ccm pr .. md~ lo r e l úci nado cada espe cie durant e los 3 periodos y ho 

r a s es t ble cida s en los días de trabajo. 

En las Tablas 9 y 10, está contenida l a des v iaci6n estándar (S) 

y l a varianza (g 2) po:r cada va :riable , datos que repr esentan la máxi-

m" y la minim. concent r ac i ón de los valor es indiv i d uales de la temp~ 

rotura alreded or de la medi:l ari t mé t ica (X) en cada hor a e s tabl e cida 

}J Ol' 1 O:J 8 tl l e . t: S • 

Lü X de l a t mp~ratura corporal de cada especie fue analizada 

rn ' t t3máti ca mente por la e cuac ión lineal d e correlaci6n múltiple , en 

fLln ::i6n de la X de la temperat u~a d e l a ire y la X del suelo . Por lo 

1 f d 1 d " ó 2 que e a ct or e corre ación l' y ete rm1nac~ n r , se encuentra en 

la parte inferi.,»)' d.-: cada Ta bla . Y para demostrar el cálcul o de la 

cor'e13ci6n se pr esent n 106 c6mputos pertene cientes a f. similis, a 

través d e l a fór:n l a e tadístic a citada en Materia les y Métodos y d~ 

s rr llada e e:!. Ane J) 9. Igua mente con l a aplicación del método -

eHI cll a -irado, cu yos valores observadotl son la :x de la tem pe ratu.:ra co!. 

por 1, fr¿nte a los val ore s teóricos : 8 :00 h= 32 ° C, 10 : 00 h- 38°C , 

12:00 h= 38 o C, 1 ; 00 h"" 38 o C, 16:00 h= 36°C, pa ra ambas especies, 

apoyado en (McGinnis & Di ckson, 1967; Cogger, 1914¡ Huey & Pi anjea, -

1971 ) • 

En las Figs. 10 y 1] se repr esent a la relación lineal de tem pe -

ratu.r<i cor p ur'lJ! c un l' dt!l a lre y 1)1 suelo , en c Úntiec uen"ia a los 

re spect i 06 valores de los coef i c i entes de corre lación y de determi-

nación re sult3ntes , muy próximos a l . Los valores graficados son las 

(X ) de l as T bla s 9 y 10 reHpect ivéllllen. t e . 



T:; b} a 9. Re sumen de las 3 va :r :abl ts s na liza :b p or lo" rr,.-:!di=< ar it mé tica (X) , e ;' r¿; ng0 , l a d..,sv i¡:, -

c: ión estándar (S), l a v a r:a n z-;¡ (S 2 ) y la s hor as en que s e r ea lizó l a totrla d e tetr,pe :-a t u 

1'3 p or 8 meses (!t:ayo a D ~ e i embre de 1985 ) pa ra C. si mil is • 

¡- - ---------~-- ---------------
T e In p e r a t ~ r él oc 

A i !' e s u e 1 o Corpo r al , --¡i-'-----' -
Hor~ __ X ------;:;;o--l S __ s2TTr~-=~;i S ,- S2 J_ X I Rango S 

___ ---1 

S2 : 

8 : 00 : ?5.30 23 . 00- 27. 5011.13 l.~ 23.00 -28.00 ! 1.90' 3 .. 6°1127 .10 24 . 00 -32.30 
I I 
1 I I 

10 : 00 28.151 25 .50- 31.0011.21 1.46 ¡ 29 .50 ; 25.00 -34.00 4.54 20 .6 131.001 26 .00 -35. 40 

12,00 29.30 I 24.00- 31 .501113.73 13.90 130.50 25.50 -35.00 2.4 5.76132 0501' 27.00 - 38 .20 I 
. I I 

14:00 2i.50 I 23.00 .... 32. 00: 4.55 20.70 29.00 23.00 - 34 .00 2.80 7.84 32.40 1 26.40 -38.00 I 
16:00 27.50 I 23.40- 31.00 3.60 12.96 28. 00 23.00 -32.00 5.30 28.00 31.00 23.40 -36.50 

I I 1 ,_ ._--_......... ' 

Coeficiente de correlaci6n 

Coeficiente de determinación 

CHI-Clla drado 

Pro babi lidad 

0.9334 

0.8712 

4.3 

50 a 751> 

1. 81 3. 20 I 
I 

7.95 11.-I ~~ 
9. 06 

2.8 

3.01 

3 . 20 110. 2 

5. 57 131. 00 
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FENOMENO ESTUDIADO DURANTE LAS HORAS DEL DIA (TABLA5' 9.Y 10) Y 

CUYOS COEFICIENTES DE CORRELACION y DETERMJNACION ESTABLECEN 

LA DEPENDENCIA DE LA TEMPERATURA CORPORAL DE LA AMBIENTAL. 
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A cnn tinu , c i6n Se p.üsent.:1 el l"t!sumt!fl de los r esultados de l a 

(obre (;} cornpol·tam:'~~üo u.e 1.:1 gananc ia d.e cal or 

L ~s j enilGd de ambas esp e ci_s sb 11eron de su refugio muy tem-

pr ' no, e nt rt': lo'!::: 6:30 y 7 : 30 ho!'as Iliost!'a ndo una temperatIJ.I'a corpo-

r " 1 prom~dio de 25° C, cuand o la ambienL~l se encontraba entre 22 y 

~4°C. Esto :J eje c .Hi..lrOn activ1J : d.es ·nmediatanlen:;e a la emergencia , 

~ ~a [¡e buscar 61im en~os y ~orrete3r e unos a ot ros saltando entre 

;.1 ti ran.;¡ s eq ,H,: ;" lln ma t o rrales ,:;olftn GuaZllf!i~1 ulmifolia L. "cahulote" 

En es t.'! temprana. c ond.l 

c.;i6n .11bi e!lL .11 pre;;¡e t·l'on colora ción osc ura de la pie l y poca a~ill 

dnd pa~a e scapar d 1 - captura . 

De lal::l 7 : 30 a . i!1 . en adel :"nte , cuando lOti " lagartos " fu e ron al--

c~n~ados por la lu~ sol r op t o ron por e~ponerse a ¡sta, orientando 

6L1 e llel'po con 1.-.. ctib ~·¿¡~ erguid hrlcia el sol, por un h ora aproxima -

L os c . ____ l_S rec ién n::.ci::lo.3 o juve:ú les pt'esentarvn col or ve!. 

ue por unou 8 ffie~es , desp'és e ese tiempo c&mbi~ron d e bandas negr as 

y eóré C0fuO en los adul t os , tornániose d~ aspecto más 

11~ GJ Y café r ~ J zo, clBndo tie expusi~ron a la r~diación direc ta. 

M j entra~ qlO los da I . igt: n~ fueron de co l or verde brillante a 

t fe · enciél do:: lDiJ dl ltos qi ,ot-Jtra!'un un aspecto ama ril l ento espe-
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cialmen te las hembl'afl y l os mach os rojizo a café. 

La colord ción ri e la pi e l fu.e notabl e, cUf.indo su nivel le calor 

corporéll se apro ximó a 35°C tanto en los juveniles como en los adul 

to s. 

L os ad lllt QS de las dos especies capt'-lrados entroa las 6:00 y 

7:00 aJTl. tenian ..:.n p r o medio de 26°C dtl calor corporal, los cuales 

s e encollt'C'aban refug:i.ados en la hierba y matorralas, los que fueron 

fácilmen-.e atrapado:; , dada la lent it ud al accionar y menor agresivi 

dad. 

L 08 adultos de f.. sirni)iF; emergieron libremente más t a rde, en

tl'e las 8:30 y 9 :30 a .m., con una temperat\lt'3 corpora l promedio de 

30°C. Por lo general salieron de cuevas en el suelo y troncos, 8610 

en p o..:: a s oc a s ' ole s lo hicieron de la hierba y matorrales, procedie!!. 

do d e inmed ' at o d t oma r el sol , extendi~ndo s~ cuerpo con las pier

na s estiradas y peg;;¡do ventralmente al s uel o, roca o tronco, postu-

ra qu e m;:ln-¡;uvicI'ü ll por una hO.!,[l a proximadamente. 

Por otro hdo los adult os de l. i.&u.-~_~, salieron libremente de 

su eG c ondite a lrededor de 138 7:30 a .m. de sde el follaje de arbus-

t os y ¡Uc1t')1'l'ales orient a nd o s o lamente su cabeza hElcia el sol. 

Paru las dos especies fue sobresaliente la brillantez cutánea, 

princ ipalmente en dí;;¡s muy soleados , cuando tuvieron un rango mayor 

de actividud entre las 9:00 y 15:00 horas, consiguiendo un nivel de 

calor cor poral entre 38 y 40 Q C, mostrando al mismo t lempo gri:ln agr~ 

siviuad , como una efici ente agililiad de escapar a sus enemigos. 
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Entre l a " 1 2 : 00 y 14 : 00 hor ~s los a dultos d8 l. iguana se ret i

r a r on a la so mbra inm edia tame n t. e cles p ués de alcanzar 40°C y cuando 

la t emperat ur a se increalent 6 a 41°C mostraron jadeo y pérdida de 10-

comoci6n. 

Mientra s qU oi! f.. simil.is a dultos roi!sis l iaron hasta 4 3- C, insta n

te en e l cual se re t iraron a l a sombra. Pudiéndos e comprobar algunos 

esp~ c illle.'1es qu.~ al llegar a 44°C presentaron igual actividad fisio16 

gica que l a especie l. iguana. 

Los juveniles de ambas especies no fueron Bomet ~ dos a esta prue

ba, por s e r más difícil su captura a l as hor as antes mencionadas. 

La llu.via f ue el único fen6meno meteorológico que con su prese,!!. 

cia obl i gó a estas espec j.ic s a protegerse en cuevas y troncos, tan"to 

l os de vida libre como 108 residentes en los corrales . 



DIS CUS I ON 

Lo s " 1 11 ga r t os 11 j uven i l e s de ~.-:;_en.os _au!_a_ s.i.!f!i .l_~~ e ~"'~n~; . i g.u~!i3 

cnn R i ~u ier o n un ma yo~ nivel de calor corporal sobre l os adult os, he

cho c omprobado a l a s 3 :00 v 10 : 00 hor as de la maBana (Tabl a 2) cuan

do 1."1 tempe r a tura a mb irm"tul s e e nc ontra ba en curso c reci en t e desde -

l a~ prime r as horas, resultados que c oncuerdan con los obtenidos por 

McGinni s &; F'alKenste in (1971) y Congdon ~_~ ~.!_., (1979), quienes afir 

man q ue é s tos tie nden a ganar calor corporal en las horas iniciales 

del día inde pendienteme n~e de su edad . 

El P so cor por al qu e relativamente va ligado al volumen o tama

ao de c a~a animal , r es u l tó s e r un factor dete r~tnante , por lo qua e l 

grupo de "la gél rt os 11 a dult os alcanzÓ me nor t emperat ura corpor al que -

los juvenil e s en el rni!"rr.o t l mpo , fe!l6me no qu i'l f ttA oonfit'¡'lrido al es-

tab l ~ce~ l a a ~ fer e nc i i de p dS O~ ante l B me di~i 6n de l a tempe ratu r a 

rec t. a l ( rl'a bla 2 ) ccnd':'ci6.'l aco r d8 co n los informes reportadCls por 

Be nn í~ t t & Nag-y ( l ·' 77 ) y boe r s néi (1982), al c o!w luir que es e l tama ño 

c orporal , e l r ~3rünsabl e del t l Arup O i nve r t i do en conseguir caloro 

5:1 :;;~l or a Cl..lmu .l ri tto por es to s r eptiles, fue :.lnB fOl'ma de apro\T!, 

ch:l r l ¡~ ne ¿íro t á:rmic ,3 dfll , 'tilo , a travé:i de rel a ciones f :lsicas co 

~(j e l Pt:! ;3 0 y VI, l ulI-=n ,-:O T'. ora l é lltr e el t:!. P.r.ip O q ue lo obtu v i e ron, si-

tl!élci6n r esult F.i n t e qu.e e <> s .mejante a lB estableci.d.a por Boge rt 

( 194~ , 1959) , que en v i rt ~d de s ~ v olumen y con~ici 6n corporal pue 

den a J!.1S ta ·r m~s r anjrl '-; P1"'n-:e (.:d. n i ve l d ~ calor , principalment e los j.!!. 
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'!~l p-:' oceso d,'! r.alent am:i.en-to cO!';J ClI' i'lL ectot~rmico frent e a la ra-

diaci6. S l l ~ r de la s horas es r.udi:idas, ocurri6 como una reS pllesta 98-

1'<'1 ~l€:v",r in icialme.!1 t e l:i temp.3ratl.lra da 1& masa corporal, hasta 10--

grar un nive l d t"! apti.tud 'l:,.¡e le s permite desa rollar sus actividades 

diarias, resul tados que se SUB ~ent8n en los datos encontrad08 por Ru~ 

eu.les de . 0nden del ~e diD C0~O una fuante de calor. 

Las variables: temperatura y pe so corporal, ante el análisis ma 

temático, resultaron cumplir una verdade ra evidencia de regresión, com 

probado por los coeflcientes de correlaci6n , a las 8:00 y 10;00 horae; 

CI.l'yOS valores en ambas espec i.'!s e stuvi et'on entre -O .. 72 y -0.95 Y un -

re s pact i v coeficiente de de termina ci.6n entre 52 y 90;~ ('l'abla 2), que 

ex pr es:an el p o-rcenté! jt~ en que se dió la correlaci6n en las horas ao--

t e s se~alada s , s e g~~ los dato r obten id os mediante la ecuaci6n lineal 

d e r egresión sim pl e (Spi~ gcl l, 19 61 y 1 9 76)~ 

De .3cutrdo a l a ec u.a c i ón antes citada, el peso ha oonstj.tuido en 

estos "lagarto s " ~mc d,~ los reCU1'SOO fU:lda mentales que i?il rantizan la 

ob: en ~ i 6n y ret enci 6n d~ a l ero Pu~sto ~ue cuando éste es bajo, la -

-¡;elTl ~,,: ratur a .? . ...,anad a fá c ilm e r."t e y c ;.¡ ando e s conseguida e n forma len-

ta e~ po r que e l r ~ RO es ~B'yor, pst a bl~ci éndns e una correla ci6n lin~ al 

neQnt iva (lt'i g Q 6), t . l com o lo estable cen L~e & Badham (1963) y Soulé 

( - ) 19631 , que es la pr ,')porci ón de superficie corporal, la que impide -

gr adua lmente la absor i6n térmica del medio o 

El c/) ·aficiente de correlación ha permit ido identificar clarame!!. 

t e n tiempo critico, c uando el l es ast dn ávido s de calor como una con 
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sec:uenctl al défici.t dA t emp.=rat lll'3 corporal, cal!sado por la pé rdida 

de és t a en l::¡s toras más frí¡:¡s q '.le precedi eron a la salida del sol; 

lo cua l es apo,y"ddo por 106 resultados de Bar tholomew (19 66 ) e i gual

!l1.::nte po!' 1 0B de Pr jeto &: WhitfOl'd (1971), est .. bl e ciendo una relaci6n 

inv ersament e proporcional e ntre el peso del animal y la temperatura 

e onA e "'u in él • 

El ma!1ipu1eo en 1<'1 medid.a de l peso y l a t e mpe ratura, indudable-

mente perturb6 el pr o ceso t e rm orregulador en esta prue ba; sin embargo 

la r el~ci6n matemática a plic ada estableci6 una excel e nte correlaci6n 

de la s vari.a bi es en ambas eS~ <3cie s , cons irleraci 6n de los resultados 

que es manifies"ta (101' las refer enr; li3S metodo16é';i cas de Lee & Badham 

(lq6 3) y los apo'rtes de Huey & Pianka (1977), en las que recomiendan 

que, en lo ~osibl e , se usen e qui pos precisos que no alteren la con

ducti"l de] a nimal y así permitan dates más exactos. 

DurAn ~ e el per í odo 1 IR te~oeratura X de los saurios, estuvo muy 

pr 6xlrr.a a la del sual y más alejada que la del aire, demostrado por 

f. . G.ill}.i l i .:>. que él l'>s 12 : 00 hora!> p r esent6 un valor de t empe ratllra re~ 

tal x: igual a la de l suelo ('ra bIa ), mi'O'ntras que Iv i~l!.~na . a esa -

mi~ .na to!:'a habín alcan za d.o 3°C por e cima del calor del suelo (Tabla 

4)" Cabe men cio n"' r que ést os s e ocultaban ante la presencia del ob

servador, haci éndo l o cada especi e desde el sitio del experimento 

(Fig. 5), respectivamente en el tronco o ra ma del árbol y bajo la 

hj erba o Dato s qUI~ so n seme jantes a los r eportado s por Christian & 

'rracy (1902), en la "i guana t e rreEtre " 9 .?~0 .1?-.E.E.~~_ E.a.1li_c?:.~_ , que se 

protege de sus en e mi g o y la insolaci6no Buscan la sombra de las ro 
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cas y la poc a v ege ta ..: i6n de la I sl a Sta. Fé Galápagos, y qt:e confor

me pro~resa el día éstas Dueden reajustar su demanda térmica . 

La di fere!1cia de jOC entre los niveles de calor, antes menciona

da ( Fi ~ . 1) e s un re su ltado que evidencia la capacidad que éstos han 

dBsH rr 0 1 1B ~ pa r a abastecerse t'rmicame nt e a trav~s del medio que los 

r od e a; aunq:H~ l. i.g~a_n:a_ , mantenid.a Cflrca de La superficie de la tie

rra , no res pondi6 como g .. siml;.Lis ., que present 6 el mism o nivel de te!!!. 

p'; 1'at ura con e l 8u·~ 1 0 a C O . .:;ecuencia de s u pe rmanente y acostumbrado 

c on tacto e n ~l (Figu 5), datos resultant e s que coinciden con los r~ 

portados por BrattstT'om (1971). estucHados en ~_IJ}.E.t~.:!:.b_!?!.u.r_uE ~~r_b_at_~.~ 

que alcanza más d~ 31"C de calor corpor al, valiéndose de la menor 0-

portQnidad para apr ov echar la ganancia calórica. 

Analizando los rangos de te~peratura del periodo 1 (Tablas 3 y 

4). x'esu l1;aron valores mínimos en la s tres var i ables únicamente a las 

8 :0J h o-ras y les punto s de mayor culminación correspondieron a las -

1 2 : 00 hor as, logrando C. s i~-,-i.li~_ 3óoC e l. j::}~ l;l.a.!l~ 37°C o Ambos tuvie 

1'on U11i.~ dec liní'lc ión has t a 35 °C él las 14: 00 horas, lo que demuestra 

la in f luencia de l A oscilante c Dnfi~uraci6n ambiental diurna durante 

los rrj{~ses: r~ayo, Junio y Julio o Resultados que presentan alguna sere 

jan za con los obtenidos por Christian & Tracy (1982), al concluir 

que los "lagartos" ex!:ilotan oportuname nte las horas más cálidas del 

dÍél o 

Bn e l m?s de lvíayo finalizó la transici6n seca-lluviosa, inician 

do prácticam~nt e en el mes de Juni o la estación lluviosa, con lo que 

ingrcs 6 al ár ea del Parque Nac i onal El J mposible 9 una frecuente nubo 



sidad so bre l a s montañas (Anexo 5), con una suave fuerza del viento 

fluctuant ,e entre 1 y 5 Kms/h (Anexo 7) proveniente de la planicie 

costera. Cambi o es tacional en el que los "lagartos" respondieron fa 

voreciendo en su conducta termorreguladora, observaciones que coinc!,. 

den parcialmente con lo reportado por Bustard (1968), quien plantea 

que el increm en to de la humedad del aire no perturba la regulaci6n 

de 1 e a 1 or e o 1" P 01" a l. 

La temperatlU'(;\ del suelo en los meses antes citados, a pesar de 

ser interferida por la nubosidad y la lluvia (Anexo 6), se mantuvo -

por arriba de la d e l aire (Fig. 1); constituyendo un recurso térmico 

en especial pa ra f.. similis, que es de costumbres terrestres princi

pa lmente. Una r a z6n fund a mental en la conservación del calor del 

suelo, es que estos meses han sucedido al final de la estación seca, 

periodo mtis cálido del año. Resultado que se relaciona con los con

seguidos por Seymour (1972) y Wells (1978) al concluir que el grado 

de insolaci6n en alguna época del año favorece mejor a determinadas 

especies. 

En el período 11: Agosto, Septiembre y Octubre, el panorama es 

tacional se caracteriz6 por la baja temperatura del aire (Fig. 8) y 

relativamente la del suelo. Modificación climática debida a la cre

cida frecuencia de nubosidad y lluvias (Anexos 5 y 6), la ganancia 

de humed~ d por el suelo, incremento de la masa foli3r de las arbole

das, crecimiento del río San Francisco (Fig. 2) y pequeños ríos que 

circundan el área. Además de movimientos de aire fresco por las h~ 

ras tempranas al amanecer, provenientes de la regi6n norte del b06-
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que, fen6menoo meteor o16gicos que se dieron de acuerdo a la informa

ci6n obtenida por el M.Á.G. (1986). Permitiendo establecer que a 

con:>€c ue nci a d e e s t éis condi c ione s climál:i.c á~; , se registra ron los ex-

trem os más mlnimos de tempe ratura ambiental (23°C a las 14:00 horas 

y 22°C a las 16:00 horas), lo mismo para el suelo (Tablas 5 y 6); sin 

embargo el nivel de calor corporal promedio de ambas especies, supe

ró el valor de la media aritmética de la temperatura del aire y la 

del suelo, en las horas señaladas. Lo que s lU' gi 6 como un indi cador 

de l a eficiente habilidad que poseen para conseguir y retener el ca

lor corporal en condiciones de baja temperatura (Fig. 8). Resulta-

dos qua guardan rel aci 6n con los encont rados por Huey &; Pianka (1977), 

al afirmar que los "lagart os tt en los dia s más frias del año, adquie

ren calor por actividad muscular al buscar alimentos, lo mismo por 

el calor metabólico que éstos le proporcionan. 

En e l periodo ya menc ionado, se obtuvieron datos que permiten, 

a tra vés de 106 valores medios, demostrar la capacidad de C. similis 

(Tabla 5) de conseg1lÍr un nivel constante de su calor corporal entre 

las 12:00 y 14:00 horas. De la misma manera se cumpli6 para l. 

iguana entre las 10:00 y 14:00 horas, aunque sin la estricta eviden

cia qlle se manifest6 en 2.. similis (Fig. 8). Resultadoo que tienen 

alguna semejanza con los obtenidos por Stebbins &: Barwick (1968) y 

los de McGinnis &: Falkenstein (1971), al establecer que la constan-

cia del calor corporal es controlada en virtud del mayor volumen cor 

poral. 

En la segunda q~incena del mes de Octubre inició la transición 
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lluviosa-seca y termin6 en la primera mitad del mes de Noviembre, 

que antecedió al principio de 1<1 estación seca. Pauta estacional que 

trajo como consecuencia la ausencia de lluvias en los meses de No---

viembre y Diciembre (Anexo 6) periodo III. Lo mismo que la nubosi--

dad que imper6 en l a estación lluviosa, se encontraba disminuida y 

el vient o por el contrar io ascendió en su intero idad oscilante desde 

el me s de Oct ubre (Anexos 5 y 7), fen6men os que sucedieron de acue r-

do a los registros del M.A.G. (1986). 

Dentro del marco de condiciones ambientales del periodo 111, el 

nivel de calor corpori:ll de C. similis alcanzó una media aritmética 

de 34°C a las 12 tOO horas, cuando la X correspondiente a l. iguana e 

ra de 35 °C. A la s 14: 00 hora s el valor de la media era 35°C para ,2,.. 

s i milis mientras que para l. iguana fue de 34°C (Fig. 9). Se obser-

va una relativa constancia del nivel de calor corporal dentro de un 

rango por más de 2 horas. Lo cual también ocurri6 en los valores má 

ximos de 108 r a ngos, entre las 10:00 y 14:00 horas, consiguiendo Q.. 

similis una eons tancia de 38°e y para l. iguana de 36 a 36.7°e (Ta--

blas 7 y 8), resultados que tienen alguna coincidencirl relativa con 

los encontrados por Cogger (1974) lo mismo con la informaci6n obteni 

da por Heller et al., (1978), quien es corroboran la esta bilid ad del --
nivel de calor cor poral por algún tiempo en Amphibolurus fordi y 

1nolis cristatellus. 

El comportamiento ter:norregulador fue bene ficiado presumiblemel!. 

te en este periodo , por días despejados a pesar de la intensidad del 

viento (Anexo 7), los "lagartos" aprovecharon con el menor esfuerzo 
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la termorradiación, sit uaci6n resultante ' que se sllstenta en los in-

formes obtenidos por Bartholomew (1966) y Pianka (1971), afirmando 

que éstos dedic an más tiempo al descanso y a la proteoci6n de la 

fuerte insolaci6n de la estación seca. 

La desviación estándar y la varianza han permitido analizar la 

dispersión de la temperatura del aire, del suelo y rectal, en las di 

ferentes horas de colecci6n a través de los 8 meses de trabajo (Ta-

bla s 9 y 10). La desvia ci6n estándar en la temperatlll'a del aire fue 

más pequeña, siendo la más mínima 1.13, 10 que implica la mayor con

centración de datos en torno a la X de 25.30 o C a las 8:00 horas y u

na máxima de 4.55 a las 14:00 horas con una variación mayor y máe 

dispersa si se considera la varianza de 20.70, que toma en cuenta los 

punt os de temperat ur a más desviados de la posic i6n central de la media 

aritmética. Resultados que tienen similitud con 106 obtenidos por -

Pianka (1971), explic ando que la colecci6n de datos está sujeta a la 

osoilante configuración ambiental diurna. 

La temperatura del suelo tambi~n presentó estas variaciones, las 

que ligadas con las del aire ocasionaron cambios en el comportamien

to de car!2ícter térmico de los "lagartos", traducidos por la S que en 

c. similis tuvo variación entre 1.81 a las 8:00 horas y 5.57 a las 

16:00 horas (Tabla 9) e l. iguana entre 2.37 a las 14:00 horas y 

4.74 a las 10:00 horas (Tabla 10). Al exponer 106 valores mlnimos y 

m~ximoB de la S de ambas especies, se infiere en la incidencia que o 

casion6 l a variación estacional y diurna a través de los 8 meses de 

colección de los datos, resultadoo que tienen alguna concordancia con 
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los informes de Bar ret ~ &., (1910) de igual forma con Marcellini 

(1911), a l afirmar que éstos responden fisiol6gicamente a los cam--

bios d turnos y es tac i onale s d el me d i o. 

Para inv'3st i t5 3r al guna capacidad que posean 1 0 6 "lagartos" de 

alc~nzar un gvado de homeotermia, se apl icó la prueba de CHI-cuadra-

do, con 108 villores de la media a ritméti c a de la t emperatur a corpo-

r a l de a mbas e~ peciaG (Tab l a s 9 y l a ), resultante de los 8 meses que 

dur 6 l a c o lecc ión de ct .. t o s . 
2 . 

El v a lor de X pa ra C. simi lis fue de 

4.3 y p21 t' ;~ l.. i¡;uuna de 4.0 , comparéidos de acueruo a l número de gra

dos de libert a d = 4 frente al véi l or cri ti co X2 0.95 ~ 9.49. A ni-

vel de sign i fic1:IGi 11 n 0.05 l a hipótesi3 ca a cept a ble, ya que los valo 

res de X2 r esultaron manores que el '1;-;10 1" críti oo (Spiegel, 1916). 

Los véüor eB de X2 indj_can que los " la g;u't os " lograron el esta--

blecimiento ie un nivel h omeotérmico entrd el 50 y 15% de probabili-

dad de l a distribuci6n CHI-cuadrado entre las 10:00 y 14: 00 horas, f~ 

n6me11o qu·", se hiz o evidente en 108 períodos 11 y IrI (Figa. 8 y 9). 

Lo mismo se e nc ue nt r;;. al considerar l os valores márimoo de 108 ran--

gos respectivos (rrablas 9 y la), donde~. simi!..ia se mant!lVO en 38°C 

por 2 horas e l. igu~_~ ent .t'6 31 y 38°c por el mis mo tiempo. Resul-

tados que est án en semejanza con los report a dos por l1rcGinnis & Dick-

s on (1967), igualme nte con los d e Cogge:t' (1974) y los obtenidos por 

Hue y &: Pi¡;¡nka (1977), esta bleciendo que 108 "lagartos" han desarro--

llado una c a p3cidüd fi s iológ i ca y conductllal parCl obtener un grado 

de homeoterm i a por un ~ríodo de a ctividad regulada. 

Á través del estud i o se compr o bó la dependencia de la te.'l1perat.!:!. 
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ra corporal, por medio de la eClli.lción lineal de la oorrelaci6n múlti 

pIe o regresi6n. Expresi6n m::ltemática con l a cual se analiz6 esta-

dísticélmente los valores de la m,~dia aritmé tica de las véir~bles (T!!. 

blas 9 y 10), Y ~Uy;:'a .r:'et>í1ueBti:l fundélrnenta1 fl.H~ el coeficiente de 00-

rrel ación, con un val or de 0.93 para C. sirnilw y 0.99 para l. igua~ 
confirmando una estrecha correlación de las vélriables. 

De acuerdo a los resultados de los coeficientes, el nivel de c~ 

lar corporal de estos saut'ios, se encontró en relación con el medio, 

lo cual Se evidencia en las Figs. 10 Y 11. Gráfic os que señalan la 

relación lineal existent e entre la temperatura de éstos con la del -

aire y la del suelo, durante las horas del día durante los 3 perio-

dos: Mayo a Diciembre de 1985. Resultad os que son acordes con los 

obtenidos por Soulé (1963) y los de Cogger (1974), confirmamo una 

estrecha dependencia de los "lagartos" con la temperatu.ra del medio. 

y con los encontrados por Pianka &: Parke r (1972), quienes al estu

diar al "lagarto" Callisaurus draconoicies comprobaron que el calor 

corporal de és te se mantuvo en estrecha correlación con la tempera

tura del suelo y del aire. 

! cont inllac i6n se plantean algunos aspectos de la conducta ter

morreguladora observada en los "lagartos": C. similis e 1. iguana 

juveniles emergieron entre las 6:30 y 7:30 horas aún cuando la tem~ 

ratlU'3 del aire fue entre 22 y 24°C, sin la presencia directa de luz 

solar, iniciand o !:lUG actividades consistentes en: correteos y sal-

tos desde los matorrales, alternando con la búsqueda y toma de ali-

ment os. Activid~d mUAcular que le::; permitió adquirir agilidad en sus 
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mov imientos y a l a vez gana ncia de calor. Observaciones similares 

fueron re a l iz adas por Hen d er a on &: Fit ch (1979), q :liene s compro baron 

que los juveniles ganan calor corporal por ejercicio en las horas -

má s frías de la mañana. 

En esta s condic i ones el color de la piel fue oscuro, general-

men te este fenómeno sucedi6 por l a ba ja temperatura de las horas tem 

pranas de la mañana. Esto impliGa un esfuerzo natural por retener 

el calor a través de la dispersión y concentraci6n pirgmentaria en 

los croruat6for os , situación que c o incide con los reportes de Bogert 

(1959), al establecer la absorción de calor a través de la piel. 

Cuando loa rayos solares inci dieron directament e sobre loa "la

gartos", éstos regularon sus mov imientos tomando posiciones en los -

lllga res más al tos de la superficie foliar de arbustoo y matorrales, 

a la vez que or -i.entaron la cabeza y el cuerpo en di:recci6n al sol. 

Posici6n que f ue más frecuente en 10B juveniles de las dos especies 

y muy poco en los ad ult os, condición que les permit i6 regular el ni

vel de calor, a través de los camb io s de pos le ión corporal, observ!, 

ciones c oncordantes con las realizadas por Bogert (1959) y Henderson 

&: Fitch (1919) , determinando que 'stos evitan el sobrecalentamiento 

corpo ral, mediante posiciones paralelas a 106 rayos solares. 

Los adultos de C. similis emergieron más tarde entre las 8:30 y 

9:30 horas, ésta fu~ una actit ud que va rió relativament e con la ilu

minaci6n solar del microclima donde se encontraba el refugio o madri 

guera del animal. Además por virtlld de la energía calórica almacen,!!. 

da por s u tamaño corpora l, éstos salieron cuando la temperatlu'a am--
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bümte era más cálida. Observaciones qUt~ tienen semejanza a las en

contradas por McGinnis & Dickson (1967) y Wells (1978). Al estudiar 

la "iguana ¡. Dipsosaurus dorsalis y el marsupial Las iorhinus wombat 

los cuales emergen ctlando la temperatura ambiental los favorece . 

En l. iguana adlÜto fue diferente ya que éste recibió los prim~ 

ros rayos sola:r-es más temprano que Q.. similis por lo cual consigui6 

su nivel de calor más rápido, observaciones similares han sido repo~ 

t a das por Haath (1 964 ) y HLley (1974), al estudiar algunos "lagartos" 

com o Anolis c ri sta tellLls que hábilment e termorregula aún en condicio 

n e s de escasa lu~ solar, la cUCl l busc a en los sitioo claros y altos 

de la arboleda. 

La expoai\;i6n de calentam iento a la radiaci6n directa o difusa, 

flle evidente en C. similis adulto y juvenil, quienes consiguieron c,!!. 

lor desde el suelo por conducción, mediante una posici6n frecuente -

cuand o éste permaneció tendido al suelo en posición ventral, con las 

piernas y muslos asentados, a t .ravés d e los cuales pudo ingresar el 

calor q ue rápidament e debió ser distribuido conveccionalmente por el 

sistema circulatorio al resto de l cuerpo. Observaci6n que está rela 

cionada a los aportes encontrados por Brattstrom (1971) lo mismo con 

Schmid t-Nielsen (1975), al constatar que algunos saur ioo recuperan -

tempera tu.!"o a través del contacto ventral y la superficie del suelo 

u ot r o sustrato, la cua l se transfiere por los ca pilares hacia el res 

to del sistema circulatorio. 

l. iguana se fa voreci6 únicamente con la radiaci6n solar direc

ta, desde la superficie foliar de su h~bitat. Mientras que.9... Bimilis 
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además de va lerse de la conducción también explot6 la energía de 

los rayos solares. Razón por la que algunos investigador es clasifi 

can a los "lagartos" en mllslotérmicos y verdaderos heliotérmicos. 

Lo que permite concluir que l. iguana es heliotérmico y C; similis 

es tanto mlll3lo como heliotérmico, observación que tiene afinidad a 

las obtenidas por Ruibal (1961) y Brattstrom (1971), quienes confir 

man la propiedad que é stos poseen para absorber calor por conduc-

ci6n, convección y radiación. 

La coloraci6n de la piel, fue un indicador de la ganancia de -

calor, la cual fue notable cuando habían alcanza do un nivel pr6ximo 

a los 35°C. L06 adult os de C. similis manifestaron color encendido 

café rojizo y blanquecino en sus bandas más oscuras, l. iguana fue 

de verde amarillento a verde café. Generalmente no hubo un patrón 

de coloración de estas especie s , ya que éste varió aún en grupos de 

animales del mismo sexo y tamaño en las horas más cálidas, fenómeno 

observado que coincide relativamente c on loo obtenidos por Case 

(1972) y Veron 1974), quienes comprobar on que la coloración de los 

croma t6foros es un mecanismo protector contra la radiación, activado 

principalmente cua ndo han conseguido el nivel 6ptimo de calor. 

Según Barret ~ ~., (1970) y Honegger (1975), la fisiología 

del crecimiento en los "lagartos", es manifiesta por la colorida vi 

vacidad de su piel en las horas de insolación. Lo cual guarda rel~ 

ci6n con lo observado en los juveniles de ambas especies, cuando é~ 

tos mostraron un color verde brillante, a excepci6n de líneas débil 

mente oscuras que son el esbozo de las bandas o uando adultos. 



55 

En los días t ípicane nt e so leados estos iguánid os t uvi eron act i 

vid a d normal desde las 9:00 a las 15:00 horas, consistiendo en: 

búsqueda de alimentos, huida de predatores, peleas y competencia de 

territorio; traba jos que involuntariamente los hizo alcanzar temper~ 

turas por arriba de los 38 o C, por lo que se vieron obligados a refu

giarse inmediatamente en la sombra o bajo un tronco, resultados rel~ 

t 1vament e acar des con los obtenidos por McGinnis &: Falkenste1n (1971) 

igualmente con los de Buey & Pianka (1977), al afirmar que los "la--

gartos H conservan el nivel de calor, perdiendo el exceso a trav~s de 

l a regulación de BUS movimientos entre sitios sombreados y soleados. 

1.. iguana adulto toleró hasta 40 o C, limite que ellos evitan re

tirándose de inmediato a la sombra, mientras que a 41°C presentaron 

jadeo por unos 2 minutos, después de este tiempo perdieron la locom~ 

ci6n y murieron. Mientras que C. similis adulto fue más resistente 

porque toleró hasta 43°C, pero cuando fueron forzados a alcanzar 

44°C (al mantenerlos expuestos al sol por más tiempo), éstos decaye

ron en menos de un minuto, tal como sucedi 6 con l. iguana. Result a

dos que guardan relaci6n a los encontrados por Bogert (1959), Ben--

tley & Schmidt-Nie1sen (1966) y Case (1912), al oonc1uir qua 106 sa~ 

rios respondan al sobrecalentamiento corporal con el enfriamiento 

del área pulmonar, facilitada por la evaporación a trav~6 de la an

cha boca. Por lo tanto la gradual deshidrataci6n que es relativa a 

las condiciones del animal, es la princi¡:::al determinante del lítnite 

de supe rvivenoia. 

Mientras llovía pudo observarse que éstos se retiraron para re 



fugiarse en madrigueras o bajo troncos, impidiendo así la pérdida de 

la temperatura almacenada. Este fue el único fen6meno meteorológico 

que perturbó el proceso de actividades en estos saurioo, observaci6n 

que guarda semejanza con los resultados de Bartholomew (1966) y los 

de Christi an & Tracy (1982), qu ie nes comprDbaron que éstos al sumer

gí (' se o so p or"'tar la lluvia por varios minutos, tienden a perder ca--

1 01', bajando su nivl:l muy pr6ximo al del agUf:.l, situaci6n que general 

me n t e evitan. 

Los dat ')6 report a dÜ'3 ind i:::a n que la t emperat Ul'a ca rpor al de 106 

"lag¡ut os ", f ue un proce so de interacci6n conduc tual con el medio, -

por lo cQa l dependieron de la intensid.ad de la energía sol a r regula~ 

do e l t i, ~ mpo d o '~lCpOl~ici6n hA s ta obt en e r un nivel óptimo d e homeoter 

mi a. 
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e ONG LUSIONES 

La tempel'at ur::l corpor al r~:31.l1 ·t6 cumplir u.na rela cj,6n inversa -

con el pa so .orponll en las pri meras hords de la mañana, principa1-

:nent~ entre las 8~QO y 10:00 horas (Fig. 7). Establecial'1do una sim 

pIe cüt:'l'ela c i 6n negeit i":J entre las variables. 

La tem pe r ;'.lt !..U' .3 corp ar:1 1 d e ambas especies subi6 por encima de 

la ambient a l durante las horas de l d1 3 , con ~n rang o máximo entre 

las 1 0 : 00 y 14:00 horas , de acuerJo a los va lores medios (1) de los 

t~ es per í odos de colección de tem peraturas (Figs. 7, 8 y 9). 

Cten..2.s_~~~~ ~imi 1 is e Tgua~ iGUa~ son capaces de conseguir y 

l'dtener nivel en de c alor corpor a l en l as condic iones ambientales más 

frias, com o l:lucedi ó en el Per í odo 11 en e l Parque N.:.cionul :E:l Iropo

s i ~1 e 1 (Fig. 8) w 

Los v ¡ü ore::; de 1:1 tempa ratl.ll' a del aire, s uelo y corporal, pre

s enta ro n una v én i aci6n en cada una de las hor.:is estéiblecidas para 

la medi c i 6n de l as mismas, a trav~s de los 3 periodos (Mayo a Diciem 

bre d e 1985). Las cUr..les fueron a naliza da s por los estadigrafoB: 

De s viación Estándar (S) y Val'ian~~ a (S2) y cuya inferencia fue la in

f luencia d~ la varidc:i.6n estad. oml y diurna, como tambi én la metodo 

l ogIa de t rabajo (r a bIas 9 y 10). 

A través de la pr ueba estadística Chi-cuadrado, la regula~-i6n 

de la temper a tura frente al valor te6rico constante d e 38 Q C entre 

la s 10: 00 y 14: 00 ho ras no fué r ec m z a do ('rabla s 9 y 10). Lo cua 1 

c orrobOl'a la capa c i.i ad de los " la gartos" para alcanzar un nivel ho--

BI8L10TECA C ENT AL 



m8 0t érmico a ún en los día s de más ba j a t ernpera t uri-.l ('rabIa fl 5 y 6 j -

8) • 

La t emperélttU'a corpora l en func i 6n de l a temperatura del aire y 

del s u.e lo e s t .'rbleci6 una línea dt! regresi6n mú.ltiple (Figs. 10 y ll), 

result a nd o una perfecta c{) ('re1.'lci6n entre la s v a ri a bles y una expli-

caci6n de 87% pél rd f.. simi li:3 y 99% para l. i.gu~ del cumpl imien to 

de l a variación tota l del :::a lor corporal por la e cuación de regre--

si 6n múlt iple. 

El tiempo de exposición corporal a la radiaci6n sola r vari6 por 

a lgu.na;¡ aspectos t !ÜeB cOmo: el pe so y el volúmen c orporal, la tem-

peratur iil ambieni;a l, la condi c:i.6n del cielo, l a interferencia de pre-

datares y el n ~vel de calor conserva do por la n oc h e , qua fu~ una ven 

t a j a pa ra C. s :irnilis más que para l. igu~. En c uanto que un "l a -

gar t o " cün un bajo nivel de calor corporal, se expondrá por m~s tiem 

po. 

La pr~cipitaci6n fue el únic o factor ambiental que perturb6 la 

l i br e activ1.d ad d.e estos s alU'ios , los c uales se r efugiaron para rete 

ner al nivel de ca lor corpor al conseguido . 

La agr~sivid¿¡ d y agilii ¡:->(i de los tll agartos" fue una evid encia -

cI aré!. de l a consecuc ión de un nivel 6ptimo de temperatura corporal, 

conducta manifiesta general mente a pa rtir de las 9.00 a.m., mientras 

q ue en la ::: h oras pr;;cedentea fuer on lentos y poco agresivos, con una 

color ac ión clttánea osc ur a. 

L06 límites de máxima t olera nc ia en la temperatura corporal s610 
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s e dial'on clla nd o los " l agartos" excedI.an su nivel de temperatura por 

act i vidades opor.unas y de precaución; como la ca~a y huida de ene--

migol:l. 
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ANEXOJ 

ILl/STRACION DE UN CORRAL DE 501.1 x 50 M x 1.50 M VISTO DE FRENTE, UTILIZADO 
PARA~. similis o j. iguana EN CAUTIVERIO. ESC. 0 . 006:2 

MADERA 
(¡) 

LAMINA ASBESTO 
O DE HIERRO --->... 

(2 ) 

0.9 

200mts 

DETA¡"LE DE UNA SECCION DE CORRAL, VISTO POR ¡;UERA. 

1I 
11, 
1, 

i 
(2)~ ' l'; 

2 .10 mts 



ANEXO 2. 

r---------------------------------------------------------------------------, 
ESCALA BEAUFORT DE VIENTOS 

Fuerza del viento en la superficie 

Equivalenci a de la velocidad a una altura tipo de 10 metros sobre te 
rreno llano y descubiert~o,.------------------------------------------------1 

Fuerza 
Beaufort 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

I 

Nombre 

Calma 

Vento-
lina. 

Brisa 
muy d! 
bilo 

Brisa 
d~bil g 

Brisa 
modera 
da. 
Brisa 
fresoa 

Vient o 
fresco 

Viento 
fuerte 

Km/h 

1 

1- 5 

6-11 

12-19 

20-28 

29-38 

39-49 

50-61 

Viento 62-74 
duro. 

Viento 75-88 
muy d~ 
ro. 

Tempo- 89-102 
ralo 

Borras 103-117 
ca. 

Hura-- U8- 6 
cán. m~s. 

Caracteristicas para la estimaci6n de la 
velocidad en tierra 

Calma; el humo se eleva verticalmente. 

La direcoi6n del viento se revela por el m~ 
viroiento del hwmo pero no de las veletas. 

El viento se percibe en el rostro; las ho
jas se agitan; las veletas se mueveno 

Hojas y ramitas agitadas oonstantemente; -
el viento despliega las banderolas. 

El viento levanta polvo y hojitas de papel; 
ramitas agitadaso 

L06 arbustos con hoja se balancean¡ se fo~ 
man olitas con crestas en las aguas interi~ 
res (estanques)o 
Las grandes ramas se agitan; los hilos te
legráficos silban; el uso del paraguas se 
hace difícil. 

Loe 'rboles enteros se agitan; la marcha -
en contra del viento es penosa. 

El viento rompe las ramas; es imposible la 
marcha contra el viento. 

El viento ocasiona ligeroo daños en las vi 
viendas (arranca cañerías, chimeneas, tej~ 
dos )0 

Raro en los continentes; ~rboles arranca
dos; importantes daños en las viviendas o 

Observados mQY raramente; acompañados de 
extremos deatrozoso 

Estragos graves y extensos. 

FUENTE I SERVICIO METEOROLOGICO, 19860 



ANEXO 3 

Períodos d e Cole cc ión de T ~mperat ur a 

'riempo 1 IT nI 
---

r;,é;. }' C- JUrJ • Jul. Ag . Sep t. Octo Nov. Die iembre 

Espec ies F e e h a 
~-

I 
c. f2 irn iJ iE O 5 IT7 4 2 j 6 4 I 
J. i~~uémCl O 6 4 8 5 3 l 7 I 5 

1 
~. s im iliE 8 12 I 10 14 11 9 13 11 

I. if,ll~ 9 13 I 11 15 12 10 14 12 
I 
I 

C. s imilü, 15 19 I 11 21 18 16 20 18 - --- I 

l· i~uéln n 1 6 20 I 18 22 19 17 21 19 

f.. si rnil ü: 22 26 24 28 25 23 I 27 25 

I l.. iguan~ 23 1 27 25 29 26 24 I 28 26 

c. . . 1 • 
81m l ~ 15 - 29 O 31 O O 30 O O 

L i guEI na 30 O O l.Q O 31 O O 

---- ------- 1 

Calendéir io cw'a nte el cual se eolect 6 las medidas de temperatura del 

a ire , corporal o rec t al y del s ue lo, en las horas diurnas : 8:00, 

10:00, 12: 00, 14100 y 16:00 horas (1985)0 
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ANEXO ~ 

• 

300 "" . 

PESOLAS DE CAMPO DE 5 KG. Y 300 GR . 

. ESCA LA 0.005." CM (¡ar~ d.' tulxJJ 



ANExe .2. 

Cont i ene l a vbrjHci6~ de la c ondici6n del ci elo en las hor6s de a c-

tivi dad d ur5nte lOti 8 ffiBses de trabajo g 

-
Ccndiei6n del eielo 

8 :00 a 12 :00 12:00 a 16:00 

May o Despe j é'.do a P él l' e i al me II t e Par c ial a totalmente nub l a -
nublado . do. 

Junio Parciéll a tot a lme nte nu- Parcial a t o t a lrnent':l nu.bla-
blado o do. 

Julio Desl'e jado a pa rci.a l me n t e Parc i al a total mente n¡;bla -
nublado . do" 

-

AgoBto Despe j ado a p~lrcialmente Parcial a total me nt e nubla-
nLlblado o do. 

Sept .. Parcial a totól n ente nu- Parcial a totalmente nubl a -
bl a do. do .. 

Octub. Pare ia 1 a tot c l men te n Ll- Pare ia 1 a totalmente nubla-
bl ado c do .. 

Noviem o Despejado a p6rcia l mente De s Pl:~ j ado 
nubl ado o 

Die iem. DespE:l jado Des¡:.e j a d o 
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ANEXO 8 

C. similis a las 8:00 a.m. 

Kg. 
Peso 

1.0 

0.3 

1.0 

0.3 

1.0 

0 . 3 
¿Kg. 

2·9 
Kg. 
0.65 

Toe 
Rectal 

27.20 

29.00 

25.00 

26.00 

27.00 

28.50 
¿:TOC 

1'§2.80 
Toe 
27.0 

Kg.",Kg.- Kg. 

0.35 

-0.35 

0.35 

-0.35 

0.35 

-0.35 

Coe fici ent e de correlaci ón 

Cae ficient e de determinaci 6n 

I. iguana a las 8:00 a.m. 

Kg. TOC Kg.-Kg.- Kg. 
Pe so Rectal 

1.0 26.80 0.35 

0.3 28.30 -0.35 

1.0 25.80 0.35 

0.3 26.50 -0.35 

1.0 25.00 0.35 

0.3 26.50 -0.35 

26.5 

Coeficiente de correlación 

Coeficiente de determinación 

TOC-ToC _ToC (Kg.) 2 Kg.X TOC (T o C)2 

0.2 

2.0 

-2.0 

-1.0 

0.0 

1.5_ 

r "" 

2 
r "" 

0.123 0.01 0.04 

0.123 0.70 4.00 

0.123 0.70 4.00 

0.123 0.35 1.00 

0.123 0.00 0.00 

0.123 0.33 2.25 
L:(Kg.)2 LKg.XTOC ¿(T OC)2 

0.738 2.35 11.29 

2.35 
11 (0.738)(11.29) 
0.66 

= 0.81 

TOC-TOC -Toc (Kg. )2 lCgJC Toe (Toe 'f 

0.30 

1.80 

-0.10 

0.00 

-1.50 

0.00 

r '" 

2 
r :o:: 

0.123 0.J.1 

0.123 0.63 

0.123 0.25 

0.123 0.00 

0.123 0.53 

0.123 0.00 

0.138 1.52 

1.52 

y (0.738) (6.01) 

0.52 

0.09 

3.24 

0.49 

0.00 

2.25 

0.00 

6.07 

• 0.72 

•••••• Pasa •• 



Cont inuac. Anexo 8. 

~. §imilis a las 10:00 a.m. 

Kg. TOC 
Kg.-Kg.-Kg. TOC .. ToC _ToC (Kg. )2 Kg.X T oc (T oC)2 

Peso Rectal 

1.0 32.20 0.35 0.20 0.123 0.070 0.04 

0.3 32.20 0.35 0.20 0.123 0.070 0.04 

1.0 31.00 0.35 -1.00 0.123 0.350 1.00 

0.3 32.00 0.35 0.00 0.123 0.000 0.00 

1.0 32.10 0.35 0.10 0.123 0.035 0.01 

0.3 32.80 0.35 0.80 0.123 0.280 0.64 

¿Kg. 2:T o C ~(Kg.)2~Kg.XToC ¿(T oC)2 

1·9 1..22. )0 0.738 0.81 1.73 
Kg. TOC 

0.65 32.0 

a: 0.81 .. 0.12 r l/( 0.738 )(1. 73) 

2 
0.52 r • 

l· i~uana a las 10:00 a.a. 

1(g. TOC 
Kg.-Kg.-Kg. -ToC 2 (TOC)2 

Peso Rectal 
TOCcrrvc (1(g.) Kg.X Toe 

1.0 32.20 0.35 1.20 0.123 0.420 1.44 

0.3 33.10 0.35 2.10 0.123 0.135 4.41 

1.0 29.00 0.35 -2.00 0.123 0.100 4.00 

0.3 
, 

30.00 0.35 -1.00 0.123 0.350 1.00 

1.0 29.60 0.35 -1.40 0.123 0.490 1.96 

0.3 32.10 0.35 1. 70 0.123 0.595 2.90 

2:Kg. LToC 2:(Ig.)2 LKg.xT OC ¿(T o C)2 

1-9 1.§6.60 0.738 3.3 15.71 
Kg. Toe 

0.65 31 

r u 3.3 = 0.97 
1/(0.738)(15.71 ) 

0.90 



ANEXO 9 

Cálculo estadístico de la tem pe ratura rectéll de f. simil1s en fun-

c i 6n de lél temfe réltura del üire y del suelo por el coeficiente de 

c or re l aci6n R 1023= 

Dond.e S2 
1 0 23'"' 

y -/ X~ 
N 

En este caso Xl temperatura r ectal ( TroC)o 

Para obtener la (TroC) esti ma da se requirió de la ecuaci6n de regre-

si6n por t!l proct!so té1buléldo en la 3a .pág. de este Anexo : 

TroC ... 6.6034 + (- 0.7035) (T °e aire) + (1.5312) (Toe suelo) aplic!. 

da ó cada valor de la media aritmética de TroC en las horas estable-

oida s (Tabl a 9\. 

De donde: 

S 1_23-v!( 27_ 10-27_54)2 + (31_00 -31.97)2 + (32.50-3~.0)2 + 

vi (32,40 -31.66)2 + (31_00 _30,13)2 

-
y 0.4952 

0 0 70 

V 3.844 

:: 1.96 



Cont . Anexo 9. 

Por lo t anto: R 1.23 

0.87 

De l a mis ma forma s e proces6 a los valores de TroC pertenecientes a 

l. i g uani:l . 

Para la evidencia de la correlaci6n establecida por la tempera-

t ura corporal de C. similis e l. iguana, con el calor del aire y del 

suelo, se ha graficado las figs. 10 y 11 , con los valores de las X 

de las Tablas 9 y 10 . 

Obtenci6n de 

c. similiE: 

l. i gua na: 

K 
¿ ( O. 

1 

Ei 

E 2... 

(26.50 _ 32 )2 
32.0 

+ ••• + 

2 
-El) + ••• + 

El 

(O k _ Ek )2 

EJ{ 

+ (31.0 _ 38 )2 
38 0 0 

+ 

(32.50-38)2 + (32.40+38)2 + (31.0- 36)2 
38.0 38.0 36.0 

~ 0.75 + 1.28 + 00 79 + 0.82 + 00 69 

- 4.33 

(26.20-32)2+ (3 2.0- 38)2+ (34.0 _38)2 + (32 0 50 - 38)2+ (30.50-38f 
32.0 38.0 38.0 38.0 38.0 

1.00 + 0.94 + 0.42 + 0 0 79 + 00 84 
z: 4.00 
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