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RESUMEN  

El presente estudio aporta información acerca de las características alimentarias de 

dos poblaciones de la lagartija vivípara Sceloporus minor, de las localidades de El 

Oro y Las Lagunas pertenecientes al municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, 

México. La dieta de S. minor se encuentra constituida de Arachnida (Araneae), 

Chilopoda (Scolopendromorpha), Diplopoda (Polizoniida), Insecta (Coleoptera, 

Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Mantodea, Odonata, Orthoptera) y 

Malacostraca (Isopoda). Las presas más frecuentes en las dietas fueron formícidos 

y coleópteros. En los individuos de la población de El Oro, la dieta consistió de 15 

tipos de presa diferentes, la diversidad de ésta fue de H´= 2.72, la amplitud de nicho 

alimentario para los machos fue de B= 0.30 y para las hembras de B= 0.39, mientras 

que en la población de Las Lagunas, la dieta consistió de 14 tipos de presa 

diferentes, con una diversidad de H´= 2.70 y la amplitud de nicho fue de B= 0.39 y 

B= 0.27 para machos y hembras, respectivamente. La sobreposición alimentaria 

entre machos y hembras de El Oro fue de Ojk= 0.91, con un porcentaje de traslape 

de 77-100% y para Las Lagunas de Ojk= 0.97 con un porcentaje de sobreposición 

de 84-100%. El valor de importancia alimentaria (V.i.l) mostró que los formícidos y 

coleópteros fueron las categorías más importantes para ambas poblaciones. Por lo 

tanto, la dieta de S. minor es principalmente insectívora, y se puede considerar 

como una especie generalista oportunista. La población de El Oro no mostró 

dimorfismo sexual, a diferencia de la de Las Lagunas que presentó un marcado 

dimorfismo sexual, siendo los machos más grandes que las hembras; las hembras 

de El Oro son más grandes que las de Las Lagunas en LHC, extremidades 

anteriores y posteriores, distancia interaxial, dígito posterior, largo, ancho y alto de 

la cabeza, longitud de la mandíbula, ancho de la mandíbula, longitud del hocico y 

sínfisis mandibular anterior, mientras que los machos de El Oro sólo son más 

grandes que los de Las Lagunas en la distancia interaxial. Por último, no hubo 

relación entre el volumen de presas consumidas y las variables morfométricas 

asociadas a la alimentación.  
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Introducción 

El estudio de las historias de vida de los seres vivos tiene como objetivo investigar 

cómo las fuerzas evolutivas “diseñan” y dan a conocer el efecto de las condiciones 

ambientales bajo las que un organismo maximiza su adecuación. Estas se reflejan 

en una gran diversidad de fenotipos en respuesta al ambiente en el que se 

desarrollan (Ballinger, 1979). Los factores (clima, temperatura, alimento, presión de 

depredación, entre otros) que modifican y limitan las poblaciones se reflejan en  las 

características morfológicas, propias de cada especie también llamadas, 

restricciones de diseño (Bozinovic et al., 1988). Como se mencionó, en estos casos 

actúan factores abióticos, como la temperatura, fotoperiodo, precipitación, humedad 

y factores bióticos como la abundancia de alimento, interacciones intraespecíficas, 

como la selección sexual, la selección por fecundidad e interespecíficas como la 

evasión de los depredadores, resultado de las fluctuaciones anuales y estacionales 

en las variables ambientales (Stephen y Warren, 1992; Gadsden, 2006; Cambrón y 

Arenas, 2010). La disponibilidad y demanda de alimento se encuentran a su vez 

relacionada con supervivencia, reproducción y fecundidad de las poblaciones 

(Palacios-Orona y Gadsden-Esparza, 1995; Leyte-Manrique y Ramírez-Bautista, 

2010). 

En las historias de vida, la lucha por la obtención de los recursos necesarios 

para la supervivencia y reproducción de los organismos, es una necesidad que se 

ha mantenido constante a lo largo de la historia evolutiva de los seres vivos, cuya 

fuerza de selección ha moldeado infinidad de estructuras especializadas; como los 

diversos tamaños y formas de los picos de las aves (Herrel et al., 2010), las 

estrategias de filtración desarrolladas por los misticetos (Donald et al., 2009), las 

fuertes mandíbulas y fusión de los dientes de los peces loro (Veeramani et al., 

2010), el sorprendente desarrollo de las mandíbulas de las serpientes del género 

Dasypeltis, característica adaptada para ingerir huevos de gran tamaño con 

facilidad (Gartner y Greene, 2008) y el desarrollo de la musculatura mandibular de 

las lagartijas del género Anolis, que les provee de una gran fuerza de mordida, para 

defender su territorio y optimizar la obtención de alimento (Wittorski et al., 2016). 
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Los organismos deben consumir y procesar energía obteniéndola a partir de otras 

formas de vida, como plantas o animales; con el principal objetivo de almacenarla 

destinándola a diversos propósitos, según la condición temporal y espacial en la 

que habitan los individuos de una especie en particular, la que se dirige para crecer, 

regenerar tejidos, defender su territorio y reproducirse (Gadsden y Palacios-Orona, 

2000). Estas estrategias modifican las historias de vida de cada organismo de las 

diferentes especies, ya que cada población cuenta con características particulares 

como resultado de la evolución y su interacción con el ambiente (Bozinovic, 1993). 

En otras palabras, la dieta, como fuente de energía, es la conexión más grande que 

tiene todo animal con su entorno, ya que cada organismo debe resolver todo tipo de 

problemas relacionados a un ambiente cambiante y hostil en el que habita, 

generando nuevos retos y oportunidades, que sin duda han impulsado drásticas 

adaptaciones en el desarrollo de cada especie (Duran, 2012). Por lo que el tipo de 

dieta resulta importante en la supervivencia de los organismos de una población y/o 

de la especie en su área de distribución, factor determinante que se refleja en sus 

rasgos morfofisiológicos, ecológicos y evolutivos (Astudillo et al., 2015). 

La plasticidad fenotípica de los organismos puede explicarse por tres 

factores, la historia filogenética o evolutiva, los mecanismos estructurales, ya sean 

de desarrollo o morfogenéticos y la morfología funcional; a partir de esta última 

surge la ecomorfología, que nos permite entender la relación entre el diseño 

funcional de los organismos y el ambiente (Galindo-Gil et al., 2015). Por lo que, la 

ecomorfología alimentaria, estudia la influencia que presenta el alimento como 

fuente de energía en las diferentes actividades de los organismos, y cómo éstas 

influyen en el desarrollo de estructuras que les permiten explotar los recursos de 

mejor manera (Galindo-Gil et al., 2015). En este sentido, se han entendido dos 

formas relacionadas, las que son “causa-efecto”; por una parte el ambiente como 

una causa importante del diseño de los organismos, y por otra la capacidad de 

respuesta de un organismo para interactuar con el ambiente (presión de selección, 

Stearns, 1992). Estas correlaciones (morfología y ambiente) han mostrado 

diferentes patrones de historias de vida, como en el fitness o adecuación de los 
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organismos (Wainwright, 1991). Ejemplo de esto, es el planteamiento de diversas 

hipótesis de historias de vida en vertebrados, como en mamíferos (Gross et al., 

1985; Bozinovic et al., 1988;), peces (Albertson et al., 2003; Sánchez et al., 2003; 

Ruiz, 2010; Fernández et al., 2012) y aves (Colorado, 2004). Estos estudios han 

mostrado, una fuerte correlación entre la morfofisiología del tracto digestivo y la 

obtención de materia y energía, ya que las características del sistema digestivo 

limitan el volumen que puede ser procesado por unidad de tiempo y la eficiencia de 

digestión del alimento.  

A pesar del gran número de estudios realizados en otros grupos de 

vertebrados, como la migración de las aves (Hedenström, 2008) y la adaptación de 

los mamíferos a ambientes áridos (Walsberg, 2000), en los reptiles, muy pocos 

estudios existen en el contexto morfología-presa, siendo estos un buen modelo 

biológico para comprender los mecanismos que resultan adaptativos en las 

especies y poblaciones, ya que se caracterizan por su versatilidad, al tener altas 

densidades, presentar reproducción vivípara y ovípara, hábitos diurnos y nocturnos 

y ocupar una gran diversidad de microhábitats. Esto se muestra en algunos estudios 

realizados en serpientes de los géneros Phyton (Luiselli y Angelici, 1998), Mehelya 

(Shine et al., 1996), y Crotalus (Holycross et al. 2002), los que muestran que la dieta 

es el factor más importante en la evolución morfológica y etológica de las serpientes, 

ya que estas especies no presentan dimorfismo en las estructuras craneales 

asociadas a la alimentación influenciado por selección sexual, si no que se relaciona 

directamente al tipo de presas que consumen. 

Con base en los estudios que existen con el grupo de las lagartijas, se ha 

planteado que las diferencias ecológicas han surgido para evitar la competencia 

inter e intraespecífica (Bonduriansky, 2007); principalmente en organismos que 

presentan dimorfismo sexual, ya que dicha diferencia entre sexos promueve la 

diferenciación de nicho trófico y  ayuda a evitar competencia por recursos 

alimentarios, como se ha reportado en Lacerta oxycephala y Podarcis melisellensis 

(Verwaijen et al., 2002). En estas especies se sugiere que la evolución del 
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dimorfismo sexual en las estructuras de la cabeza podría estar influenciada por la 

fuerza de mordida que presenta cada especie y cada sexo; cambios que implican 

modificaciones morfológicas y ecológicas, ya que los machos que presentan mayor 

fuerza de mordida requieren menor tiempo para someter e ingerir una presa en 

comparación con las hembras, influyendo así en el número de presas que 

consumen (Verwaijen et al., 2002). Así mismo, en los géneros Anolis (Pinilla-

Renteria et al., 2015), Tropidurus (Kolodiuk et al., 2010), y Phrynosoma (Lahti y 

Beck, 2008) se ha observado que el tamaño de la presa se encuentra relacionado 

con la morfología craneal. 

Estudios con lagartijas, que relacionen las características de la dieta con el 

tamaño y forma de la cabeza de los individuos son limitados, como los de Verwaijen 

et al. (2002), Metzger y Herrel (2005), Herrel et al. (2007) y Galindo-Gil et al. (2015), 

los cuales indican que las características craneales influyen en la captura de presas 

(alimentación) y lucha por el territorio (Galindo-Gil et al., 2015). En el género 

Sceloporus se ha comprobado que existe una alta variación morfológica en las 

estructuras craneales, haciendo al género un modelo ideal para explorar estos 

aspectos evolutivos, por presentar un tipo de alimentación insectívora u omnívora, 

habitar gran diversidad de ambientes,  además de ser probablemente uno de los 

más diversos dentro de la familia Phrynosomatidae (Wiens et al., 2010). 

Como se ha mencionado, el género Sceloporus es uno de los más diversos 

en Norte y Centro América, cuenta con 86 especies actualmente descritas, cuya 

distribución abarca desde el sur de Canadá hasta el extremo oeste de Panamá, lo 

que implica que habita en gran diversidad de hábitats, desde tropicales hasta climas 

desérticos, y un amplio intervalo altitudinal que va desde el nivel del mar hasta zonas 

de alta montaña, 4,200 msnm aproximadamente (Rodríguez-Romero et al., 2004; 

Wiens et al., 2010). Por consecuencia, las características morfológicas, ecológicas, 

etológicas y evolutivas que presentan son muy diversas, lo que indica porqué este 

género es un buen modelo para estudios sobre historias de vida (Martínez-Méndez 

y Méndez–De la Cruz, 2007). 
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Se han publicado múltiples trabajos acerca de este género, aunque los 

estudios relacionados a los hábitos alimentarios y su relación con el ambiente, así 

como las variaciones interpoblacionales aún no han recibido suficiente atención. No 

obstante algunos estudios muestran que la disponibilidad del recurso alimento se 

encuentra relacionada con la fluctuación del ambiente, como se observa en S. 

undulatus (Toliver y Jennings, 1975) y S. grammicus (Leyte-Manrique y Ramírez-

Bautista, 2010) que son especies generalistas oportunistas, que se alimentan de 

una gran variedad de presas y aprovechan los recursos que se encuentran 

disponibles en determinado tiempo y espacio. En estas especies se observó que la 

composición de su dieta se encuentra relacionada a las condiciones climáticas y los 

microhábitats usados por estas lagartijas (Toliver y Jennings, 1975; Leyte-Manrique 

y Ramírez-Bautista, 2010; Duran, 2012). Es bien sabido que la diversidad de presas 

incrementa en temporada de lluvias, lo que indica que la dieta de los individuos 

tiende a especializarse en ciertos grupos, principalmente coleópteros e 

himenópteros, mientras que cuando la abundancia de presas es limitada, en 

temporada de secas, la competencia intraespecífica incrementa, reflejándose en 

una mayor plasticidad alimentaria hacia otros tipos de presas como arácnidos, 

gastrópodos e incluso recurriendo al canibalismo (Robbins et al., 2013). 

A la fecha se ha encontrado que en algunas especies, los machos y las 

hembras presentan el mismo tipo de dieta, es decir, no varía entre ellos; por ejemplo, 

en S. torquatus se observó que su dieta es la misma para ambos sexos, pero el 

volumen consumido varía durante la temporada de secas (Feria et al., 2001), 

además el consumo de alimento por las hembras fue la mitad respecto a los 

machos, indicando que hay otros factores que afectan el consumo de alimento. En 

este caso durante los meses de secas, las hembras se encuentran preñadas, por lo 

que el volumen de los embriones en el cuerpo de la hembra limita el volumen de 

alimento que pueden ingerir, además la producción de progesterona producida por 

los cuerpos lúteos puede generar disminución del apetito (Feria et al., 2001). De 

igual forma en S. mucronatus se observó que ambos sexos se alimentan de las 

presas más abundantes y con poca movilidad, si bien se alimentan de los mismos 
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taxa de insectos, el volumen de presas consumido por cada sexo, también difirió, 

siendo los machos los que consumen mayor volumen de presas, pudiendo existir 

divergencia en el nicho trófico, lo que conlleva a disminuir la competencia 

intraespecífica (Méndez-De la Cruz et al., 1992), por lo que, los requerimientos 

energéticos propios de cada sexo, resultan en un factor determinante que moldea 

los hábitos alimentarios. 

Por otro lado, aunque se ha registrado omnivoría en la mayoría de las 

especies del género Sceloporus (Lemos-Espinal et al., 1997), se ha comprobado 

que la materia vegetal forma parte importante en la dieta de algunas especies del 

género, debido que la ingesta de materia vegetal no es accidental. En periodos 

invernales, donde la disponibilidad de las presas habituales es limitada (Búrquez et 

al., 1986), se ha reportado que existen cambios en la dieta a distintas clases de 

edad, ya que individuos jóvenes de S. poinsetii son principalmente carnívoros, 

mientras que los individuos adultos, tienden a la herbivoría (Ballinger et al., 1977). 

Aunado a esto se sugiere que la presencia de nemátodos en los tractos digestivos 

puede ser una adaptación que contribuye a la digestión de materia vegetal (Méndez-

De la Cruz et al., 1992). 

El mismo patrón ocurre en S. jarrovi; en esta se ha visto que la estacionalidad, 

los requerimientos energéticos particulares de cada sexo, el grado de dimorfismo 

sexual y la condición en la que se encuentre cada individuo, son los principales 

factores que modifican los hábitos alimentarios en las poblaciones de la especie, 

así como el uso del hábitat, ámbito hogareño de cada sexo, variación ontogenética 

y la amenaza de depredación (Simon, 1976; Ballinger y Ballinger, 1979; Simon y 

Middendorf, 1985; Bursey y Golberg, 1993; Gadsden et al., 2011). Un punto 

importante a resaltar es que en S. minor se ha registrado canibalismo y omnivoría 

(Barrera-Hernández, 2010), lo que puede estar ligado a condiciones ambientales 

extremas que orillan a los individuos a explotar recursos alimentarios alternativos. 
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Justificación  

En este estudio se evalúan los hábitos alimentarios y las variaciones morfológicas 

de Sceloporus minor, lo que se considera un aspecto importante ya que con esto se 

puede analizar la plasticidad fenotípica que presenta la especie ante distintos 

ambientes, pues estos aspectos ecológicos son necesarios para comprender la 

organización y función de las poblaciones, así como las adaptaciones locales de 

cada una de ellas; asimismo, estos aspectos son importantes para la conservación 

de las especies. Además, existe poca información relacionada a los patrones 

alimentarios y morfología craneal en lagartijas del género Sceloporus, sobre todo 

en especies del Altiplano Mexicano, como es el caso de la lagartija S. minor 

(Barrera-Hernández, 2010). En este sentido, este estudio resulta ser de gran 

importancia pues contribuye al conocimiento de algunos aspectos de las historias 

de vida de esta especie en dos poblaciones ubicadas en el municipio de 

Guadalcázar, en el estado de San Luis Potosí, México. 

Hipótesis 

La composición de la dieta varía en función del ambiente en el que se distribuyen 

los organismos, por lo que, se espera encontrar diferencias significativas entre la 

dieta de cada población de Sceloporus minor, así como entre sexos. De la misma 

forma, se espera encontrar relación entre la morfología craneal y el volumen de las 

presas consumidas en las poblaciones analizadas de S. minor. 
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Objetivos  

 

Objetivo general  

I. Evaluar y comparar los hábitos alimentarios así como las variaciones en 

los caracteres morfológicos asociados a la alimentación en dos 

poblaciones de la lagartija vivípara Sceloporus minor en el municipio de 

Guadalcázar, San Luís Potosí, México. 

 

Objetivos específicos  

I. Determinar los hábitos alimentarios de machos y hembras de Sceloporus 

minor. 

 

II. Evaluar la amplitud, diversidad y sobreposición del nicho trófico de 

machos y hembras de ambas poblaciones. 

 

III. Determinar el volumen, frecuencia de ingestión y el valor de importancia 

de las presas consumidas por los machos y hembras de ambas 

poblaciones. 

 

IV. Establecer si existen diferencias entre sexos a nivel intrapoblacional e 

interpoblacional en las variables morfométricas consideradas. 

 

V. Determinar si existe relación entre las variables morfométricas de la 

cabeza y el volumen de presas consumidas por los machos y hembras de 

las dos poblaciones. 
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Área de estudio  

El municipio de Guadalcázar se ubica al noroeste del estado de San Luis Potosí, 

perteneciente a la zona del Altiplano Mexicano (100° 24´de longitud oeste y 22° 37´ 

de latitud norte). Limita al norte con el estado de Nuevo León, al sur con el municipio 

de Cerritos, al oeste con Villa Guadalupe y Villa de la Paz y al este con el estado de 

Tamaulipas y Ciudad del Maíz. Cuenta con una superficie de 3, 843.14 Km2, está 

integrado por 110 localidades, destacando Las Negritas, Pozos de Santa Ana, Santo 

Domingo, Buena Vista y el Huizache (Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, 

2009).  

Las localidades donde fueron colectados los organismos analizados en este 

estudio son El Oro y Las Lagunas ambas ubicadas al sur del municipio (Fig. 1), 

separadas una de la otra por una distancia aproximada de 35 km en línea recta. La 

localidad de El Oro se ubica a una altitud de 1,600 msnm en las coordenadas 

geográficas 22° 39´N, 100° 20´ O, con una precipitación anual de 300 mm y una 

temperatura media anual de 25.8° C (Hernández-Ibarra, 2005). La vegetación 

predominante es el chaparral, la característica más importante de este tipo de 

vegetación es presentar bosque de encino (Quercus tinkhami) no perennifolio como 

forma de vida predominante. A pesar de esta circunstancia, el chaparral de El Oro 

mantiene su aspecto verde a lo largo de todo el año, por lo que, una de las 

características de este tipo de vegetación es su extrema heterogeneidad (Secretaría 

de Ecología y Gestión Ambiental, 2009). 

La localidad de Las Lagunas se encuentra a una altitud de 2,100 msnm ya 

que se encuentra enclavada en la sierra La Trinidad, en las coordenadas 

geográficas 22° 43´N, 100° 23´O, presenta una precipitación anual de 600 mm y 

una temperatura media anual de 23.5°C (Hernández-Ibarra, 2005). La vegetación 

característica de esta zona de estudio es el pastizal, en el que predominan las 

gramíneas. Fisonómicamente es un tipo de vegetación homogéneo y desolado 

comparado con el chaparral y los encinares (Secretaría de Ecología y Gestión 

Ambiental, 2009). 
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Figura 1. Ubicación del municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. Los puntos 

rojos en el mapa muestran las localidades en las que se realizaron los muestreos. 
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Materiales y métodos  

La especie Sceloporus minor fue descrita por Cope en 1885, pertenece al grupo 

poinsetii (Wiens et al., 2010) y al complejo “jarrovii” de acuerdo con Wiens et al., 

(1999). Es endémica a México, se distribuye desde el norte de Querétaro y 

Guanajuato, al oeste de Zacatecas, San Luís Potosí y al oeste de Nuevo León 

(Ramírez-Bautista et al., 2008). En el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, 

se distribuye de los 1,160 a 2,240 msnm (Hernández-Ibarra, 2005).  

Historia natural 

Esta especie habita en bosque de encino y bosque de pino-encino (Stebbins, 1985; 

Degenhardt et al., 1996), es una lagartija terrestre de hábitos diurnos. Estudios de 

Ramos-Flores (2003), Ramírez-Bautista et al. (2008) y Ramírez-Bautista et al. 

(2014a) acerca de la reproducción de S. minor muestran que es una especie 

vivípara de talla pequeña, con un tamaño máximo de 90 mm de LHC, que presenta 

una actividad reproductora de tipo otoñal asincrónica. Ramos-Flores (2003) 

encontró que las hembras y machos de Sceloporus minor (S. jarrovi) de las 

localidades de Las Lagunas y El Oro (las localidades de estudio de este trabajo)  

alcanzan la madurez sexual de los 47 a los 49 mm de LHC, aunque esto puede 

variar dependiendo de las condiciones ambientales y la disponibilidad de recursos 

que tengan los individuos en su ambiente. Por otro lado esta especie presenta 

dimorfismo sexual, ya que los machos resultan ser más grandes que las hembras; 

además el patrón de coloración de la región dorsal del cuerpo de los machos, va de 

azul claro, anaranjado y azul rey, el cual es más marcado en los machos adultos en 

la época de reproducción. Las hembras, al igual que las crías y juveniles son de 

color azul claro a verde grisáceo; en los machos, la región ventral del cuerpo es 

color azul claro, con parches de color azul obscuro a gris, mientras que en las 

hembras, los parches son menos conspícuos (Ramírez- Bautista et al., 2014a). 

La dieta de S. minor consta de insectos y otros artrópodos (Ramos-Flores, 

2003; Barrera-Hernández, 2010). Se alimenta de cualquier tipo de presa que se 

mueva; por lo que se comporta como un forrajeador al acecho (Degenhardt et al., 
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1996). Según la lista roja de la IUCN (Mendoza-Quijano, 2007; IUCN, 2016), la 

especie se encuentra en categoría de preocupación menor, ya que las poblaciones 

hasta el momento se encuentran estables. Por otro lado, esta especie no se 

encuentra en alguna categoría de riesgo según la NOM-059-ECOL-2010 

(SEMARNAT, 2010).  

Trabajo de laboratorio  

Los ejemplares de las poblaciones de S. minor, analizados en este estudio, 

provienen de colectas realizadas en las localidades de El Oro y Las Lagunas, las 

cuales se llevaron a cabo de Junio a Septiembre de 1999, bajo el permiso de colecta 

científica emitido por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT; #SGPA/DGVS/1746/13). Los organismos se encuentran depositados 

en la Colección Herpetológica de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo. 

El tamaño de muestra utilizada para este estudio fue de 60 individuos de El Oro (30 

hembras y 30 machos) y 63 individuos para Las Lagunas (33 hembras y 30 

machos), los organismos fueron sacrificados, etiquetados, fijados y preservados 

según las regulaciones establecidas por la AVMA (Guidelines on Euthanasia, 2013). 

Para minimizar la varianza debido a las diferentes clases de edad, se tomaron 

únicamente individuos adultos (Galindo-Gil et al., 2015).   

Hábitos alimentarios 

Para determinar los hábitos alimentarios de los machos y hembras de las dos 

poblaciones, se removió el estómago por medio de una disección en la región 

ventral del cuerpo, del que se obtuvo el contenido estomacal, el que fue secado, 

pesado y medido, el peso se obtuvo en una balanza analítica digital marca ADAM® 

(0.0001 g), así mismo, se obtuvo el peso (g) del estómago lleno y vacío (Leyte-

Manrique, 2006). El contenido estomacal se colocó en una caja Petri que contenía 

un papel milimétrico el cual fue utilizado para realizar la medición tanto del estómago 

como del contenido estomacal, en esta se separaron todos los elementos presentes, 

más tarde se analizó cada presa bajo un microscopio estereoscópico marca Leider® 

y se determinó hasta el nivel taxonómico de orden; para la identificación de las 
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presas se usaron las claves de Gillott (2005) y Triplehorn y Johnson (2005). Los 

himenópteros fueron clasificados como formícidos y no formícidos, en el caso de los 

insectos holometábolos las larvas y los adultos fueron considerados como 

categorías de presa distintas, la materia vegetal (hojas, semillas, tallos) y materia 

mineral (rocas) también fueron consideradas. Se realizó una clasificación de las 

presas según la dureza (duro, intermedio y blando) y nivel de evasión (evasivo, 

intermedio y sedentario; Anexo 1) según Vanhooydonck et al. (2007), ya que estas 

características son importantes para la selección de presas y el desarrollo de 

estrategias de forrajeo de los depredadores (Hierlihy et al., 2011). 

Amplitud trófica  

Para determinar la amplitud del nicho alimentario de los machos y hembras de S. 

minor de ambas poblaciones, se aplicó el índice de Levins (B) estandarizado para 

la amplitud trófica. El cual menciona que un valor cercano a 0 indica una dieta 

especialista y que un valor cercano a 1 muestra una dieta generalista (Krebs, 1989). 

 

 El índice de Levins estandarizado, se calcula como: 

 

Donde: 

B=1/ ∑[(𝑃𝑖)²] 

Pi= Proporción de individuos encontrados del orden i 

n= Número de recursos presentes  
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Diversidad de la dieta  
 
La diversidad de la dieta fue estimada con el índice de Shannon- Wiener (Shannon 

y Wiener, 1949), el índice de diversidad aumenta con un incremento en el número 

de elementos de la dieta, por lo que,  bajos valores representan dietas especialistas 

y valores altos representan dietas generalistas. El índice de Shannon se calcula 

como: 

 

 
Donde: 

H´= Diversidad  

pi= Proporción de individuos encontrados del orden i 

 

Sobreposición y similitud de nicho trófico 

Para determinar la sobreposición de nicho entre la dieta de hembras y machos, 

se empleó el índice de similitud Ojk (Pianka, 1975), analizando las categorías de 

presas consumidas por cada población y sexo, así como el nivel de dureza y evasión 

de las mismas: 

 

Ojk=sobreposición de nicho entre el sexo j y el sexo k 

Pij= Proporción de individuos del orden i en el depredador j 

Pik= Proporción de individuos del orden i en el depredador k  

 

Donde pij y pik son las proporciones del recurso i utilizadas por los sexos j y k, 

respectivamente. Los valores cercanos a 0 indican ausencia de sobreposición del 

recurso y los valores cercanos a 1 indican traslape total del mismo (Gadsden et al., 
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2011). Cabe destacar que este índice es descriptivo, ofrece valores informativos y 

no es suficiente para determinar la existencia de competencia por recursos (Hulbert, 

1978).   

 La similitud entre la dieta de ambos sexos se estimó mediante el índice de 

Renkonen (1938), utilizando la proporción de presas comunes consumidas por 

ambos sexos, las categorías de presa, así como la clasificación de éstas por su nivel 

de evasión y dureza (Holeckek, 1983). El índice se calcula como: 

∑(𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑃𝑖𝑗 𝑃𝑖𝑘)

𝑛

𝑖−1

 

Donde: 

Pjk = Porcentaje de similitud de recurso entre los machos y las hembras 

 Pij = Proporción del recurso i del total de recursos utilizados por los machos  

 Pik = Proporción del recurso i del total de recursos utilizados por las hembras 

  n= Número total de recursos encontrados en la dieta  

 

Valor de importancia alimentaria  
 

Una vez identificada la categoría de presa, se procedió a determinar el número de 

presas por categoría, el volumen mediante la fórmula de la elipsoide (V= (4/3 π 

(largo/2) (ancho/2)2) el largo y ancho se obtuvo midiendo cada presa con el uso de 

papel milimétrico, la frecuencia de ocurrencia (número de estómagos con al menos 

un individuo de alguna categoría) en el total de la dieta de cada uno de los sexos y 

poblaciones. Con los datos numéricos, volumétricos y de frecuencia, se obtuvo el 

valor de importancia alimentaria (V.i.l) de cada categoría de presa en cada sexo y 

localidad, determinando así la relevancia de cada uno de los tipos de presa 

consumidos por S. minor. Para obtener el V.i.l. se usó la fórmula propuesta por 

Biavati et al. (2004) la cual se representa como:  
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I: (F%+N%+V%)  

Donde: 

  F%= porcentaje de ocurrencia 

N%=porcentaje numérico  

V%=porcentaje volumétrico 

Dimensiones morfométricas  

 

Para determinar si existe diferencia entre las hembras y los machos de cada 

población en las características morfológicas, se tomaron medidas de las siguientes 

variables morfométricas: 1) longitud hocico-cloaca, 2) longitud de la tibia derecha, 

3) longitud del fémur derecho, 4) longitud del húmero derecho 5) longitud del radio 

derecho, 6) distancia interaxial, 7) longitud del 4° dígito anterior, 8) longitud del 4° 

dígito posterior, 9) largo de la cabeza, 10) ancho de la cabeza, 11) alto de la cabeza, 

12) longitud de la mandíbula inferior, 13) ancho de la mandíbula, 14) longitud del 

hocico, 15) longitud de la sínfisis mandibular anterior, 16) longitud del proceso 

retroarticular y 17) longitud del coronoides. Todas estas estructuras fueron medidas 

en mm con el uso de un calibrador digital marca Mitutoyo® (0.1 mm) de acuerdo 

con Metzger y Herrel (2005) (Fig. 2; Cuadro 1).   

Con los datos obtenidos se realizó una prueba de normalidad D'Agostino & 

Pearson para evaluar la naturaleza de los datos y determinar qué prueba estadística 

utilizar, después se transformaron con log10, para cumplir con los criterios de 

normalidad y homocedasticidad. Se realizaron pruebas U de Mann-Whitney y t-

student, según fuera el caso, para comparar los machos y las hembras de cada 

población y para realizar una comparación intrasexual.  



Hábitos alimentarios de dos poblaciones de la lagartija vivípara Sceloporus minor 
(Squamata: Phrynosomatidae) del municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, 
México. 
  

  
17 

 

Figura 2. Variables morfométricas tomadas (en mm) en Sceloporus minor. 

Cuadro 1. Variables morfométricas tomadas en Sceloporus minor y las abreviaturas 

que se utilizaron a lo largo del trabajo. 
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Morfometría craneal y el volumen de presas consumidas 

Por último, para evaluar si el volumen de presas consumidas por las hembras y 

machos, está determinado por los caracteres morfológicos asociados a la 

alimentación, se realizó un análisis de regresión entre las variables morfométricas 

de la cabeza (largo, ancho, alto de la cabeza, longitud de la mandíbula inferior, 

longitud del hocico, longitud de la sínfisis mandibular anterior, longitud del proceso 

retroarticular y longitud del coronoides (Fig. 2) y el volumen de las presas 

consumidas por cada sexo y población, tomando como variable dependiente el 

volumen de las presas ingeridas y como variables independientes el resto de las 

medidas morfométricas. Todos los análisis estadísticos se realizaron con un nivel 

de significancia del 95%, mediante el software GraphPad Prism versión 6. 
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Resultados  

Hábitos alimentarios en ambas poblaciones 
 
De los 123 estómagos revisados de S. minor, se identificó un total de 1,104 presas 

consumidas por las lagartijas de ambas poblaciones, de las que 643 presas fueron 

ingeridas por las lagartijas de la población de El Oro y 460 presas de Las Lagunas 

(Fig. 3) por lo que existen diferencias significativas entre el número de presas que 

consumieron las lagartijas de El oro y Las Lagunas (t= 1.99, P= 0.04), siendo las 

lagartijas de El Oro las que consumen mayor número de presas. La dieta de 

Sceloporus minor de ambas poblaciones está compuesta de artrópodos de 5 clases: 

Insecta, Arachnida, Malacostraca, Chilopoda y Diplopoda las cuales se encuentran 

representadas en 12 órdenes y 17 categorías de presa diferentes. Estas categorías 

son Araneae, Coleoptera (adultos), Coleoptera (larva), Diptera (adultos), Hemiptera, 

Hymenoptera (Formicidae), Hymenoptera (Formicidae alada), Hymenoptera (no 

formícidos), Isopoda, Lepidoptera (adultos), Lepidoptera (larva), Mantodea, 

Odonata, Orthoptera, Polizoniida, Scolopendromorpha y materia vegetal (Anexo 4). 

Siendo las categorías Formicidae y Coleóptera adulto las categorías más 

importantes en cuanto a frecuencia de ocurrencia para ambas localidades, mientras 

que Formicidae alada fue una de las tres categorías más importantes únicamente 

para El Oro y Hemiptera para Las Lagunas.  

 

En 7 ejemplares (5.6%) se encontró materia vegetal (hojas, tallos y raíces; 

6.6% en la población de El Oro y 4.7% en la población de Las Lagunas), y materia 

mineral en 11 ejemplares (9.7%), 1.6% para El Oro y 7.9% para Las Lagunas. Por 

último únicamente los machos de ambas poblaciones presentaron parásitos 

intestinales (nemátodos; en El Oro, n=3 y Las Lagunas n=2). 
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Figura 3. Presas consumidas por Sceloporus minor en dos localidades del 

municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, México. 
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Población de El Oro 
 

En general, para la localidad de El Oro se analizaron 60 ejemplares, los que 

presentaron 643 presas agrupadas en 15 categorías, siendo las más abundantes 

en la dieta, Formicidae (29.55%), Formicidae alada (28.15%) y Coleoptera (13.53%; 

Fig. 4). 

 

 
Figura 4. Porcentaje de consumo por las hembras y machos de Sceloporus minor 

de El Oro. 
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En hembras (n=30), se encontraron 12 categorías de presa, con un total de 

401 presas en el contenido estomacal. El porcentaje de abundancia de las 

categorías más numerosas fue de  35.41% para Formicidae, 27.68% para 

Formicidae alada y 12.72% para Coleoptera (Fig. 5). 

 

 
Figura 5. Tipos de presas consumidas por las hembras de la población de El Oro. 
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Los machos consumieron 13 tipos de presas diferentes con un total de 242, 

y un porcentaje de abundancia de 28.93% para Formicidae alada, 19.84% para 

Formicidae y de 14.88% para Coleoptera como las categorías más consumidas (Fig. 

6). Cabe resaltar que las hembras consumieron dos categorías de presa diferentes 

a la de los machos (Diptera y Scolopendromorpha) mientras que los machos 

consumieron tres categorías diferentes (Diplopoda, Isopoda y Mantodea). Además, 

las hembras consumieron mayor número de presas que los machos ya que estas 

ingirieron 401 individuos, mientras que los machos 242 individuos (t=2.73, P= 

0.008). 

 

 
Figura 6. Tipos de presas consumidas por los machos de la población de El Oro. 
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Población de Las Lagunas 

Por otro lado, los individuos de la población de Las Lagunas (n=63), presentaron 

460 presas agrupadas en 14 categorías, siendo Formicidae (36.88%), Coleoptera 

(21.69%) y Hemiptera (11.93%), las que presentaron mayor abundancia (Fig. 7).  

 

 

Figura 7. Porcentaje de consumo por las hembras y machos de Sceloporus minor 

de Las Lagunas. 
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Se encontraron 11 categorías de presa diferentes consumidas por las 

hembras (n=33), con un porcentaje de abundancia de 41.25% para Formicidae, 

23.35% para Coleoptera, 11.28% para Hemiptera, con un total de 256 individuos 

encontrados (Fig. 8).  

 

 

Figura 8. Tipos de presas consumidas por las hembras de la población de Las 

Lagunas. 

 

Los machos consumieron un total de 204 presas distribuida en 13 tipos de 
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(Odonata); mientras que los machos consumieron tres categorías diferentes a las 

hembras (Coleoptera larva, Isopoda y Lepidoptera adulto), aunque no existe 

diferencia significativa entre el número de presas consumidas entre machos y 

hembras (t=1.99, P=0.84). 
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Figura 9. Tipos de presas consumidas por los machos de la población de Las 

Lagunas. 

 

Amplitud trófica  

 

De acuerdo a la amplitud de nicho alimentario, con base en el índice de Levins 

(1968), las hembras de la población de El Oro presentaron valores de B=0.39, 

mientras que los machos valores de B=0.30. Por el contrario, los machos de Las 

Lagunas presentaron valores de B= 0.39 y las hembras de B= 0.27. Con respecto 

al valor poblacional, El Oro presentó valores de B= 0.29 y Las Lagunas de B= 0.27. 

Por lo que, ambas poblaciones se comportan como depredadores generalistas, 

presentando en ambas poblaciones y en sexos valores de amplitud similares. 
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Diversidad de la dieta 
 
El análisis de diversidad de la dieta de S. minor mediante el índice de Shannon-

Wiener, mostró para la población de El Oro valores de H´=2.72; mientras que la 

población de Las Lagunas presentó valores de H´=2.70, lo que se traduce en una 

alta diversidad trófica en ambas poblaciones y una similitud en la diversidad trófica 

entre poblaciones.  

 

Al realizar el análisis de los mismos índices para cada uno de los sexos, se 

muestra que los machos de El Oro presentaron valores de H´=2.78 y las hembras 

de H´= 2.54. Análogamente los machos de Las Lagunas presentaron valores de H´= 

2.86, mientras que las hembras obtuvieron valores de H´= 2.44, concluyendo que la 

diversidad entre sexos también se asemeja en ambas poblaciones. 

 

Sobreposición y similitud de nicho trófico 

 

De acuerdo al índice de sobreposición de Pianka (1975), la dieta entre sexos de la 

población de El Oro resultó ser muy similar, mostrando una alta sobreposición de 

nicho alimentario (Ojk=0.91), con una similitud del 77% al 100% de los recursos 

alimentarios. Mientras que en la población de Las Lagunas, el análisis de la dieta 

entre sexos tuvo valores de (Ojk=0.97), con una similitud del 84% al 100%, por lo 

que ambas poblaciones presentan un alto traslape de nicho alimentario entre sexos.  

 

Al analizar la dieta consumida por los machos y hembras con base a la 

dureza y nivel de evasión de las presas, la población de El Oro presentó una alta 

sobreposición con valores de Ojk= 0.96 para nivel de evasión, compartiendo del 86% 

al 100% del recurso; mientras que para el nivel de dureza el sobrelape de recurso 

fue Ojk=  0.99, compartiendo del 97% al 100% de los recursos. Al igual, Las Lagunas 

presentó un alto traslape para el nivel de evasión Ojk= 0.98, compartiendo del 88% 

al 100% de los recursos y en cuanto a dureza Ojk= 0.99 compartiendo del 94% al 

100% de los recursos tróficos (Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Número de presas consumidas por ambos sexos, en ambas poblaciones 

de acuerdo a su nivel de dureza y evasión. 

 

Por último al realizar el análisis de sobreposición entre poblaciones, ambas 

mostraron una alta sobreposición con valores de Ojk= 0.84 con una similitud de 73% 

al 100% de los recursos tróficos, al hacer el análisis con base al nivel de evasión y 

dureza de las presas los índices aumentaron con valores de Ojk= 1.00 con una 

similitud de 98% al 100% para dureza y Ojk= 0.98 con una similitud de 90% al 100% 

de acuerdo al nivel de evasión, por lo que ambas poblaciones presentan un marcado 

traslape de nicho (Cuadro 3).   
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Cuadro 3. Número de presas consumidas por ambas poblaciones de acuerdo a su 

nivel de dureza y evasión. 

 

Valor de importancia alimentaria  

Se determinó la dieta de las hembras y machos de S. minor de cada población, 

encontrando que los formícidos constituyen la categoría con mayor abundancia e 

índice de importancia alimentaria que el resto de las categorías, mientras que los 

coleópteros son la categoría con mayor frecuencia de ingestión. Por otro lado, las 

comparaciones entre sexos demuestran que las hembras de ambas poblaciones 

presentan a los formícidos como la categoría con mayor abundancia y valor de 

importancia; mientras que para los machos, son los formícidos alados los que 

constituyen la categoría con mayor volumen.  

 
Población de El Oro 

 
En la población de El Oro, las categorías de presa con mayor valor de importancia 

fueron Formicidae (V.i.l= 61.81), Formicidae alada (V.i.l= 61.31), y Coleoptera adulto 

(V.i.l.= 48.25; Cuadro 4). De acuerdo al volumen, las categorías más representativas 

fueron Formicidae alada (28.01%), Lepidoptera larva (17.93%) y Formicidae 

(16.80%), y respecto a la frecuencia de ingestión Coleoptera, Formicidae y 

Orthoptera con porcentajes de  20.62%, 15.46% y 14.95% respectivamente (Cuadro 

4).  
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De acuerdo al análisis por sexo, para las hembras, las categorías de presa con 

mayor valor de importancia y volumen fueron Formicidae (V.i.l= 79.89, V= 27.81%), 

Formicidae alada (V.i.l= 56.20, V=22.97%) y Coleoptera adulto (V.i.l.= 49.88,  

V=16.80%) con respecto a todas las categorías registradas. Mientras que de 

acuerdo a la frecuencia de ingestión fueron Coleoptera (20.37%), Formicidae 

(16.67%) y Lepidoptera larva (12.04%) las categorías más consumidas (Cuadro 5).  

 

Para los machos, las categorías con mayor valor de importancia fueron 

Formicidae alada (V.i.l= 67.21), Coleoptera adulto (V.i.l= 46.69), y Lepidoptera larva 

(V.i.l= 43.26). De acuerdo al volumen, Formicidae alada (V= 33.64%), Coleoptera 

adulto (V= 21.88%) y Orthoptera (V= 16.89) fueron los más representativos. Por 

ultimo de acuerdo a la frecuencia de ocurrencia Coleoptera (FO= 20.93%), 

Formicidae (FO= 13.95%) y Lepidoptera larva (FO= 13.95%) fueron los más 

consumidos (Cuadro 5). Para ambos sexos Coleoptera, Formicidae y Lepidoptera 

larva son las categorías con mayor frecuencia de ingestión. 
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Cuadro 4. Valor de importancia alimentaria (Vi.l.) de Sceloporus minor de la 

población de El Oro. El Vi.l. se obtuvo con la suma de los porcentajes de frecuencia 

de ingestión (FI%), abundancia (# de presas %), y volumen (volumen %). Los 

valores subrayados indican los mayores valores de importancia. 

Categoría 
El Oro  

FI % # de presas % Volumen % Vi.l. 

Araneae  8.76 5.13 2.53 16.42 
Coleoptera 20.62 13.53 14.10 48.25 
Coleoptera larva  3.09 0.93 0.45 4.48 
Diptera 1.03 0.31 0.13 1.47 
Polizoniida 0.52 0.16 0.02 0.69 
Formicidae  15.46 29.55 16.80 61.81 
Formicidae (A) 5.15 28.15 28.01 61.31 
Hemiptera  9.28 7.62 5.84 22.73 
Hymenoptera 4.12 2.02 0.31 6.45 
Isopoda  1.03 0.62 0.01 1.67 
Lepidoptera larva 12.89 5.60 17.93 36.42 
Mantodea 0.52 0.16 0.17 0.84 
M. vegetal  2.06 0.93 0.35 3.34 
Orthoptera  14.95 5.13 13.28 33.36 
Scolopendromorpha 0.52 0.16 0.08 0.75 

 

Cuadro 5. Valor de importancia alimentaria (Vi.l.) de Sceloporus minor de hembras 

y machos de El Oro. El Vi.l. se obtuvo con la suma de los porcentajes de frecuencia 

de ingestión (FI%), abundancia (# de presas %), y volumen (volumen %). Los 

valores subrayados indican los mayores valores de importancia. 
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Población de Las Lagunas 
 

En la población de Las Lagunas, las categorías de presa con mayor valor de 

importancia fueron Formicidae (V.i.l= 57.30), Coleoptera adulto (V.i.l= 48.62) y 

Hemiptera (V.i.l= 48.61; Cuadro 6). Los datos de  volumen más importantes fueron 

de los grupos Orthoptera (V=26.87%), Hemiptera (V=17.97%) y Formicidae alada 

(V=17.01%) y respecto a la frecuencia de ingestión, Coleoptera, Hemiptera y 

Formicidae con 18.71%, 18.71% y 15.79%, respectivamente, fueron las categorías 

más consumidas (Cuadro 6).  

 

De acuerdo al análisis por sexo, para las hembras, las categorías de presa con 

mayor valor de importancia fueron Formicidae (V.i.l= 63.60), Orthoptera (V.i.l= 

49.83) y Hemiptera (V.i.l= 44.55). Por otra parte, en cuanto a volumen Orthoptera 

(V=34.96%), Hemiptera (V=15.61%) y Formicidae alada (V=13%), fueron las 

categorías con mayores dimensiones, mientras que las presas con mayor 

frecuencia de ocurrencia fueron Coleoptera (FO=20.00%), Hemiptera (FO=17.65%) 

y Formicidae (FO=16.47%; Cuadro 7). 

 

Para los machos, las categorías con mayor valor de importancia fueron 

Hemiptera (V.i.l= 52.61), Formicidae (V.i.l= 49.56), y Lepidoptera larva (V.i.l= 44.47). 

Por otro lado, en cuanto al volumen Formicidae alada (V=21.05%), Hemiptera (V= 

20.09%) y Orthoptera (V= 16.89%) resultaron ser las categorías más sobresalientes, 

y por último, de acuerdo a la frecuencia de ocurrencia Hemiptera, Lepidoptera larva 

y Coleoptera con valores de 19.77%, 17.44% y 17.44%, respectivamente son las 

categorías más consumidas. Además, para ambos sexos Formicidae y Hemiptera 

coincidieron en ser las categorías con mayor valor de importancia alimentaria, 

mientras que, en cuanto al volumen Orthoptera, Hemiptera y Formicidae alada, 

también fueron las categorías más importantes para machos y hembras (Cuadro 7). 
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Cuadro 6. Valor de importancia alimentaria (Vi.l.) de Sceloporus minor de la 

población de Las Lagunas. El VI.l. se obtuvo con la suma de los porcentajes de 

frecuencia de ingestión (FI%), abundancia (# de presas %), y volumen (volumen %). 

Los valores subrayados indican los mayores valores de importancia. 

 

Cuadro 7. Valor de importancia alimentaria (Vi.l.) de Sceloporus minor de hembras 

y machos de Las Lagunas. El Vi.l. se obtuvo con la suma de los porcentajes de 

frecuencia de ingestión (FI%), abundancia (# de presas %), y volumen (volumen %). 

Los valores subrayados indican aquellos de mayor importancia. 
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Dimensiones morfométricas  

De acuerdo a las pruebas estadísticas realizadas, se muestra que en la población 

de El Oro sólo existen diferencias entre sexos en el cuarto dígito posterior, los 

machos presentan una mayor dimensión en esta característica que las hembras, 

(U= 281.5, P=0.01; Cuadros 8 y 9). Mientras que, al comparar los caracteres 

morfológicos de las hembras y machos de la población de Las Lagunas, se 

encontraron diferencias significativas en los caracteres LTD, LFD, LRD, LHD, LDP, 

LC, ANC, AC, LMI, AM, LH y SMA, siendo los machos en todas las variables más 

grandes que las hembras (Cuadro 9).  

En la comparación de todas las variables morfométricas tomadas, entre 

poblaciones de hembras, se muestra que las hembras de El Oro son más grandes 

que las hembras de Las Lagunas en las variables LHC, LTD, LFD, LHD, LRD, DI, 

LDP, LC, ANC, AC, LMI, AM, LH y SMA (Cuadros 8 y 10). Mientras que la diferencia 

entre machos de ambas poblaciones sólo se presentó en la distancia interaxial y 

proceso retroarticular donde los machos de El Oro presentan una mayor dimensión 

en la distancia interaxial que los machos de Las Lagunas (t=2.142, P=0.036), a 

diferencia del proceso retroarticular que resultó ser mayor en los machos de Las 

Lagunas según las medias (t=2.251, P=0.028; Cuadros 8 y 10). 
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Cuadro 8. Estadística descriptiva de las características morfométricas de hembras 

y machos de Sceloporus minor de El Oro y Las Lagunas  

 

Cuadro 9. Comparación entre sexos de las características morfométricas en cada 

población.
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Cuadro 10. Comparaciones de los caracteres morfológicos entre hembras y entre 

machos de ambas poblaciones. 

 

 
Morfometría craneal y el volumen de presas consumidas 

 
El análisis de regresión demostró que para las hembras de El Oro existe una 

relación significativa y positiva entre el volumen de presas ingerido y la longitud del 

hocico (R2= 0.13, P=0.046), SMA (R2= 0.13, P=0.014), proceso retroarticular (R2= 

0.192, P=0.015), LHC (R2=0.154, P= 0.031), mientras que para los machos el 

volumen de las presas se relaciona de manera significativa con el largo (R2= 0.209, 

P=0.011), ancho (R2=0.22, P= 0.008), alto (R2= 0.192, P= 0.015) de la cabeza, 

longitud inferior de la mandíbula (R2= 0.175, P= 0.021), ancho de la mandíbula (R2= 

0.272, P= 0.003), longitud del hocico (R2= 0.328, P<= 0.001), SMA (R2=0.358, P<= 

0.001) y LHC (R2=0.341, P<= 0.001; Anexo 2).  
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Para la población de Las Lagunas el volumen de las presas ingeridas de las 

hembras sólo presentó una relación significativa y positiva con la SMA (R2=0.197, 

P= 0.009). Para los machos el proceso retroarticular (R2= 0.204, P=0.012) y la 

longitud del coronoides (R2= 0.132, P=0.048) son las únicas variables morfométricas 

asociadas a la alimentación que se relacionan con el volumen de las presas (Anexo 

3). Cabe mencionar que para ambas poblaciones, la relación que existe entre las 

variables y el volumen de las presas es mínima. 

 

Discusión 
 

Los resultados de los hábitos alimentarios de S. minor indican que se comporta 

como un depredador generalista, ya que presentó altos valores de diversidad trófica. 

Esto puede deberse a que presentan una relación directa entre las presas 

disponibles en el ambiente durante la estación de lluvias y la frecuencia de presas 

encontradas en el tracto digestivo, ya que como lo reporta Tatanka y Tatanka (1982) 

la abundancia de artrópodos incrementa en la temporada de lluvias, principalmente 

himenópteros, coleópteros, ortópteros y hemípteros, coincidiendo con los valores 

obtenidos para S. minor que indican una preferencia por el consumo de artrópodos 

de la clase Insecta, siendo los grupos más importantes Hymenoptera (Formicidae), 

Coleoptera y Hemiptera, mientras que el resto de las categorías registradas sólo 

fueron consumidas de manera esporádica. El alto consumo de Hymenoptera, 

Coleoptera y Hemiptera es debido posiblemente a que son las presas más 

abundantes, además es probable que influya el valor nutricional propio de cada 

grupo, pues las hormigas y coleópteros contienen altos índices proteicos, ya que las 

primeras están constituidas del 13 al 77% de proteína, mientras que los coleópteros 

constituyen del 22 al 66% (Hernández et al., 2009; Leyte-Manrique y Ramírez-

Bautista, 2010; Xiaoming et al., 2010). 
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 Aunado a esto los hábitos alimentarios generalistas se han relacionado con 

una estrategia de forrajeo de “sentarse y esperar”, Simon y Toft (1991) mencionan 

que el modo de forrajeo influye sobre las características como el tipo y número de 

presas que consumen, los depredadores que utilizan la estrategia de forrajeo de 

“sentarse y esperar” prefieren consumir presas grandes y solitarias tales como 

coleópteros, ortópteros y lepidópteros, lo que está muy relacionado con el tipo de 

forrajeo que presenta esta especie en contraste con los depredadores “activos” que 

consumen presas pequeñas y abundantes. 

 

Por lo anterior podemos afirmar que estas características corresponden a un 

depredador oportunista, ya que esta lagartija, utiliza las presas que se encuentran 

disponibles en el ambiente, en determinado tiempo y espacio, cuya captura no 

requiere gran gasto energético por parte del depredador, como se ha sugerido para 

algunas especies de anuros (Parmelee, 1999). Esto pudiera explicar por qué los 

formícidos y coleópteros constituyeron las categorías de presa más importantes. Ya 

que como se mencionó anteriormente los muestreos se llevaron a cabo en 

temporada de lluvias y según Gadsden y Palacios-Orona (2000), la precipitación 

puede incrementar la actividad reproductora de las hormigas, aumentando su 

disponibilidad, lo que permite un mayor consumo de éstas por las lagartijas. La 

relación entre precipitación y fluctuación de los recursos ha sido demostrada en 

diversos estudios (Lemos-Espinal y Ballinger, 1996; Cuevas y Martori, 2007; 

Gadsden et al., 2011). 

 

Las preferencias por las categorías de presa observadas en este estudio 

concuerdan con Barrera-Hernández (2010), donde menciona que las mismas 

categorías de presa, representaron la principal fuente de alimento de dos 

poblaciones de S. minor del estado de Hidalgo. También concuerda con los 

resultados obtenidos por Duran (2012), donde al analizar los hábitos alimentarios 

de S. grammicus, encontró que su dieta se componía principalmente de la clase 

Insecta. Por lo que, la insectivoría es un hábito común en el género Sceloporus, ya 
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que se ha observado esta conducta en otras especies, como S. toquatus (Feria et 

al., 2001), S. jarrovi (Gadsden et al., 2011) y S. mucronatus (Méndez de la Cruz et 

al., 1992). S. minor también se alimentó de otro tipo de presas como arácnidos, 

isópodos, scolopendromorfos, polyzoniidos e incluso materia vegetal en pequeñas 

cantidades, coincidiendo con los resultados mostrados para S. grammicus (Leyte-

Manrique y Ramírez, 2010).  

 

En algunas especies de lagartijas, la ingesta de materia vegetal forma parte 

importante de su dieta, cuando la disponibilidad de insectos en el ambiente es 

escasa, o para incrementar la tasa de digestión del alimento; como se ha reportado 

en dos poblaciones de S. minor del estado de Hidalgo (Barrera-Hernández, 2010) y 

S. torquatus (Búrquez et al., 1986). En el caso de las poblaciones de S. minor del 

presente estudio, no se puede evidenciar herbivoría, por lo que el consumo de 

materia vegetal se considera como accidental, ya que sólo 4 individuos de 60 de la 

localidad de El Oro y 3 individuos de 63 de la localidad de Las Lagunas presentaron 

materia vegetal en su contenido estomacal, lo cual está relacionado a la 

estacionalidad pues en la época de lluvias los organismos pueden aprovechar los 

recursos de mayor calidad energética y abundancia y discriminar la materia vegetal 

que no aporta la energía y calidad nutricional necesaria (Van Sluys et al., 2001).  

 

En el caso de la población de El Oro, ambos sexos presentaron una amplitud 

trófica similar, siendo Formicidae, Formicidae alada y Coleoptera las categorías con 

mayor valor de importancia dentro de su dieta. Compartiendo el 77% de las 

categorías de presa, el 97% de acuerdo a su nivel de dureza y 86% respecto a su 

nivel de evasión, presentando preferencias similares por el nivel de dureza de las 

presas y siendo los machos quienes prefirieron presas más sedentarias. De igual 

manera la población de Las Lagunas presentó una amplitud trófica similar entre 

sexos, siendo Formicidae, Coleoptera y Hemiptera las categorías con mayor valor 

de importancia dentro de su dieta. A pesar de compartir el 84% de las categorías de 

presa,  el 94% de acuerdo a su dureza y 87% respecto al nivel de evasión siendo 
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las hembras las que consumieron presas más duras y los machos presas más 

blandas y sedentarias.  

 

Se esperaría que el sesgo en cuanto a dureza y nivel de evasión se inclinara 

a favor de los machos en ambas poblaciones, debido a que estos tienden a ser  más 

grandes que las hembras lo cual es producto de la selección sexual (Bonduriansky, 

2007), lo que a su vez les permite ampliar su nicho trófico hacia presas de mayor 

dureza y evasión, pero no sucede así, aunque algunos estudios muestran que el 

grado de dimorfismo sexual está íntimamente relacionado con el tamaño de la 

cabeza y éste a su vez con la fuerza de mordida, pero no necesariamente con el 

tipo y tamaño de presa (Shawn y Herrel, 2007). Siendo los requerimientos 

nutricionales propios de cada sexo, así como las limitantes ambientales a las que 

se encuentran expuestas cada una de las poblaciones, las que pudieran estar 

influyendo en el tipo de presas que consumen (Hierlihy et al., 2013).  

 

Adicionalmente es importante considerar que ésta lagartija presenta un ciclo 

reproductor otoñal asincrónico, lo que lleva a las hembras y machos a diferir en los 

requerimientos energéticos a lo largo del año, ya que las hembras de El Oro inician 

la actividad reproductiva en los meses de septiembre a diciembre con la 

vitelogénesis, al igual que las hembras de las Lagunas que ocurre de septiembre a 

octubre y el desarrollo embrionario de diciembre a mayo para El Oro y de diciembre 

a junio para la población de Las Lagunas (Ramírez-Bautista et al., 2008), lo que 

podría estar indicando que los meses de lluvias (mayo-septiembre) son utilizados 

para adquirir la mayor cantidad de recursos energéticos que sustenten el alto costo 

que representa el desarrollo embrionario, como ocurre en otras especies vivíparas 

de montaña, lo que explica porque en este estudio las hembras están consumiendo 

presas más abundantes que a su vez son las presas más duras características de 

la temporada (Ramírez-Bautista et al., 2002;  Barrera-Hernández, 2010). 
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Además se sabe que la actividad testicular en machos de S. minor ocurre en 

los meses de Julio a Diciembre para la población de El Oro y de Julio a Octubre 

para la población de Las Lagunas (Ramírez-Bautista et al., 2008), por lo que los 

machos en ésta época del año invierten menos tiempo en forrajeo y más tiempo en 

la búsqueda de pareja, por lo que posiblemente se estén alimentando de las presas 

que se encuentran en el ambiente durante esta temporada, siendo las presas más 

abundantes en ésta época del año (Formicidae, Coleóptera) las que caracterizan su 

dieta, ya que el incremento en su abundancia producto de la estacionalidad lo vuelve 

un recurso de fácil acceso (Gadsden et al., 2005; Barrera-Hernández, 2010), por lo 

que aunque existe una alta sobreposición trófica entre sexos, ésta no resulta 

perjudicial para su supervivencia, pues la teoría de sobreposición de nicho plantea 

que cuando la abundancia de recursos es alta respecto a la demanda, la 

sobreposición es tolerable (Rusterholz, 1981). 

 

Se puede asumir que las diferencias en las categorías con mayor valor de 

importancia entre ambas poblaciones se deba posiblemente a las condiciones 

ambientales, porque aunque ambas poblaciones presentan una temperatura 

ambiental similar, la precipitación varía, ya que en Las Lagunas la precipitación 

media anual es el doble que en El Oro (600mm), lo que pudiera estar determinando 

las diferencias encontradas en ambas poblaciones, aunque presentan Formicidae y 

Coleóptera como las categorías más importantes, el porcentaje de número de 

presas ingeridas es mayor para las lagartijas de Las Lagunas; además presentaron 

a los hemípteros y ortópteros como categorías importantes los cuales están 

íntimamente relacionados a incremento en los niveles de precipitación, patrón 

similar se encontró en S. undulatus, cuyas presas principales fueron los coleópteros 

y hemípteros (Gadsden y Palacios-Orona, 2000; Leyte-Manrique y Ramírez-

Bautista, 2010).  

 

Considerando lo anterior, puede proponerse que ésta variación se deba a 

que existen distintas técnicas de forrajeo entre ambos sexos, posiblemente para 
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utilizar los recursos más adecuadamente y reducir la competencia intraespecífica, 

como lo menciona Méndez de la Cruz  et al. (1992) para  S. mucronatus. Se ha 

comprobado que los organismos pueden modificar su comportamiento de forrajeo 

de acuerdo a la distribución y disponibilidad de las presas, habiendo una diferencia 

entre sexos, pues las hembras tienden a reducir su rango hogareño y tienen una 

tendencia a preferir presas más grandes que resultan más fáciles de ver y capturar, 

mientras que los machos tienden a aumentar su rango hogareño, lo que los lleva a 

capturar mayor diversidad de presas (Eifler y Eifler, 1999), por lo que se espera que 

en temporada de secas cuando la disponibilidad de los recursos disminuya, estas 

poblaciones puedan mostrar una divergencia de nicho, que no es evidente en época 

de lluvias. 

 

Dimensiones morfométricas  

La comparación de las variables morfológicas entre machos y hembras de la 

población de El Oro, no mostró diferencias significativas, con excepción del cuarto 

dígito posterior, siendo los machos los que presentaron dígitos más grandes que las 

hembras, lo cual podría indicar que los machos cuentan con una mejor capacidad 

de desplazamiento, ya que esta estructura, se relaciona con la eficiencia 

locomotora, tal como lo reportan Clemente et al. (2012), quienes expresan que el 

tamaño de las extremidades, está relacionado con la velocidad de locomoción del 

individuo, y por consecuencia, se relaciona a la amplitud trófica del depredador, al 

influir directamente en la eficiencia de captura de presas, así como en el escape 

ante depredadores, forrajeo y defensa de territorio (Shine, 1989). 

 

Respecto a la comparación de las variables morfológicas entre machos y 

hembras de Las Lagunas, mostró diferencias significativas en las variables longitud 

de la tibia, longitud del fémur, longitud del radio, longitud del húmero, dígito 

posterior, largo, ancho y alto de la cabeza, longitud de la mandíbula inferior, ancho 

de la mandíbula, longitud del hocico y sínfisis mandibular anterior, las cuales están 

estrechamente relacionados a la locomoción y con la alimentación, siendo los 
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machos más grandes que las hembras, tal como se ha documentado por Haenel y 

Alder (2003) debido probablemente a la competencia por las hembras o por el 

territorio, ya que un mayor tamaño confiere una ventaja en los encuentros y 

dominancia de los mismos, lo cual se traduce en un mayor éxito reproductivo (Cox 

et al., 2003).  

 

 Mientras que las hembras de El Oro son más grandes en la LHC, 

extremidades anteriores y posteriores, distancia interaxial, dedo posterior, largo, 

ancho y alto de la cabeza, longitud de la mandíbula inferior, ancho de la mandíbula, 

longitud del hocico y sínfisis mandibular anterior que las de Las Lagunas, los 

machos de El Oro son únicamente más grandes que los de Las Lagunas en la 

distancia interaxial; lo que puede ser resultado de las diferencias en el rango de 

crecimiento debido a las diferencias en la disponibilidad de comida o la duración de 

los periodos de actividad, como fue encontrado por Smith et al. (2003). Esto puede 

estar indicando que la población de El Oro tiene acceso a recursos de mayor calidad 

energética, menor depredación o como lo sugieren Ramirez-Bautista et al. (2008) 

estas diferencias pueden deberse a la variación altitudinal entre poblaciones.  

 

Morfometría craneal y el volumen de presas consumidas  

 

El análisis de la relación de la morfometría craneal y el volumen de presas 

consumidas demostró que aunque existe relación significativa de algunas variables 

respecto al volumen de presas, la relación no es muy fuerte, es decir, no se puede 

tomar en cuenta para poder determinar si las características morfométricas de cada 

sexo, fueron moldeadas por el tamaño de las presas, como sugieren Schoener et 

al. (1982) para Leiocephalus, donde tampoco se encontraron diferencias 

intersexuales en el tamaño de las presas, aunque sí se observaron diferencias entre 

ambos sexos; en el tamaño de la cabeza y cuerpo. Esto puede estar relacionado a 

diferentes factores, como la selección sexual, la historia evolutiva, requerimientos 

nutricionales de cada sexo,  la variación espacial y temporal en la disponibilidad de 
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los recursos, así como al volumen, tipo y características de las presas consumidas 

por ambas poblaciones (Shine, 1978; Gould y Lewontin, 1979; Gadsden et al., 

2011). 

Por lo tanto, en este estudio no se encontró una marcada variación en la dieta 

en función del ambiente en el que se distribuyen los organismos, tanto entre 

poblaciones como entre sexos, principalmente debido a que los organismos 

utilizados para los análisis de dieta en este estudio fueron colectados en época de 

lluvias lo que no permite evidenciar la existencia de una divergencia en los hábitos 

alimenticios, debido a los requerimientos específicos de cada uno y las presiones 

de selección ejercidas por cada tipo de ambiente; mientras que, en cuanto a las 

diferencias entre sexos, estas fueron mayores en la población de Las Lagunas pues 

presentó una gran diferencia entre sexos esto debido posiblemente a que presentan 

una marcada competencia intrasexual. La morfología craneal y el volumen de las 

presas consumidas no tuvieron una relación significativa. 

Los hábitos alimentarios son fundamentales para conocer la estructura de las 

poblaciones, entender mejor las historias de vida de los organismos y la relación 

que estos tienen con su ambiente, no solo para establecer proyectos de 

conservación, si no para conocer las presiones selectivas que moldean cada 

población. Es importante entender si la diferencias morfométricas encontradas en 

ambas poblaciones son resultado de su historia evolutiva o de las interacciones 

intraespecíficas, interespecíficas o ambientales a las que se encuentran expuestas. 

No obstante este trabajo no es suficiente para comprender las dinámicas 

poblacionales de esta especie, por lo que se sugiere hacer estudios más 

meticulosos que integren la toma de otras características, como la variación en los 

patrones de coloración, histología, genética y comportamiento. 
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Conclusiones 

 

 Sceloporus minor proveniente del municipio de Guadalcázar presenta una 

dieta generalista, constituida principalmente por Hymenoptera (Formicidae), 

Coleoptera y Hemiptera. En la población de El Oro, se identificaron 15  

categorías de presa diferentes (12 consumidas por hembras y 13 consumidas 

por los machos), al igual que en la población de Las Lagunas con 14 

categorías (11 consumidas por hembras y 13 por machos). 

 

 Sceloporus minor es una especie generalista oportunista, ya que se alimenta 

de una amplia variedad de presas, existiendo una alta sobreposición 

alimentaria entre machos y hembras de ambas poblaciones, indicando que 

ocupan los mismos recursos alimentarios disponibles en el ambiente.  

 

 Las presas con mayor valor de importancia para S. minor en la población de 

El Oro fueron Formicidae, Formicidae alada y Coleoptera adulto, mientras 

que para la población de Las Lagunas fueron Formicidae, Coleoptera adulto 

y Hemiptera. 

 

 

 No existe dimorfismo sexual en  las medidas morfométricas analizadas entre 

machos y hembras de la población de El Oro; sin embargo, en la población 

de Las Lagunas si se presentó éste, donde los machos presentan un mayor 

tamaño.  

 

 No existe una relación significativa entre el volumen de las presas 

consumidas y las dimensiones craneales asociadas a la alimentación de 

machos y hembras de ambas poblaciones.  
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Anexos 

Anexo 1. Clasificación de cada presa de acuerdo a su dureza y el nivel de evasión. 
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Anexo 2. Correlaciones entre el volumen de las presas consumidas y los caracteres 

morfológicos craneales asociados a la alimentación de la población de El Oro. Los 

valores de P subrayados tuvieron una asociación significativa. 
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Anexo 3. Correlaciones entre el volumen de las presas consumidas y los caracteres 

morfológicos craneales asociados a la alimentación de la población de Las Lagunas. 

Los valores de P subrayados tuvieron una asociación significativa. 
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Anexo 4. Tipos de presas que conforman la dieta de Sceloporus minor 

 

 

 

Formícido                     Arácnido  

Hemíptero                   Escolopendromorfo 

Coleóptero Diplopodo 
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Díptero Formícido con alas 

Lepidóptero larva Ortóptero 

Himenóptero Coleóptero larva 
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Materia vegetal Mántido 

 

Isópodo 

 

 
 Lepidóptero adulto 

 

 
Odonato 

   

 
 
 
 
 
 
 
  


