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1 . INTRODUCCION

Cuando ci el Departamento de Biología y Geología del entonces

Centro de Estudios Universitarios de Alicante ;e inició en 1973 el

	

-

"Estudio Faunistico-Ecológico de la Provincia de Alicante" que patroci

naba el I .D .E .A ., unos de los parajes que más pronto aparecieron como -

de especial interés fuá las dunas de la playa del Saladar, especialmen-

te la porción casi intacta comprendida entre las urbanizaciones de Are-

nales del Sol y Urbano-ba . Trás el pronunciado expansionismo turístico,

este tipo de zonas, otrora abundantes en todo el litoral, representaban

ya un ecosistema casi relicto . De ahí. surgió la idea de iniciar en él_ .

un estudio ecológico en profundidad que iba a abarcar por una parte la

Entomocenosis, buena parte de la cual figura en Sauleda (1977), un se�

gundo bloque temático lo constituía la Taxocenosis de Lacértídos, que -

forma precisamente el objeto de esta Memoria Doctoral, y actualmente -

nc~f-s_amenrá

	

am_ oeSLa en (.iliSU un CStüiiiG 5íibrc los vcgct le,r., . ..,..s

	

ps

filos de la misma zona .

El ecosistema dunar presenta varios atraciLívos para el ecólo-

go . Se trata de un sistema con una estructuración zonal que represen-

ta la expresión de una sucesión en la que existe un gradiente de madu

rez desde la duna amarilla, en la, que un factor físico, la movilidad -

del sustrato, actúa como controlador importante, hasta la duna fijada -

en la que gran parte del . control lo detenta la vegetación . La madurez

progresa al alejarse de la influencia del mar que, junto al viento gene

ran dunas - pero desestabilizan su colonización, y es posible observar un

incremento de diversidad de especies en el mismo sentido (García Albá y

Morey, en prensa) .

Los problemas racionales con la obtención de agua por parte -

de la vegetación y el ciclo de nutríerite en-la misma, son aspectos que

han merecido su atención gracias a sus peculiaridades (Gonzalez Bernal

dez, y colls, 1.97`, van de-r i'alk, 1974) , La delrografí.a, especi.almen-
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te la de anuales (Pemadasa y Lovell, 1975, Watkinson, 1978) pero tam-

bíán la de plantas perennes de dunas, ha sido abordada con bastante de

tenimíento .

Sin emba go, existen ciertos problemas de la cubierta vege-

tal del ecosistema de dunas aún pendientes, cori son por ejemplo, la -

dinámica de la proporción entre partes aérea y subterránea de la vege

tación, la estructura en panal de zonas de tendencias 014_0 y eutr6fi-

cas como consecuencia del efecto de transporte y concentración de nu--

el síndrome adaptatívo de las plan

"stresses" de signo contrarío (sote

capacidad relativa de organización

del espacio en las distintas especies colonizadoras ; etc .

trientes realízadog por la matas ;

tas -psamm6fílas más genuinas a dos

rramiento y desenterramiento) ; la

Desde el punto. de vista zoológico, el ecosistema dunas pre-

senta una entomocenósís interesante, tanto taxonómica como ecológica--

mente, y en la fauna vertebrada destaca especialmente la taxocenosís -

reptiliana, principal- explotadora (le pos recursos írvertcbraucs

.

	

Ya concret.amente en la comunidad de Lgcértídos, el estudio -

ha estado sesgado en función de la abundancia de las especies, aunque

en el caso de la más abundante, Aertnthodactylus eryt:~rurus, existía un

especial interés dada la escasez de conocimientos existentes sobre su

este estudio, que ha sido solo paliada en --

trabajos de Busack (1976) y Bons (1972) . -

mejor conocidas las especies A . dumeriZ ,z, -

A . inornatus y A . pardaZís, que han cantado con los trabajos de Císse

y Karns (1977), B.lanc y Scíortíno (1978), Busack (1975), y otros . Re

cientemente el género ha sido objeto de ur± trabajo sobre aspectos taxo.

nómícos por parte de Salvador (1978) .

ecología cuando se ínící6

muy pequeña parte por los

Proporcionalmente., no son

Hay que insistir que, dentro de la taxocenosís, exíste un -

claro gradiente. de dedícacíón al. estudio de'las distintas especies en

el orden

	

.

	

Aca72thod(tio t2,, ZLtis ergthrzímis, Z'Sar+l7 r."%r,?Y'Olnt/v aZC~'LY'7,15,

	

.~Sat"pTOd2'O

77:rf5 i2Sj_~C :+ :~G°Zti3, La~e1'-~G" Zepida, que Ca -ii?C1~1° tat~alillerltt;, y CS COI1Sc°_-
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tro de cada especie,

	

sexos y clases

cierta capacidad de selección .

cuencía de estas especies en el arenal costero .

El problema nuclear, pues, ha sido la estructura y dinámica

de la comunidad cae Lacértidos que se ha estudiado en sus dimensíones -

espacial, temporal y tróríca, lo que metodológic-mente ha significado

centrar el estudio de la primera en una determinada parcela que ha sí-

la dímeiisic6,n temporal, se ha recu

distintos meses del año ;

sistemáticamente a

do analizada de fcz :_na exhaustíva ; en

rrido a transectos realizados en los

investigar la dimensión trbfíca se ha recurrido

ejemplares externos de la parcela .
11

se ha procedido ante todo a analizar detalladamente algunos de los ele

mentos del bietopo y de la bíocenosis que constituyen el medío de vida

de los saurios . Así, se han obtenido cartografias detalladas de la -

topografía, el sustrato, la cobertura y tipos de vegetación entre

otros .

	

Este análisis cartográf ico se ha hecho con
d

	

.,

	

de

	

P---nCiciüyic4

	

4e

	

u

	

.

del espacio .

y para

En el estudio de 1_ .a estructura espacial de la taxocenosís, -

absoluta indepen--

distintos porros

Por otra parte, la distribución espacial de las especies se

ha abordado por medio de una técnica de

mítído sucesivas recapturas . Con ello

más de la distribr ión de las especies,

cimiento de las especies, y asimismo el

rregulacíán, ya que en buena parte de las recolecciones

las temperaturas cloacales .

marcado individual_, que ha per

ha_ sido posible abordar, ade----

sexos y clases de edad, el cre

importante aspecto de la termo

se estimaron -

Con todo ello, en las dos especies más abundantes, la si-

tuación de las capturas ha. permitido precisar s . las especies muestran

determinadas preferencias por ciertas porciones del espacio, y si den

ontogénicas tienen también

	

-

El análisis de la di.naL~.nsio`~~ temporal per-nmite descubrir si
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las especies presentan o no estrategias para repartírse

	

el tiempo de

actividad, tanto estacíonal como diariamente .

Por último, la tradicional dímensíán -rófica se considera con

el mismo fin de ver si los recursos energétícos son aprovechados de dis

tinta forma por :~' conjunto de las especies que constituye la comunidad .

En resumen, esta Memoria Doctoral pretende expresar, casi

	

-

siempre y cuando'es posible, de manera cuantitativa, los rasgos más des

tacados de cómo se desarrolla la vida de la Comunidad de Lacértidos en -

un ecosistema 3.e dunas .
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Z . LOCALIZACION GEOGRAFICA Y ZONA DE ESTUDIO .

En la mitad Sur de la provincia de Alicante (Levante Español)

donde se ofrecen las condiciones de costa baja v un aporte importante -

de materiales que proceden de los rios Seco, tiínalop6 y Segura, se loca

lizan ciertos acúmulos de arena que forman franjas de dunas costeras in-

termitentes, de una anchura que varía entre los 200 y 500 m . Origínalmen

te, el número de grandes arenales era de tres, San Juan, El Saladar y -

Guardamar, todos de una longitud equivalente . El primero de ellos fue

víctima del fuerte impacto urbanístico que sufrió el litoral en los últí

mos 20 años y el tercero fue fijado por una repoblación de Pinus pinea -

que data de principios de siglo . El arenal del. Saladar no ha escapado

por completo a la demanda turística de espacios costeros ya que aproxi-

madamente un tercio de su superficie ha sido cubierto por edificios y -

viales asfaltados, pero ha quedado una zona coi..prendída entre las urba-

ízaciores de Arenales del Sol y t~rbür~ova

	

^rtencciente al.. término mu-

nicipal de Elche, de una extensión aproximada de 100 ha . que se ha mante

nido relativamente intacta, y ha conservado mejor la flora y fauna (Sau-

leda, com .verb .) propia de este biotopo .'

Asociado al arenal., como tambien ocurre en los de San Juan y

Guardamar, se halla un area deprimida, de nivel freátíco alto, poblado

por una vegeta.ción hal6fíla en la que dominan Arthrocnenr,ur, gZa2.ccum, Li-

moniura eaesium v Suaeda frutieosa y que constituyen los marjales . Los

de Sa.n Juan y Guardamar fueron saneados en siglos anteriores y dedicados

a labor agrícola y hoy dia constituyen las dos zonas de huerta más ex---

tensas de la provincia .

	

.

La parcela de muestreo, de dimensío~ips 100 m . x 80 m . se halla

enclavada a mitad de camino entre las dos urbanizaciones antes citadas --

y su distancia al mar y al marjal- es equivalente (fig . 1) . Los lados me

nores del rectángulo están orientados'al Norte y las coordenadas de uno

de sus vértices en U .T .M . son 30S YH 168 384 .
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Figura 1 .- Localizaci6n . geográfica de la parcela,
experimental .
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MATERIAL Y METOOOS ,

La parcela de trabajo se eligió de acuerdo a unos críteríos

lógicos para una buena representación de todo jipo de sustratos .que se

dan en el arenal del Saladar, con excepción hecha de la duna muy descu

bierta de la primera línea muy cercana al mar . La dirección de uno -

de sus lados se hizo al Norte, y° el trazado de los restantes, con ayu-

da de instrumento ; de oríentacíón .

En una primera etapa de trabajo, se dispusieron señales más

o menos conspicuas en los vértices de cada uno de los 20 cuadrados de

dimensiones 20 m . x 20 m . en que se divídíó la parcela . Posteriormen

te, la dívísíón en 32 triángulos equisuperfícíales de cada una de es�

tais unidades cuadradas, requirió otro tipo de sehal con doble uso ; -

botes Rarber metálicos de 15 cm . de diámetro, enterrados hasta el bor-

de mismo, y cubiertos por láminas cuadradas asimismo metálicas, de 22

cm . x 22 cm . El díspositivo completo era cubierto de arena en la mayo

ría de las ocasiones, en otras de píedras, y 5ztñalado su emplazamiento

por una varilla plástica en absoluto conspicua . La colocación de es-

tos botes en áreas de areniscas compactadas fue ciertamente costoso .

una de las 640 áreas triangulares encierra una superfi-

convertida en unídad discreta de. cartografía, de diver-

biocenótícos y de biotopo, y en el interior de las cua

les, no se sitúan más detalladamente las observaciones de lagartíjas .

Cada.

cíe de 12 .5 m2

sos caracteres

Se ha realizado un levantamiento topográfico a escala 1 .100,

de nivel para equidistancia de cota de 0 .25 m ., con tantas

como vértices de cuadrados de 10 .x 10 m . existen en la par

curvas de

con curvas

estaciones

cela

	

En cada triángu1.o se han contabilizado el número de

nivel presentes como una evaluación de la pendiente .

La medida de la. acreci55n de duna ama?'Ílla en temporadas de
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fuerte viento, ha sido mediante la implantacíón de banderolas de con-

trol, divididas en tramos de 10 cm .

Para las medidas de humedad a difercr}es profundidades, se

procedido mediante catas de 1 .20 m . de profundidad, con extracción

muestras en 'o pared de la cata evitando la desecación . La mues-

El regístro -

la misma cata

introduciendo

ha

de

tra iba en recipiente hermético hasta el labora'-orio .

de temperaturas de perfil en profundidad utilizando en

un termómetro de mercurio (0-50 °C) sensible a 0 .1 °C, e

el bulbo en los diferentes niveles .

Para el estudio de la vegetación, se ha levantado inventa-

rios florísticos en cada uno de los 640 triángulos .

ce constar la, cifra que corresponde al porcentaje de cobertura

de la superficie por la vegetacíón y la lista de las especies presen-

tes, para las que se estima la cobertura según la misma escala de -

tres valores, usada para la cobertura total y cuya correspondencia es

,

	

Cobertura infer4.o .. . .̂ i uü1- ,_ 1

	

3 0 % de la StInerT1--

2, cobertura comprendida entre el 10 % y el 30 % de la superfí-

cíe ; y 3, cobertura igual o superior al 30 % . Para la determina---

especifíca de algunos ejemplares se han utilízado diversas cl.a--

ves europeas y regionales .

la s gulellte

cíe ;

ción

versos ejemplares de insectos .

ban reservadas para capturas de

dicaron a otros usos por no dar la adecuada efectividad .

En ellos se ha-

total

Los trampeos para insectos epígeos e,- considerable tamaño,

se han efectuado en dos ocasiones distintas en la temporada prímave--

ral, utilizando las trampas metálicas de cada vértice triángular, des

tapadas y rasando la arena al borde superior del bote . Durante cua-

tro jornadas, y a la misma hora del día se prospectaron cada una de --

las trampas y se marcaron. con. distinto color para cada jornada los di

Estas trampas en un principio esta�

Lacirtídos, que posteriormente se de-

Los datos de actividad, tanto de Lacirtídos como de Tene�

briónidos, se han obtenido por el avistamiento y control numórico de
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ejemplares, en un transecto fijo de poco más de 1 km . de largo, y

amplitud de perturbación de 5 m . En estos recorridos, efectuados

tamente cada hora, no se ha

el sexado de los individuos

te trayecto no irrerfíere

manera que atravesase las

la vegetacíón de arenales

una

exac

dado captura a ningún ejemplar, por lo que

en algunos momentos ha sido incierto . Es

con la parcela en cuestión y fui trazado de

zonas más represen.'- .A{- ívas de la tipología de

El tiempo empleado ha sido el de una jornada completa de ca-

da: mes, recorriendo el itinerario períodicamente cada hora a partir de

las 5 .00 h . solares, con el indicativo de final de la actividad, de un

recorrido completo sin avistamíento de ejemplares . Los días elegidos

han. sido soleados o con mínima nubosidad ya que, en meses templados, -

ligeras interrupciones de radíación directa se ven traducidas en des-

censo aparente de la actividad .

Desde 1975, en parcelas antiguas que se abandonaron despuis

lü . . . ...:fecc~cn riel entramado -y_. _-

	

~ Pi?ü!eraClon he la

zado capturas de sauríos en el arenal del Saladar

Las capturas se realizan a mano, gcueralmente entre dos per-

sonas, una de ellas controlando la huida del animal desde el punto --

de la ' primera localización . El número de ejemplares capturados en

una jornada desde las 9 .00 h . hasta las 14 .00 h . puede oscilar entre -

10 y 30, dependiendo de las temporadas y estados meteorológicos . Los

datos extraídos en cada captura son

LCC

	

Longitud de cabeza y cuerpo en mm . (exacto hasta

0 .5 run .)

LC :

	

Longitud de la cola en mm. ; . : cola mutilada, R' : co

la en etapa de regeneración (se registran las longi-

tudes en mm . de ambas partes)

Peso : En gramos, hasta 0 .1 grs, , mediante un dínamóumetro
-

	

de tolerancia + 0 .4

	

En caso de mufílación de co

actual, se hall realí
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la por accidente, se pesan ambas partes del cuerpo .

Sexo c En el caso de los elementos juveniles, se ha ignora-
do este carácter si la asignación resultaba dudosa .

Estado gestante : Por palpación, en hembras con huevos bas-

tante desarrollados, se registra el número de aque--

líos .

Temperatura ambiente :

	

En grados centígrados por termómetro

de mercurio .

Tempera-ura corporal : En grados centígrados por termistor

y galvanómetro . Las temperatura cloacales se regis

traron mediante un termistor NTC Míniwat conectado -

a un milíamperímetro de 6 entradas . Para cada re�-

gístro, el aparato fui calibrado en el lugar de la -

captura de acuerdo al termómetro de mercurio con la

temperatura ambiente . El desplazamiento en milíam-

perios e .̂ una escala (+50, -50), proporcionaba la -

temperatura cloaca! del individuo (Y tersa . - 2 res .¡-

por una facil conversión lineal, previa suma de la -

temperatura ambiente registe-da por el termómetro de

mercurio . Con anterioridad se utilizó un termóme-

tro digital clínico de sonda, cuyo calibre sobrepasa

ba la medida cloacal de elementos juveniles de A . e--

rzythrurus, e incluso adultos de Ps . hispanieus .

Localización de la captura : Mediante una adecuada numera-

ción de los botes, se asigna un área tríángular a ca

da captura . Este lugar corresponde - al de la prime-

ra visualización del animal .

Marcado de los ejemplares : Tiene carácter permanente por -

mutilacíón de dedos en una determinada secuencia de

conbinaciones empleando las cuatro extremidades en

este uso combinatorio y a lo sumo, el corte de 3 de-

dos
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Para la ídentífi.caciñn de los ejemplares ya

	

-

marcados en el campo, durante el primer año se proce

díó a un doble marcaje : además de la mutilación de

dedos, fueron marcados dorsalmente con una combinato

ria de dos o tres discos de pintura de distinto co-

lor (sobre la base de 5 colores), pero con el tiempo,

se prescindió de la pintura ya que este tipo de mar-

ca era muy perecedero, sobre todo con las mudas de. -

los ejemplares y con el gran período de exposición -

al sol . En 1979 y 1980, por exigencias de otros re

gistros (temperaturas cloacaies, peso) se han captu-

rado todos los ejemplares vistos .

Fecha de la captura : Día, mes, año y hora de la captura .

A efectos del estudio de territorios, los individuos que

se han considerado han sido aquellos cuyas capturas están comprendidas

en el interior de la parcela

Para el estudio del diseño en AcanthodacUylus erythrurus se

produjo un total de 56 fotogramas en color sobre ejemplares, en la mis

ma localidad de capturas, con detalle de las escamas del dorso, median

te lente de aproximación de 4 díoptrías .

Por último, hacer constar la innumerable cifra de horas dedi-

cadas al-estudio del comportamiento de las especies, por la observa---

cíón minuciosa de las mismas en el campo, que suponen un monto aprecia

de ínformacíón así -inílada por el observador, desde movimientos brus

y rápidos en la huida, feno`menos de cópula, predacíón, basta sutí-

pautas en otras actividades y que, posteriormente han sido apoya�-

con cifras reales .

ble

co s

les

das

Taxocenosis de lacértidos en un arenal costero alicantino. Eduardo Seva Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1981



Los análisis gra.nulomitrícos se extraen mediante tamizado -

automático de cada muestra en el laboratorio, con juego de tamices de

luz desde 2 mm . hasta una malla de 0 .042 mm ., previo disgregado y se-

cado del suelo .

Para teas las muestras en las que se detalla el contenido

de materia orgánica, ésta se determinó por calcínacíón en mufla a

	

-

450 °C durante un período de 24 horas, previo secado de la muestra .

Para el cálculo de los pesos secos, tanto en ejemplares de

Lacértidos, como de Ortópteros, muestras vegetales, excrementos, y -

suelo, se procedió al pesado de muestras, antes y después de un perío

do de 48 horas en una estufa a 105 °C . En el caso de Lacértidos y -

Ortópteros, se eligió una muestra bien representativa de las clases -

de edad .

La elaboración de láminas delgadas de roca procedente de -

las áreas de areniscas compactadas en el propio laboratorio, lia perisií

tido la confeccíón de instantáneas con el microscópío perío .aráf íco -

Reichert de cám~-t-.a incorporada .

Con la intención de la recogida de fecal de'alguros ejempla

res y realizar con ellos análisis alímentaríos amén del recon.ocimien

to de ciertas pautas en el comportamiento, se dispuso en el laborato

rio de Biología un pequeño terrario de dimensiones 120 cm . x 50 cm . -

y cisternas cónícas de vidrio con fondo de arena . Sobre estos reci-

píentes, una lámpara de infrarrojos de 250 W a una distancia de -

b0-70 cm . del cuerpo del animal .

Diariamente se procedía a la recoleccíón de fecal por tami-

zado de las arenas . Desde el encendido de la lámpara a primera hora,

eran anotados todos los movimientos y las distintas pautas en el com

portamiento termorregulador, así como registros de la temperatura am-

biente V temperatura del sustrato . Transcurridas tres jornüdas, los
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individuos eran devueltos al lugar de origen .

En muchas de estas ocasiones se les ha tratado de alimentar

en cautividad con diversas clases de presas (Formícídos, pequeños Co-

leópteros, orug- ;) sin apenas resultado, por lo que el tiempo de per-

manencia en el recinto se limitaba al antes (.-'tado .

Los contenidos estomacales fueron identificados, al igual -

que la observación de detalles de escamas, con la ayuda de un estereo

microscopio Zeíss, con diferentes juegos de oculares, uno de ellos -

graduado para el calibrado de las presas . Se conserva en el Departa

mento de Biología, una modesta colección de la entomofauna más repre-

sentativa del Saladar, donada por el Dr . Sauleda, y con la que se ho-

mologaron gran parte de las presas de los contenidos estomacales . -

El peso de los excrementos se llevó a cabo en balanza analítica, pre-

císa hasta la diezmilésima de gramo .

La típifícací6n de la vegetación se inició con una ordena�

cíón de los inventarios por medio del análisis factorial de corres-

pondencias con la versión (CRSP) que el'Cenrro de Procesos de Datos -

del Ministerio de Educación y Ciencia ofrece a la Red de Usuarios Ex-

ternos en el RUExpris de Enero de 1979 .

Debido a la dimensión del problema, se procesaron separada-

cada una de las cuatro filas de cuadra�

divide la parcela, con un número de espe

Las filas de cuadrados de este tamaño

algún tipo de vegetación fuese excluido

de una de ellas y además, por su orientación se pretendia que abarca-

sen el máximo de heterogeneidad de la parcela .

mente los 1_60 ínventaríos de

dos de 20 m x 20 m en que se

cíes que varia entre 43 y 48

se eligieron para evitar que

En las cuatro representaciones obtenidas del análisis de -

Correspondenc.ias,se han encontrado grupos de especies que se repiten

en dos o más análisis y de ellas, se lián elegido las más próximas a
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centros de gravedad de los grupos de írrventaríos que forman los -

tipos de vegetación . Con este procedimiento, existen 34 in

que no resultan fácilmente asígnables a un único tipo de ve--

Ccn~,t .ituye lo d--scríto hasta ahora lo que en el texto del

los

distintos

ventarios

getaci6n .

capítulo correspondiente, figura como 1 ° anális_'3 .

Para e ".-tetar-esa difícil asígnacíón subjetiva de los 34 ínvén

taríos, en un segundo análisis factorial de Correspondencias en el que

se introdujeron la totalidad de inventarios (640), solo se contó con -

14 especies vegetales, las más representativas de los grupos extraídos

en el análisis anterior .

La separación en grupos de-inventarios a partir de la salida

del análisis, fué automatizada mediante un programa que establece dos

grupos de puntos como distintos, al encontrar la máxima variabilidad -

dos ejes . El resultado son

cjcs que separan cuatro grupos de puntos . La simílítud -

CspCI.leJ V~

	

', Ces

	

"

entre grupos, recorriendo cada uno de los

dos nuevos

entre dos de ellos, representados por las misRlas

hizo considerarlos como único .

Los modelos de regresión no lineal utilizados en la construc

cíón de curvas de crecimiento, han sido extraídos de Duham (1977) en -

(Von Bertalanffy, Logístico -

se dan ecuaciones di
el que se ensayan tres modelos distintos

por longitud y Logístico por peso), para los que

ferencíales

1 °modelo 2 °modelo

	

3 °modelo

dL/dt= Alr{1-(1./Al).~

	

dL/dt= Lr{ 1-(L/A1)}

	

dL/dt=(rL/3){1-(L-3%Al))

que proporcionan la tasa de- crecimiento en función del tamaño máximo -

(Al), el parámetro característico de cregímíento (r) y de la longitud

del anirual (L), la ecuación del intervalo
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.lL2= Al-(A1-Ll)e
sr_

1 °modelo 2 °modelo 3`modelo

L2=AlLl/{L1+(Al-L1)e -rD } L2-

que proporcionan la longitud esperada (L2) de los ejemplares en el trans-

curso de (D) días, previas medidas anteriores (L1) . Y la solución

1 °modelo 2 °modelo 3 °modelo

donde

	

donde

	

donde

b=(l_LO/Al )
b=(A1 /Lo )-1 b=(A1/Ló)-1

3
Al Ll

[
Ll+(Ai_L1) e-rD r

L= Al (l-be-rt)

	

L=.Al/(1+be-rt-)

	

L= { Al/(l+be-rt )} 1/3

que suministran la longitud (L) del anímal después de transcurrido un -

tiempo (t), conocido el parámetro de la longitud en el momento del nací

miento (Lo ) .

Se consideró como Lo la cifra más baja registrada en recién

nacidos : 28 .6 mr, y como tamaño máximo (A1 ) inicial : 76 .8 mm ., tan-

to para machos como para hembras .

La solución se somete a un proceso de 20 iteraciones con el

fin de estabílízarlos resultados,que son : tamaña máximo y parámetro

característico de crecimiento (Al y r) . La desviación standard que se

calcula, proporciona el ajuste entre las longitudes reales y las propor

cionadas por los diferentes modelos .

Los intervalos de confianza. para los parámetros desconocidos

de cada curva, se extraen de Guttamn y Meeter (1965), mediante las ex�

presiones
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'A1= A + t (n- 2)

siendo A = (Z .Z?)2x2

siendo Z =

1 Sr

	

Sr

	

Sr

	

1
la matriz de derivadas de las :longitudes con respecto a los parámetros

desconocidos Al y r, donde los superíndices indican las diferentes lon-

gitudes de los ejemplares .

Los datos tienen soporte en tarjeta perforada donde figuran ;

Las fechas de las dos capturas elegídas, primera y segunda medida en la

LCC, primeras y s_jundas en la LC, y caso de estar mutilada, específica

da cada medida de los tramos, pesos primero y segundo, días transcurri-

dos entre capturas descontando meses de inactividad, fecha de p1rdida -

de cola sí. la hubiese, y los respectivos tríángulos numerados donde se

han llevado a. cabo las capturas .

Ha de entenderse que, de un mismo ejemplar con tres capturas,

crecimiento . De cuatro capturas,seispueden extraerse tres medidas de

medidas, etc .

61 1 , 62 , . . . . SLn

6 Al 4

	

6 Al

	

6,'11

SLl	,

	

6L2 ,

se ha utilizado, como ya fígu-

en Eortram IV del modelo de -

apéndi.ce~de Caughley (1977) -

En la éstima de la población,

ra en el. texto d!_.1 cap culo, el programa

frecuencias de capturas que figura en el

por ajuste a distribuciones binenial negativa, geométrica y de Poisson .

ns 2 /n-2 ( -1)11

n ns?/n-2 (A-1 )22
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En el capítulo de distribución terri.toríal, se cuenta con -
un análisis para la extracción de la matriz de probabilidades de tran-
sición en proceso de Markov (Parzen, 1962, Cirault, 1965) que calcula,

sobre unidades discretas de superficie (parcelas 10 x 10), las probabí
lidades de transición de los ejemplares a partir de frecuencias reales
dadas por las sucesivas capturas de individuos . A partir de la ma-
tríz de probabilidades de transición, se han obtenido, por un proceso

iterativo, las probabilidades estables de permanencia asindótica (a -
largo plazo) en cada una de las cuadrículas .

Todos aquellos a.nálísís que han requerido una servidumbre -

informática, se han confeccionado en el Departamente de Biología y Bio
,estadística de la Universidad de Alicante, utilizando la terminal del

UNIVAC 1108 del Centro de Proceso de Datos del Ministerio de Educación

en Madrid . - Para últimos análisis, el procesado ha tenido lugar en -
las propias ínstalacíones'del Centro, en dicha ciudad .
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CLIMA

No resulta fácil la obtención de una -~Tisión general sobre el

clima alicantino, y así, cabe únícarente el recurso al capítulo corres-

pondiente en López Gomez, Roselló y cols . (1978) . El lugar en que se

desarrolla este estudio se incluiría en la zona denominada comarca cli-

mática del sur de la Marina y llanos meridionales centrada en la provin

cía alicantina .

Desde un punto de vista bíoclímático basado en la observación

geobotánica, Bolós (1957,1979) sitúa una clara díscontinuídad unos Kms

al norte de la ciudad de Alicante, al sur de la cual viene lo que él

llama terricorío lucentino, de características notablemente más xiricas

que el inrnediatamente'superíor o diáníco .

En un trabajo anterior (Sena y Escarri, 1976) se hacían algu-

nas consideraciones sobre el clima de la isla de Nueva Tabarra, muy

próxima a la zona --i cuestión, a partir de los datos del observatorio

de Alicante (Ciudad Jardín) y del de Gua.rdamar del Segura . La proximi

dad del observatorio del aeropuerto del Altet que dista algo menos de 4

Yms de la zona de estudio, y que inició su funcionamiento en 1969, ha

permitido la obtención de datos válidos para el lugar de trabajo . Aun

que con un menor número de años de observación que en los dos observato

ríos antes citados, se han obtenido para el aeropuerto del Altet indí -

ces de arídez de Martonne y cocientes pluvíotirmicos de Emberger inter-

medios entre los de Alicante y Guardamar que figuran en Seva y Escarri

(op . cít .) .

Más que ofrecer los valores medíos correspondientes al. perio-

do de funcíonamiento de la estación del Altet se ha creído de mayor -In-

terés proporcionar los datos de todos aquellos factores climáticos que

de alguna forma afectan a la fauna, y que corresponden exactamente a

los años 1977-78 y 79 en los que se realizó la captacíc6n de datos. .
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AIvZOS

	

MESES

E F M A M J J A S 0 N D Total

1977 38 .6 1 .1 7 .9 18 .9 62 .0 7 .8 27 .3 1 .0 37 .0 6 .5 57 .5 9 .3 274 .9

1978

	

3 .8 4 .8 15 .1 23 .5 20 .3 13 .5 4 .9 0 .6 ip 25 .0 80 .5 29 .3

	

221 .3

1979

	

42 .3 6 .2 0 .5 8 .1 7 .2 28 .1 38 .6 ip 69 .6 32 .5 15 .6 2 .2

	

250.9

Tabla L .- Cifras de precipitaciones en mm . por meses

para los tres años estudiados ,

Tabla 2 .- Número de días de cada mes en que se obser

va una precípitación igual o mayor de 1 mm .

Anos
E F M A M J

MESES
3 A S 0 N D x

1977 7" - 2 3 4 3 2 - 1 2 6 3 2 .75

1.978 1 1 2 4 2 3 1 - - 3 4 2 1 .91

1979 6 2 - 2 1 4 3 - 6 8 1 2 .63
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Tabla 3 .- Cifras medias de las temperaturas máximas por

meses y las correspondientes a ceda año .

Tabla 4 .- Cifras medias de las temperaturas mínimas por

meses y las correspondientes a cada año .

AÑOS

F M A M J

MESES

J A S 0 N D T max .

1977 15 .4 19 .5 19 .4 20 .9 22 .4 26 .1 28 .1 28 .2 26 .4 24 .1 20 .8 17 .5 22 .4

1978 15 .2 19 .7 20 .3 20 .8 22 .8 26 .3 28 .6 29 .9 29 .1 22 .8 18 .3 18 .2 22 .6

1979 16 .5 '.7 .4 19 .3 20 .4 23 .1 2 .0 29 .2 29 .5 26 .4 23 .0 2Ó .0 17 .7 22 .4

Av0S

E F 11 A M .3

MESES

T Á S 0 N D T min .

1977 7 .9 8 :9 7 .9 9 .6 12 .8 15 .5 18 .5 18 .0, 17 .6 15 .1 10 .8 9 .6 12 .6

1978 -7 .2 7 .9 8 .4 10 .6 12 .5 16 .7 1.1'> ;2 20 .2 18 .4 13 .6 9 .7 8 .2 12 .6

1979 9 .4 7 .6 7 .5 9 .6 12 .3 , 17 .7 19 .9 20 .8 17 .8 14 .2 3 .1 7 .1 12 .6
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Las diferencias clímátícas entre años pueden plasmarse en la densidad

de población correspondiente y son por ello de ínterés . Las temperatu

ras, precipitaciones y vientos de cierta intensidad son factores que in

fluyen directamente en los pulsos de la bíocenosis, en aspectos tales

como la termorregulacíón, actividad, reproducciór y alímentación . En

posteriores capítulos se dará cuenta más detalladamente de bastantes de

estas relaciones fa,..tor clímátí.co-función, frecuentemente deducidos a

partir de registros diarios, y aquí simplemente se darán las tablas con

valores mensuales .

En la tabla 1 aparecen los datos de precipitaciones en mm .

por meses y en la tabla 2 la de número de días al mes con una precipita

ción igual o mayor de 1 mm . En ambas tablas aparece el año 1978 como

el más,seco, los máximos de pluviosídad corresponden a los meses de no-

viembre, enero, mayo y septiembre, y los mínimos a agosto y febrero .

La inclusión de la tabla 2 se justifica por haberse observado un nota -

ble aumento de la actividad de los lacértidos más representados, como

respuesta a la 1.lúvld, 1_o que aunque sc ' na ConEt3t~ .~.^ :'.C :? 2etnlle para
-1

una determinada precipitación próxima a los 8 mm . día , y ha sido ob -

servado cualitativamente en repetidas ocasiones, no permite una preci -

síón de la intensidad mínima del evento metereológíco capaz de determi-

nar el incremento de actividad, por lo que la elección de la intensidad

de 1 mm . día--1 hay que considerarla arbitraria .

En las tablas 3 y 4 aparecen las temperaturas medias de máxi-

mas y mínimas por meses y las correspondientes a cada año . A destacar

la escasísíraa diferencias entre los valores anuales ; en los valores

mensuales los máximos aparecen en julio-agosto y los mínimos en diciem-

bre-enero-febrero .

En la tabla

	

5 aparecen los porcentajes de días por. mes con

vientos de velocidad superior a 33 Kms . h - . Aunque no de forma cuan~

tificada se ha podido observar la influencia. sobre la actividad de los

lacértidos de los vientos de una cierta intensidad . En la fí.gura 2

aparece la dístribucíc""n de porcentajes de direcciones de -sríerntos en las
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Tabla 5 .- Porcentajes de- dias por meses con vientos de

velocidad superior a 33 Km . horra-1 .

Tabla 6 .- Número de horas de sol . mensuales y los tota-

les por'año Consta tambien el valor de la energía so-

lar en cal .cm-2 , día-1

	

.

AÑOS

E F M A

.
M

MESES
° J J A S N D Totales

1917 108 .9 172 .3 239 .0 254 .8 263 .1 334 .5 338 .3 326 .5 249 .3 197 .4 200 .2 145 .2 2829 .5

1978 148 .6 186 .2 233 .1 226 .7 284 .3 299 .9 2:45 .6 307 .7 252. .2 221 .9 173 .3 142 .7 2722 .2

1979 112 .5 146 .0 210 .2 271 .2 318 .2 312 .6 314 .4 340 .8 230 .9 168 .2 227 .7 154 .8 2807 .5

169 .3 195 .8 331 .5 408 .3 . 466 .8 502 .6 487 .2 404 .8 344 .7 283 .6 191 .7 156 .6 120 Kcal .

ALTOS

E F M A M

MESES

J J' A S 0 N D

1977 4 .0 8 .0 11 .0 8 .0 6 .0 8 .0 13 .0 5 .0 - 9 .0 6 .0 7 .0

1978 20 .0 12 .0 20 .0 18 .0 12 .0 16 .0 10 .0 8 .0 3 .0 16 .0 8 .0 8 .0

1979 10 .0 13 .0 9 .0 11 .0 3 .C 1 .0 5 .0 5 .0 1 .0 4 .0 7 .0 :' .0
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cuatro estaciones durante el periódo de tres años . En otoño predomi -

nan vientos de componente E-SE y en invíerno de W-NW .

El número de horas de sol mensuales y pos totales por año fí-

guran en la tabla 6 en la que también consta el valor de la energía so-

lar en cal cm-2 día'1 datos obtenidos a partís de curvas diarias de so~

larímetro amablemente proporcionadas por el Observatorio Metereológico

de Ciudad Jardín (Alicante) y que cubren los años 1978, 1979 y 1980 a

falta de algunos meses y unos pocos datos diarios que han sido interpo-

lados . Hay que destacar que los valores de horas de sol anuales son

inferiores al valor medio para la provincia de 2974 que figuran en L6 -

pez Comez, Roselló y cols . (op . cit .) .
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4 . 2 . SUSTRATO .

El origen de los sistemas de dunas costeras a partir de res -

tos calcáreos y su evolución a partir de la línea de costa, cuyos pasos

seriados pueden se uírse fácilmente desde este mismo punto hacia el ín-

terior acompañando a los vientos dominantes, son temas estudiados a fon

do por diversos autores, así como aquella serie de procesos químicos y

físicos que conducen a la lenta maduracíón del soporte material medían-

te sucesiva acumulacíón de nutrientes sobre el soporte de sílice y car-

bonato cálcico originales de la duna embrionaria . Estos escalones evo

d.ínámíco donde un mismo material va a

orden crecíente de com-

hablar de una sorprendente es-

a cualquier tipo de condiciones ex-

medida pueden llegar a afectar a la

lutívos determinan un ecosístema

formar, con el tiempo, distintos sistemas en un

plejídad . Pero por otra parte, podemos

tabilidad del complejo dunar frente

tremas ambientales que en muy corta

dínamira del

	

ocisteTp;n

Estas dos cualidades, contradictorias al principio, así como

ciertas peculiaridades en el comportamiento de las especies animales

vegetales que sostienen el sistema, se deben en gran parte a las propie

dades del principal componente del sustrato, la arena` . Así pues, en

este capítulo da~-nos cuenta de las más importantes propiedades del sus

trato que estén más íntimamente realcíonadas con las especies que aquí

estudiamos .

y
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TOPOGRAFIA. MOVIMIENTO DE LAS ARENAS

La parcela experimental está incluida en la tónica. general o-

rográfica de la extensión total del arenal costeri . Ni en éste ni en

ninguno de los arenales levantinos de esta naturaleza se hallan crestas

de dunas de una altura local máxima superior a 5 o 6 m . como es el caso

de dunas litorales de carácter oceánico en los que la fuerza de los

vientos y el suiainístro detrítico son mucho mayores . Aquí, las dunas

no suelen levantar mayor altura de la mencionada, aún a expensas de un

paleorelieve inferior de más compacidad como veremos más adelante en

los tipos de sustrato .

Las costas más altas del área escogida sobrepasan los 12 m .so
a

bre el nivel del mar y las más bajas no llegan a 5 m . como expresa el

nldpa topo~;L r_ s cc extraiuvldo de ella en lúilgura 3 . En general las ren-~ráal~r3_ r

dientes son suaves sin presentarse apenas relieves abruptos, como bien

corresponde al perfil del tramo escogido .

Se ha de destacar, en primer lugar, una gran zona central a-

planada, elongada en estrecha franja hacía el Este de la parcela y ha-

cia el vértice inferior derecho . El mismo cali r ícativo daremos a la

extensión que rodea el otro vértice inferior .

Pendientes más acusadas corresponden a un tramo comprendido

entre los dos vértices inferiores, otro muy cercano al vértice inferior

izquierdo y a las relativamente extensas áreas qué rodean los dos vérti

ces superiores de la parcela . El resto corresponde a un relieve suave .

Debido a la ausencia generalizada de fuertes vientos, los mo-

vimientos fuertes de arenas están muy localizados en-el tiempo . Los

relieves' suaves hacen que la velocidad de las líneas de corriente

	

en

las crestas se vea muy disinínuída, y la cubierta vegetal resta mucha ve

Taxocenosis de lacértidos en un arenal costero alicantino. Eduardo Seva Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1981



6.69

6.44

6.38

6.47

5.95

7.53

7.03

6 .89

YH 168 384

6.39

5.86

5.98

'YA `i

5.25

	

\5.57

\,L~-2--2--

i=6.00

Figura - 3 .- Llapa topográfico a escala 1 :500 de la par-

cela de estudio . La equidistancia de cota es de 0 .25 m .
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Figura 4 .- Perfil E--W del arenal del Saladar a su paso por

la parcela de estudio, cuyos límites vienen indicados por fle

chas . Nh4, nivel del mar . NF, nivel freátíco . AC, areniscas --

compactadas . Dei, duna móvil . DF, duna fijada . L, zonas de lí-

mos . AV, paleosuelo areno-arcilloso .
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laicidad al viento en superficie impidiendo el arrastre de la arena .

Es por todo ello que la traslación de grandes masas de arena, incluso en

dunas amarillas desprovistas de vegetación, es prácticamente inaprecia -

ble, sin alcanzar la cifra de 20 - 30 cms . de er :cimíento anual dada por

algunos autores (Ranwell 1972) para barreras arenosas de primera línea en

dunas atlánticas d . . , mayor extensión .

En el arenal de El Saladar, se realizaron medidas de la acre -

ci6n por sotavento de algunas dunas, resultando que los pocos centímetros

ganados en una determinada dirección durante una larga temporada, eran re

vocados por fuerte viento en dirección contraria en una sola jornada, por

lo que la ganancia neta anual se puede cifrar en unos pocos centímetros

para dunas amarillas con escasa cobertura de Ammophila arenaría ssp.arun-

dinacea .

Para zonas más cubiertas, dominadas por espesos arbustos de ThIL

melaea hirsuta y Crucianella marítima, la movílídad decrece osten?,íblemen

te, ya que, en primer lugar, la velocidad del 'víento en superf icic pucd-

llegar a ser 1/4 6 1/5 de la velocidad por encima del arbusto (Chapman,

1976) amortiguando la saltación de los granos de arena ; y en un segundo

lugar, la misma cobertura vegetal y los restos depositados en superficie,

retienen la humedad suficiente como para hacer díf icíl el transporte

	

de

material, salvo en aquellos casos'de vientos de gran velocidad (Levante ó

Poniente) . La desecación de grandes arbustos ¿ -_smínuye en este área la

retención local de la arena por las mencionadas causas .

Reflejo de éstas y otras muchas características es la escasa pro

fundidad de este sistema en cuestión y de cuantos aparecieron en la costa

alicantina, ya que como apunta . Ranweil (op, cit .) el suministro de arena ,

la orientación res,ecto a los vientos dominantes y la topografía, ejercen

suficiente influencia para marcar el tipo y la. extensión de cualquier sis-

tema particular de dunas .
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TIPOS DE SUSTTL:kTOS

No sólo topográficamente la parcela está dentro de lo def íní-

do para el ecosistema en general, sino que creemos que gran parte de la

tipología de sustratos está proporcionalmente representada en ella . La

discreta división que realiza Ranwell (op . cít) de un perfil perpendícu

lar a la línea de costa de un extenso sistema en diversos habítats bien

definidos tiene representación a menor escala en este arenal costero .

La figura 4 representa ese mismo perfil para nuestra localidad a su pa-

so por la parcela experimental cuyos límites E - W se hallan señalados .

Examinadas las distintas muestras de sustrato extraídas de la

cuadrícula, podemos d'iferencíar las siguientes zonas de sustratos calí-

fi.cados transitoriamente y que víener, representadas en la figura 5 .

A C Areniscas compactas

D F Dunas fijadas por la vegetación

Z L Suelo areno-limoso

A V

	

Paleosuelo areno-arcillosa

D b1 Dunas móviles de escasa vegetación

A S Arenas semicompactadas .

	

Duna fósil .

S S Paleosuelo elevado

En la tabla 7 figuran los resultados de las granulometrías pa

ra cada uno de los tipos de sustratos mencionados en porcentaje en peso

para cada piso de tamiz, y su representación hístogramátíca en la figu

ra 6, donde todos los pisos excepto el de 0 .125 res . vienen mult-iplíca -

dos por el factor 2 para su mejor dístinci6n, ya que todas las muestras

si exceptuamos la de areniscas compactadas,, entran en la clasífícacíón

mayoritaria de arenas finas (Petítjohn 19 .63)

	

.

	

Por este motivo, las glá.

nulometrías no tienen aquí otro sentido que el de destacar pequeñas di-

feren.ci .as en las porcíoncs de f ¡nos que pueden tener signífí.cac4_ón en la
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5.- Esqu-ma de la parcella que ~ ~~ r espnr.tí .

	

~ ~ , to,._ alma

aéreo de la misma,

	

v en- el que> figura la cartógr i Z l
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Taxocenosis de lacértidos en un arenal costero alicantino. Eduardo Seva Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1981



Tabla 7 . Tabla granulométrica en porcentaje por peso retenido en cada uno de los tamices .

Las muestras corresponden a : 1 . Duna fija, 2 . Paleosuelo areno-arcilloso, 3 . Du-

na fósil, 4 . Suelo areno-limoso, 5 . Paleosuelo elevado, 6 . Areniscas compactadas,

7 . Duna móvil, 8 . Suelo areno-limoso, 9 . Duna fija, 10 . Contacto de areniscas -

compactadas y duna fija .

Muestras 2 .00

LUZ

1 .00

DE TAMIZ

0 .50 0 .125 0 .042 RESTO

1 - - -- 99 .67 0 .32 0 .04

2 10,50 7 .35 7 .83 53 .53 17 .11 3 .6 .5

3 - 1 .21 1 .70 86 .85 9 .73 0 .48

4 1 .27 1 .09 j� 02 89 .14 4 .45 2 .68

5 33 .97 ° 1 .40 1 .96 60 .94 0 .64 0 .21

6 31 .50 0 .39 0 .64 64,48 2 .30 1 .12

7 - - 0 .20 0 .15 99 .12 0 .30 0 .08

8 0 .54 0 .98 1 :36 95 .61 1 .06 0 .44

- - 0 .48 98,54 0 .78 0 .20

10 8 .15 . 2,72 3 .74 74 .65 8 .33 2 .38
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ft

Fígura 7 .-- Lámína delgada de una muestra de

areniscas compactadas de la parcela de estu_

dio, observada al microscopio óptico PC<¿-

ro--gráfico
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distinción de zonas diferenciadas de antemano en el campo .

El paleorelieve original que ya mencionábamos anteriormente,

está representado por barras oolítícas de probao.,e origen marino próxi-

mo, a juzgar por la compacta cementación de los granos y la redondez de

los mismos que puea2 apreciarse en la figura 7 lámina delgada de la mues

tra al microscopio petrográfíco . Estas formaciones desnudas que aflo-

ran en la parcela, ocupan extensión en las áreas que rodean los dos vár
o

	

-

tices superiores y designadas en la cartografía con las siglas corres -

pondientes A C . Es el sustrato de más compacidad de la zona y en susu

perfície se observan restos finos y arenas derivados de procesos de ero

sión que van a tener otras áreas destinatarias como se verá más adelan-

te .

Derivados de estos relieves, aparecen en los vértices ínferío

res dos amplias zonas de poca superficie aparente ya que en su mayoría

están cubiertas por una fina capa de arena y que corresponden a un paleo

suelo arenoso con gran proporción de arcilla . Por su disposición hori

zontal y por su distinta altimetría respecto a otras zonas de iguales

características se :rata de suelos formados por cedimentacíó:n de verti-

dos de escorrentía derivados de los procesos de erosión del paleorelíe-

ve antes mencionado que quedan descubiertos en ciertos casos al paso de

la duna . Este tipo de suelo es muy común entre los de la comarca .

Las áreas cartografíadas como suelos areno-limosos están loca

lízadas en el centro y fondo de la zona de estudio y corresponden a zo-

nas deprimidas y receptoras de aguas de escorrentia de parcelas superío

res . Las granulometrías de las muestras de estas zonas muestran gran

proporción de arenas pero asimismo una relativa abundancia de finos .

En otros sistemas de mayor extensión esta superficie corresponde en su

mayoría al "s3_ack" de dunas," cuyo origen detalla Ranwell (op . cit .) de

zonas deprimidas por elongación del frente de dunas y que constituyen

un habítat diferenciado con un alto índice de humedad .

La porción de finos puede tener dos procedencias ; la deposi -
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eólica de finas

	

partículas transportadas «s allá de los frentesclon

primeros de dunas y depositados en zonas intermedias o la stdírnentací.ón

debida al transporte por aguas de escorrerztía de restos de erosión en

cotas superiores ( ;~- ,~)ositados en la primera capa

cubierta por una fina capa

des, sin .detrímento de que

capas de arena subyacentes

tación y compacidad de este sustrato .

la proporción de estos finos de las zonas de

parcela, pueden ser debidas indistintamente a

si bien la zona más cercana al mar lleva más

La diferencia en

suelos areno-límosc,,, ; de- la

estos dos orígenes, ya que

proporción de arena, también es la que menos proporción de cuenca de de

yección posee . El resultado es la formacíón de una depresión arenosa

de límo que le proporciona ciertas propieda-

parte de_ este material quede mezclado con las

cuyo resultado es un cierto grado en la cenen

En tramos superiores del trayec-

to de escorrentia quedan las partículas más gruesas incluyendo las are-

nas .

Pequeñas extensiones cartografíadas con las siglas A S corres-pon

den a tramos de. dunas fósiles en estado avanzado de cementacíón, cuya

fracción de finos Á-q mayor que la extraída para suelos areno--límosos

que puede tratarse de un escalón superior en la. fosí izacíón de los sue

los anterigres .

y

Sobre el ~elíeve antiguo se desplazan los sistemas de dunas ,

pertenecientes en su mayoría a arenas fíjadas por vegetación y que co -

rresponden en la cartografía a las areas señaladas cota D F así. como pe

queñas extensiones de dunas "amarillas" móviles (D N) . El moviíuien .to

de éstas iltímas, como hemos mencionado antes, es escaso ya que un pri-

mer paso en la estabilizacíón es la presencia de especies vegetales ex-

tendídas por rizomas horizontales de crecimiento potencialmente ilímíta

do y que a un rápido enterramíento responden con un rápido crecimiento,

haciendo de sus tallos, nuevos rizomas .

Los extractos granul.ométricos para estos tipos de sustrato

destacan la perfecta selección del . material, compuesto prácticamente :gin
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su totalidad por arena entre los tamaños de 0 .25 y 0 .125 mm .

	

Nuevas gra

nulometrías hechas para distinguir una posible selección para nivelesde

profundidad y distintas orientaciones, no revelan diferencias como pue-

de apreciarse en las tablas 8 y 9 que corresponden respectivamente

	

a

una duna gris y una amarilla .

Tabla 8 . Tamaño de grano retenido en cada cuartil para

distintos niveles .

La seleccí6n - en el espacio para el tamaño de grano se estable

ce, pues, para grandes áreas dentro de un contexto más general de la di

námíca de fluidos .

Tabla 9 . Tamaño de grano retenido en cada cuartil para

distintas orientaciones .

Las dunas "grises", fijadas por la vegetación, ocupan casi la

parcela . En ocasiones alcanzan una poten

y en otras cubren levemente (10-15 cms) el

El sistema radical de los

mitad de la superficie de la

cía considerable en espesor,

suelo arcilloso de los vértices inferiores .

grandes arbustos que colonizan estas dunas, junto a la hojarasca que pro

porcíonan y que no es arrastrada por los vientos, propician ciertas cua

lidades a este sustrato que revisaremos posteriormente, ya que granulo-

métricamente se diferencian bien poco de las dunas móviles .

-39--

Z:~3LT.4¿

TE

Barlovento Sotavento Fondo de duna

Ql
. . 3415 .3299 - .3780

Q2 .2415 .2253 .2770

Q3 .1708 .1708 .1863

Sup . 25 cms :i0 cms

Ql .4061 .3923 .4061

Q2 .3299 .3187 .3299

Q3 .2588 .2500 .2679
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En estos dos tipos de dunas, el volumen de poro calculado pre

vía compactación de. l a muestra, es de 37 .6%, cifra muy cercana a la que

se da en otros sistemas (40% en Ranwell (op . cit) ) y que hace de este

sustrato el de menor dureza relativa de la cuadricula . La proporción

de carbonato cálcico y de finos frente a la de sílice queda establecida

en una relación de 4 :1, propia de dunas de origen detrítico

Por último, mencionar la existencia de una pequeña plataforma

grisácea al fondo del rectángulo que pudo muy bien comportarse como pa-

l.eosuelo, actualmente erosíonado como puede manifestar la separación gra

nulomitrica y que presenta valores de agua y de materia orgánica próxi-

mos al suelo areno-arcilloso . La calificación de este suelo está tam-

bien basada en el intenso "burrowíng" y la incustracíón de algunos gas-

terópodos .

PERFILES DE HLMEDAD

Encontrar arena humedecida a 30-40 ems de profundidad, en du-

nas amarillas y despues de un largo período de sequía puede sorprender

bastante a un observador que de siempre ha considerado el sistema dunar

abierto completamente a la pérdida de agua por evapotranspíración y dre

naje, y puede explicarse muy pocas veces la supervivencia de un mato -

rral despues de ocho meses sin precipitación . Sin embargo, la príme--

ra sentencia es un hecho, y se da gracias a unas ciertas propiedades del

sustrato que dan como resultado la acumulación de agua a ciertos niveles

y que permite asegurar que el agua no sea el gran factor limítante como

a primera vista parece . Las relaciones hídricas de un sistema como el

que estudiamos son de vital ímportanciá, ya que siendo en efecto un ele

mento escaso, su aprovechamiento a todos los niN7nles es máximo . Preci

samente el. aspecto superficial de vegetación dispersa como el. d e lasdu

nas amarillas, no se debería tanto a las limitaciones que pueda imponer

la falta de agua, como a la escasez-de -cíertos nutrientes, escasamente

representados . (Chapman, op . cit .)
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Fígura 8 .- Perfíl de humedad en profundidad

para sustrato de duna fíjada . Cada trazo -

representa una medía de 5 medidas en dife-

rentes puntos de localización .
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Fígura 9 .-- Perfíl de humedad en profundidad

para sustrato de duna móvil . Cada trazo re

presenta una medía de 5 medidas en diferen-

tes puntos de localización
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En éste y en cualquier sistema de dunas, las entradas de a-

gua pueden tener tres fuentes mayorítarías :

1 . Agua de lluvía, cuya velocidad de filtrado por el sustra

to, depende en estados encadenadc;~, del tamaño de grano,

de la angularidad de los granos, del volumen de huecos,

de _' :1 fracción de fínos y de matería orgáníca que quede

entre ellos, que proporciona cíert- _ capacidad de reten -

cíon

2 . Las fluctuaciones día-noche de las temperaturas provocan

la formación de rocío no sólo en superficie, síno taml3íen

en capas profundas de hasta 90 cms que producen ganancias

considerables a lo largo de la jornada (Ranwell, op . cit .)

3 . Acercamiento ó contacto en algunas áreas del nivel freá-

tico de la zona, que por capilaridad, puede proporcionar

el suficiente contenido en agua al sustrato inmediato .

Excepto la tercera opc~-r, que car-cce de sentido por cuanto al

ser suf íciente permeable el paleorelíeve, el nivel freátíco coincidiría

con el del mar, la- : otras dos se convierten en las únicas fuentes de a

provísíonamiento . En una duna de 3-4 mts, el nível freátíco puede muy

bien no contribuir en absoluto a las necesidades de humedad de las raí-

ces, a una profundidad aproxímadá de 1 mt .

Para los más importantes tipos de sustrato defínidos anterior

se han realízado valoraciones del contenido en agua en % por vo-

cuyos resultados figurar_ en la tabla 10 acompañados de los conte

contenido en

mente,

lumen,

nidos en materia orgáníca en % por peso . Actualmente, el

agua de un suelo suele referirse en % por,volumen por el error que inu-o

duce el contenido _,n materia orgánica, pero, para un mismo tipa de sus-

trato, mayoritario en la parcela como es el de suelo arenoso, hemos re-

f erído los registros a % por peso y cuyas representaciones aparecen en

las figuras 8 y 9 para dunas fijas y móviles
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Tabla lo . ,Conteníd^ en agua y materia orgánica de las siguientes nues-

tras : tomadas a una profundidad de 20 cms .

1 . Paleosuelo arcilloso 2 . Dunas fijas 3 . Dunas móviles

4 . Suelo areno-límoso 5 . Paleosuelo gris .

La diferencia en el contenido de agua entre estos dos tipos

de arenas es perfectamente asímilable a la diferencia en el contenido

de materia orgánica que puede generar otras razones : la percolación del

agua de lluvia en las dunas grises es más lenta por el encuentro con ca

pas en las que el sistema radical es. tupido y existe aglomeración de par

tículas finas

En las áreas señaladas como suelo areno-limoso el contenido hí

drico a una profundidad de 20 cms es mayor que en sustratos anteriores,

debido a unamayor tracción de finos en su compos ;.cion y al mayor conte

nido en materia orgánica a la que se adsorbe el agua . Una fina costra

de límos en la superficie de estas zonas hace que se dificulte la perdí

da de agua por evaporación . Sí atríbuyisemos a la misma edad este

"slack" de la parcela y cualquier duna gris cercana a él, el contenido

en materia orgánica del primero sería siempre superior, debido al arras

tre de nutríentes por percolación de zonas cercenas en períodos de finten

sa lluvia, por lo que parecen lógicas las cifras crecientes de la tabla

10 en cuanto a tipo de habitat y materia orgánica .

El con±ponente acuoso alcanza los máximos valores en las áreas

de paleosuelo areno-arcilloso de los vértices, en los que igualmente se

dan las mayores tasas de material orgáníco, sín duda atribuíble a las

mismas causas dadas para la limo-arena .

Para las superficies en las que afloran las areniscas compac-

MUESTRAS 1 2. 3 4 5

Agua en %/Vol . 10 .74 1 .35 0 .56 1 .43 1 .93

Mat . org . %/Peso 3 .31 1 .16 1 .0& 1 .~O 1 .75 r= .9794
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tadas, no se han realizado estimas de humedad por volumen, por lo que

no están incluidas en la tabla 10, pero aún así ciertas apreciaciones

en % por peso arrojaron valores muy próximos a los del "slack" . Canti

dades poco apreciables de agua, son absorbidas rápidamente, pero en re-

gímenes fuertes dc- lluvia, el agua cuelga por escorrentía siguiendo los

cauces naturales de - la parcela, que a simple v3,ta pueden apreciarse .

(fíg . 5)

lor . Mientras

de 45 - 50°C en

rapidamente con

Sí bien nosotros no hemos registrado valores apreciativos de

agua en capas profundas, es importante seña

la mañana se ha depositado una fina capa que

centímetros de arena, importante en la con-

inferiores y en la germinación y desarrollo

superficie, hasta qué las raíces de éstas entren

inferiores con humedad permanente (Ranwell op . -

la condensación de vapor de

lar -que a primeras horas de

humedece los 2 ó 3 primeros

ducción térmica hacía capas

primero de semillas en

en contacto con mantos

cit .) .

FLUCTUACIONES Y PERFILES TEMICOS

Las principales propiedades térmicas del medio ambiente dunar

las proporciona el principal componente del sustrato, es decir, la are-

na . El tamaño de grano suministra el volumen potencí~l de finos y de

materia orgánica que se puede albergar entre ellos y que son los que van

a dar cierta capacidad térmica al sustrato .

Los perfiles térmicos representados en las figuras 10, 11 y12

ponen de manifiesto tal como se destaca en Chapman (op . cit . fig . 7-4)y

Ranwell (op . cit . fíg . 5-3) que la arena es un conductor pobre del ca -

que la superficie pueda alcanzp-- muy bien temperaturas

las épocas más calurosas, la temperatura desciende

la profundidad, incluso en los primeros 5 cros .

tos perfiles, extraídos para diferentes estaciones se aprecia que la pri

mera capa de 5-10 cms es la de más inestable comportamiento . A partir

de dicho punto, la forma de la curva es muy, similar para todos los ca -

muy

En es
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Figura 10 .- Perfiles térmicos en profundidad

	

Figura 11 .- Perfil térmíco en profundidad .

en una jornada del mes de Octubre . Las cur--
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Figura 12 .- Perfil térmico en pro-

	

Figura 13 .- Perfil . térmico radial a 1 cm . d e profundidad a través

fundídad correspondiente a una jor

	

de arbustos de Thz-melaea . C, representa el centro de arbusto y R

nada invernal con cielo cubierto .

	

un punto alejado de la cobertura de aquél .
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Representacíón de los puntos que relacionan la temperatura

de la arena registrada a 1 cm de profundidad con la tempe-

ratura ambiente a que corresponden . Los registros pertene

cen a di. eren~es jornada .
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sos dentro de un rango que establece la temperatura ambiente .

El leve descenso de las temperaturas que se observa entre ca

pas de 20 y 40 cros va bien relacionado con el aumento de humedad que se

aprecia a esos mismos niveles (ver f íg . 8 y 9) y que correspondería al

tramo en el que es máxima la evapotranspiracíón .

La capacidad térmica de la arena aumenta con la adícíón de pe

queñas cantidades de agua, incrementado desmesuradamente la conductiví

dad térmica (Craetz y Cowan, 1979) por lo que la primera capa de arena

humedecida tanto en el caso de formación de rocío como de reciente llu

vía es un puente importante en la conducción de calor hacía tramos más

profundos .

El efecto de la vegetación sobre la temperatura del sustrato

actuando de,moderadox queda bien patente en Chapman (op . cít . f ig . 7-4)

para dunas amarillas y grises . Las dunas móvíles pueden absorber y

perder más rápidamente el calor que las dunas fijadas por vegetación <

Con estos registros de temperatura a diferentes niveles para

una jornada completa, se puede advertir la íner-ia ralentízada de las

temperaturas a medída que se avanza en profundidad, cuyos máximos valo

res aparecen con un cierto retraso respecto a los de superficie, y pro

cura temperaturas moderadas en momentos de mínima temperatura superfí.-

cial .

El perfil topográfico, aún con pendientes suaves, delímíta

parcelas con mayor ó menor ínclínacíón respecto a la radiación solar y

que suministra cierta diversídad térmica al menos en superficie . Las

áreas más perpendicularmente expuestas a los rayos solares han regís --

trado, a 14 cms de profundidad, temperaturas superiores en 1 .5 - 2 °C a

las expuestas con menor inclinación

La diferencia entre temperaturas ambíente y las tomadas a 1

cm de profundidad se establece siempre á favor de ésta última, incluso
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en períodos de interrupción solar . Lo que se pone de manifiesto en

la regresión que aparece en la figura 14 que muestra una pendiente me

nor que la unidad .

	

Esta diferencia varía desde algunas décimas de gra

do a primeras horas de la mañana, hasta varías decenas por encima en

horas de máxima insolación .

	

Incluso en los meses de invierno, arena

seca a 5 cms de z-,,-fundidad, mantiene una temperatura de hasta 27 ° C su

perior a la del ambiente en algunas zonas desirt .5.cas (Busack, 1976) .

La presencia de viento es uno de los factores que ígualmen-

te afectan a la temperatura de la superficie de la arena . Sin llegar

a igualar ésta con la temperatura ambiental, al dificultar la transmi-

sión térmica a niveles inferiores .

Los niveles térmicos más bajos en superficie se dan al abri-

go de grandes arbustos de Thyme1aea hirsuta y Crucianella maritima .

Las dos curvas representadas en la f ígura 13 pertenecen a los registros

de la temperatura

?.ro del arbusto y

tipos morfológicos : unos son arbustos tupidos

ra superficial aumenta progresivamente según

cípal y otros son arbustos desmochados, en los

ros en el centro hace que los valores mínimos de la curva se sitúen en

tramos intermedios .

a 1 cm de profundidad en un

acaba en arena -descubierta

Por último, la hojarasca acumulada en la pase de los arbus -

tos proporciona un manto orgánico húmedo que afecta en gran medida a

la temperatura registrada bajo ella (Chapman, op . cit .) y que puede ha

cer disminuir hasta 25 ° C la registrada en arena de libre exposíción .

perfil.. que parte del cen

' .'que corresponden a dos

en los que la temperatu-

se alejen del tronco prín

que la apertura de cla-
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.

	

VEGETAC ION

El espectro de influencia del mar en suelas de muy diversa na

turaleza es amplío y abarca, desde las grandes extensiones de deposí --

ciones fluviales de los deltas y depresiones cercanas a la costa en el

caso de los saladares, a hasta los realmente escasos metros de vegetación

ínfluencíada por el mar en algunos relieves fuertes_ .

En los momentos que siguen a la forma.ión de unas dunas, el

biotopo presenta como rasgos más característicos la movilidad del sus-

trato, la escasez de agua y la pobreza en nutríentes . La coloniza -

cíón por vegetales modifica paulatinamente las condiciones iniciales en

un próceso .que se denomina fijación dunar y que no es sino un caso par

ticular de sucesión ecológica, fenómeno que fué inicialmente descrito,

precisamente, en el sistema de dunas del lago Míchigan (CoGrles, 1899) .

La implantación de vegetales modifica de forma sustancial la

dinámica de la duna e incrementa notablemente la capacidad de retención

de agua y sales minerales, con lo que disminuye el control de los com

ponentes físicos del bíotopo y se incrementa el control biológico del

ecosistema .

En el caso de los arenales de la playa del Saladar, con un a

porte externo y constante de material detrítico de restos de caparazo-

nes calcáreos, ha alcanzado la profundidad suficiente para que podamos

distinguir fácilmente en el sistema, diversas zonas que corresponden a

etapas seriadas en la sucesión ecológica seguida a partir del escalón

inicial de la línea de costa, y que se lleva a cabo gracias a determi-

nados factores acumulables, como son, la agregación de finos entre las

partículas gruesas de la arena, mayor acumulación de agua, y un mayor.

contenido en materia orgánica . todos ellos. factores que ya hemos revi-

sado en capítulos anteriores . Evidentemente todos estos factores coac

túan y determinan en prírier lugar que, solamente algunas especies com--
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pletamente adaptadas a la vida en primera línea soporten estas condi -
ciones . En los primeros estadios de la colonización dominan especies
con un elevado grado de adaptación a las características del medio du-
nar, pero a medida que la sucesión avanza, se da cabida a otras espe -
cies más eurioicas, de manera tal que no puede considerarse este medio
tan restrictivo como los Saladares, y así el porcentaje de las especies
que componen la flora que puede encontrarse en -nedios de dunas supera
en algunos países el 50 % (Chapman, 1976) . Además, al avanzar la su-
cesí6n según un gradíante perpendicular a la línea de costa, aumenta
la diversidad (Garcia Albá y Morey, en prensa) y tambíán la biomasa por
unidad de superficie por la presencia de especies de mayor envergadura .

En el espectro biológico de la vegetación de dunas destaca
claramente el elevado porcentaje de Lemicrípt6fitos existentes (Bocher,
1952, Ranwell, 1960) . Las especies vegetales más especialmente psa

mmófilas suelen presentar por una parte un extraordinario desarrollo

de órganos subterráneos, especialmente rizomas, con frecuencia de va-
rios metros de longitud, y además son normalntéí'ite capaces de respon -
der al soterramiento con un rápido incremento del crecimiento . En

buena parte de estas plantas la reproducción se hace predominantemen-

te por vía vegetat.íva

Ya hemos mencionado anteriormente que los sistemas litora -
les mediterráneos alcanzan poca anchura, al contrarío de los de carac
ter oceánico, con capacidad de formación de ciertos subsistemas de g mn

extensión como en el caso de las grandes areas con denominación pro -

pía de "corrales" en las dunas de Doñana, y que sustentan tipos de ve-
getación muy peculiares, que tienen correspondencia con las menciona -
das para el "slack" de la bibliografía anglosajona . A pesar de la es

casa anchura alcanzada por aquellos primeros sistemas, f ítosociológíca

mente, las zonas características de la sucesión vegetal, están bien de

fínidas por especies que en todo momento se hallan asociadas a ciertas

particularidades diferenciales del ambiente, como calidad del sustrato,

humedad,,compacídad, salinidad, presencia de vientos fuertes, etc .

v
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Dentro de la Clase AmmophiLetea,, del orden AmmophiZetaZia,

	

y

de la Alianza Ammophilíon, Bol6s'(1967) distingue tres asociaciones fun

damentales para las dunas de las comarcas más sudeñas de los países ca

talanes y que corresponden y caracterizan a tres grados distintos de

la maduración del sí_stema dunar, desde la línea de costa hacía el ínte

ríor :

- Asociación Agropyretum medíterraneum . (Kunn) Br .-Bl . 1933,

caracterizada por una vegetación muy dispersa, con escasas especies muy

especializadas y que colonizan los primeros relieves más cercanos

	

al

mar . Son sobre todo ciertas gramineas de prolongado aparato radical .

Rigual (1972) no ha considerado esta asociación como tal e independien-

te, sino como agregada al Arnmophiletum . Realmente sí que podemos ad-

vertír a esta primera línea de arenas una vegetación propia con espe -

cíes muy resistentes a los embates del agua, vientos fuertes y ambiente

con gran contenidos salino, dominadas por EZymus farctus y Convolvulus

soldanella .

- Asociación Ammonhíletum anÁndínaceae, Br .-Bl . (1921) 1933,

que define casi exclusivamente la vegetación que aparece en las crestas

de las dunas móviles, cualquiera que sea su ubicación, asociación en la

qué Rigual (op . cit .)"incluye la anterior de Bc.ljs (op . cit .)

	

.

	

En ella

la especie dominante es Arrmophila arenarla ssp arundinacea y las legumi

nosas Lotus cretícus y Medicago marina, asimismo como al anterior muy

adaptadas al continuo enterramiento en arenas con rápida formación de

nuevos tallos de gran longitud, eficiente en el primer intento de madu-

ración de las dunas móviles .

- Asociación Crucianelletum marítimae,, Br .--Bl . (1931) 1933,

es el siguiente escalón de la sucesión dunar y las especies que la ca

racterízan se asientan en relieves mucho más atenuados, con mayor cober

tura y con un sensible aumento en materia orgánica . Asimila gran par

te del sistema que resta en la zona y se hacen abundantes CrucianelZa

marítima, Teucrium poligvn ssp maritimrum, Maresia nana etc .

Es frecuente, como señala Bolós (op . cit .), encontrar una su-

basociací6n típica (ThymeZaeetosum hirsutae) diferenciada fundamental -
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mente por la presencia de grandes arbustos de Thymelaea hirsuta, que

proporcionan un incremento de biomasa, gran cobertura y escasa movili-

dad al sustrato por_ la supresión de importantes líneas de corriente de

vientos fuertes

Rígual (op . cit .) señala un nuevo tipo de asociacíóa en esta

clase de playas =::tensas del litoral alicantino, el E uphorbion peplidis,

caracterizada por ser producto y modulación de asociaciones anteriores

con evidente acción antrop6gena, con especies como Beta vulgarís ssp

marítima, Brassíca Tourneforti, Euphorbia peplis etc . esta última aso-

ciación ocupa, para este sistema, una estrecha franja en la parte más

retrasada aunque en ocasiones penetra en el Crucianellion

	

.

Las asociaciones vegetales def inídas de este modo y con cíen

to caracter universal, a menudo pueden presentar excepciones . Las c-

reas bien definídas .por las especies tipo de la asociación poseen suba

reas moduladas por un buen número de especies complementarias pudiándo

se ciar el caso de que las cSpeCl :S d%:fii.iúa~ para !a ?soclaclon tengan

menos peso específico en el comportamiento del ecosistema que aquellas

otras especies acompañantes que no han sido definidas .

Para la observación. en detalle de la vegetación que manifies

te distintos tipos de sustratos, textura, composición, etc y que real

mente sirva para la determinación de sistemas ecológicos de cierta in-

dependencia, se requiere un análisis de todas las especies presentes

en el área de estudio para la ídentíficación de aquellos, y que deter-

minen ulteriores relaciones en la biocenosis de lacértidos . Los gru-

pos así formados poseen un distinto significado ecológico pues respon-

den a variaciones netas del entorno aunque se diluyan en el estamento

fitosociol6gico inmediatamente superior .

En un no muy reciente trabajo de Crawford (1967)

	

se señala

ya la importancia de agrupar la vegetación en compartimentos con señala

da sígníficaci6n ecológica, ya que son estos compartimentos los que con

posterioridad. se examinan para las relaciones que mantienen con otros
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factores del medio, con las que se intuye que están ligados .

La escala de distinción de los grupos depende en gran parte

del usuario . La t:úsqueda de pequeñas diferencias en un ámbito general

de la vegetacíón del GrucíaneZZ2a~m, que es el en,(lave mayoritario de la

parcela de estudio, nos permite escudriñar entre zonas dístinguíbles so

lamente por especiei minoritarias, _y carece de sentido cuando la exten-

síón elegida es mucho mayor .

	

Este caso y en esta escala es a la que se

ha trabajado en las dunas litorales de Doñana (González, García y Ramí-

rez, 1971 ; Ramirez, 1973 ; Torres, 1975 ; Gonzalez . García y Ramírez, 1975

García, Ramírez y Torres, 1976) mediante estudios de aplicación del aná

lisis factorial a grandes zonas, para el distingo de comunidades vegeta

les que caracterizan extensiones importantes como pueden ser las dunas

móviles, en un frente de varios Kms, dunas fijadas por la vegetacíón en

un frente parecido, y grandes corrales ó depresiones que a menudo que -

dan inundadas en algunas épocas del año .

Entre los trabajos que caben mencionar en torno a l_- vegeta -

cíón de arenales, aparte de los ya citados de las comunidades de Doñana,

y de los distintos pasos. d e la sucesión, están los de Ayyad (1973)

	

en

el que para la clasificación de los grupos de vegetación recurre a téc-

nícas sencillas de ordenación con valores relativos de cobertura, fre -

cuencía y densidad, y llega a cuatro categorías físiográf icas muy con-

cordantes con las que se describirán para nuestra zona, y el de García

Alba y Morey (en pren .), en el que se estudian cuatro sistemas de dunas

del septentrión español y se pone de manifiesto, además de una sucesión

de comunidades a lo largo del gradiente mar-tierra, un aumento de diver

sídad en el mismo sentido .

La similitud de las especies vegetales que componen la flora

de las dunas del Saladar con otros sistemas como el de Doñana, es de me

nos del 5 %, en contrapartida, con la flora señalada por Ayyad (op . cít .)

para la costa de Egipto, para la que la similitud, entre géneros y espe

cíes es alrededor de un 40 % . Esta última gran coincidencia se debe

sin duda al gran parentesco con el tipo de sustrato que conforman ambos
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ESPECIES FRECUEICIAS EN

Crucianella maritima L . 98 .7

Teucri2-cm polium ssp maritimum Alb . 98 .4

Thymelaea hirsuta L . Endl . 95 .6

Launaea res-difolíá (L .) 0 . Kuntze 72 .03

Lotus creticus L . 73 .5

Silene ramosissima Desf . 60 .9

Cyperus capitatus Vandelli 59 .06

Helichrysum stoe--has (L .) Moench . 51 .8

Medicago marina L . 43 .2

Medicago littoralis Rohde ex Loisel 35 .7

Maresia nana (DC) Batt . 35 .4

Cutandia maritima (L .) W . Barbey 34 .5

Limonium echioides (L .) Miller 33 .9

Elymus farctus (Vív) Runemark ex Melderís 33 .7

Triplachne nitens (Guss .) Link . 31 .4

1Jobu larla mar-¡tíma (L .) Desv . 31 .09

Orconis natrix L . 30 .4

Anmophila arenaria (L .) Link . 25 .9

Carrichtera annua (L :) D C. 25 .3

Stipa parviflora Desf . 23 .7

',Hyparrhenia hirta (L .) Stapf ín Olíver 21 .x4

Lagurus ovatus L . 18 .9

Limonium lucentinum Pignattí & Freítag 16 .5

Paronychia suffruticosa (L .) Lam . 16 .2

Dittríehia viscosa (L .) W . Greuter 15 .3

Helianthemum lavandulifolium Míller 15 .3

Thesium humile Vahl . 14 .06

Paronychia capitata (L .) Larm . 14 .2

Fumana thymifolia (L .) Spach ex Webb 11 .2

Linum strictum L . 10 .0

Centaurea aspera L . 8 .9

Salsola kali L . ` 7 .8

Asphodelus fistuZosus L . 6 .2
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Tabal 11 .- Total de especies vegetales inventariadas en la par-

cela de estudio, por orden decreciente de sus valores de fre--

cuencía en tanto por ciento .

Reichardia tingítana (L .) Roth 6 .2

Euphorbia paralias L . 4 .06

Sonchus tenerrimus L . 3 .7

Brassica tournefortii Gouan 3 .1

Orobanche sanguínea C . Presl in J & C . Presl 2 .9

Eryngíum marítimum L . 2 .6

PZantago albícans 1,- 2 .5

Andryala ragusína L . 2 .3

Pseudorlaya pumila (L .) Grande 1 .8
o<

Eryngium campestre L . 1 .7

Convolvulus althaeoídes L . 1 .7

Brachypodíum distachyon (L .) Beauv . 1 .2

Lygeum spartum L . 1 .2

PhagnaLon rupestre (L .) D C . 1 .2

CakiZe marítima. Scop . _ 1 .09

Vúlpia fasciculata (Forska.l) Samp . 0 .4

Launaea nudicaulis (T .) Hooker 0 .1

Otea europaea L . var . syIvestris Brot . 0 .1
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pecíes más

vegetación

méríca .

sistemas de dunas, calcáreas, y que

arenas de Doñana que son sílíceas .

bajo de García Albá y Morey (op . cít .) la

pecíes es del 32 %, con la advertencia de

es d`probable sustrato síliceo, y culpable probablemente de

cíón algo distinta de las restantes localidades asturianas

lísís de componentes principales .

La confeccí6n como ya se indica en el apartado de metodología

de los 640 ínventaríos florístícos, en correspondencia con otras tantas

unidades triangulares de superficie empleadas en la localízacíón de las

capturas de los lacértidos, dan como resultado en un principio, un to -

tal de 51 especies vegetales que figuran en la tabla 11 por orden decre

cíente de sus valores de frecuencia en % . Como resulta bien usual en

la dístribucíón de las especies por estas cifras, solamente 17 especies

superan el 30 1 de frecuéncía, mientras 21 están por debajo del 10 % .

Las especies presentes en todas las parcelas cuadradas de 20 mts de lado

en que podemos dwídír la zona dc estudi^ son : Cru(-~aneZZa marítima, T72Y

melaea hirsuta, TeucriZan pol-im?? maritimum, Lotus creticus, Launaea rase

se apartan de la naturaleza de las

Para las dunas referidas en el tra

similitud entre géneros y es-

que un sistema dunar gallego,

una vegeta

en el aná-

difolia, Helichrusum stoechas, Silene ramosissima y Cyperus mucronatus .

En la búsqueda de posibles relaciones entre la vegetación y

la dístribucíón de los lacértidos, ha parecido de interés considerar

tanto el aspecto físíonómíco de cobertura total de la capa vegeta.' re

presentado en la f íg . 15 y que se aplicará en el capítulo de dístribu

cíón espacial de lacértidos, como los datos de distribuciones de las es

abundantes, y por supuesto, la cartografía de los tipos de

obtenidos básicamente por dos opciones de la metodología nu-

Las figuras 16, 17 y 18 representan la dístribucíón de las u-

nidades de la superficie con coberturas- superiores al 10 1

cíes más abundantes y que ofrecen m.ayór cubierta, basal, Crueianella mr,-

ritíma, Teueríum polium ssp maritímum y Lotus creticus . En el caso de

ThynieIaea hirsztita,

	

además de un mapa del mismo tipo (fig . 19) que en

en las espe
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Fígura 15 .- Aspecto fisiondmíco de la cobertura

LÍA
Cob . entre 10-30 % suministrada por la vógetacAn, de acuerdo a las

clases que se especifican .
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Figura 16 .- Dístríbución en la parcela de las unidades

de superficie triangulares, en las que Crucíanella mari

tíma supera límites del 10 i` de dobertura .

Al

1 \v 1-\y Ii
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Figura 17 .- Distribución en la parcela de las unidades de

superficie para las que Teucrium polium ssp maritimun su-

pera coberturas del 10 °% (rayado) y del 30 % (en negro) .

- 60-
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Il I~ ~= ~I\)
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Figura 18 .- Dístribuc0n
fície jara las que Lotus

(ráyado) y del 30 % (en negro) .

en la parcela de lis unidades de super-
creticus Opera cobeituras del 10 % --

-6 1-

\I~~I/I\I~~/i
~I
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Figura 19 .- Distribución en la parcela de las unidades de superfi-

cie para las que ThYrteZaea hirsuta supera coberturas del 10 % (ra-

yado) y del 30 % (en negro) .

i
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r
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Figura 20 .- Mapa de densidades de Tíymelaea deducido del fotograma aireo

escala 1 :500 El rayado vertical indica 1 6 2 manchas del arbusto . El

horízontal indica 3 6 4, y el cuadriculado . 5 6 más . El tamaao de los -

círculos identifica proporcionalmente la presencia de arbustos de más de

1 m . de diámetro .
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las anteriores especies, se ofrece un mapa (fig . 20) en unidades cua -

dradas de 10 x 10 mts, deducido como ya se indica en el capítulo meto-

dológíco, de fotografía aérea de escala 1/500 y de situar en el campo

agregados de esta especie que superan ciertas I_mensiones . En este

mapa, los niveles de manchas formadas por agregací.ón de pequeños indi-

viduos de ThymeIr_-ti hírsuta, se indican con unos rayados de fonde y el

número de individuos que superan l m, : de diámetro y escalas mayores,

se representan por la dimensíón de círculos negros .

La correspondencia entre la distribución de comunidades y de

organismos sobre todo, con factores del biotopo, es una asunción que

está en la base del: compromiso del procedimiento fítosocíólogico, pues

se piensa que la presencia de ciertas especies vegetales revela de ma-

nera más directa y simple, lo que sería menos abordable por la medida

de factores fisíco-qúímícos del entorno .

Al extenderse el uso de la metodología numérica para la tipi

fícación de la vegetación, se ha puesto de manifiesto la posibilidad

de originar diferentes agrupamíentos mediante pequeñas alteraciones en

los procesos nu-.éricos clsificatorios y de esi.- manera se ha eviden -

cíado la necesidad de una valoración de la precísión ó "bondad" de ca-

da método empleado . Para ello se ha valorado tradicionalmente desde,

los primeros estudios de clasifícación numérica (Wílliams y Lambert,

1959) ; la validez de este tipo de método numérico según el sentido eco

lógico de los resultados, en otras palabras, se ha juzgado la capaci

dad de aquellos para poner de relieve las diferentes irregularidades

del biotopo que usualmente se elegían por ser muy manifiestas .

Se han obtenido para este estudió dos mapas de vegetación,

que se hayan representados en las figuras 21 y 22 . Como ya se sabe

por el capítulo de metodología, se han obtenido cuatro tipos de vegeta
ció-.n para el primer mapa y tres para el segundo ; las especies que ca-

racterízan cada uno de los tipos de ambos análisis figuran en las ta -

blas 12 y 13 . Los dos mapas son algo distintos y es posible hacer u-

na valoración sobre eual de ellos refleja mejor las caracter3_stícas
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Íigüra 2l .- Mapa cartográfico de los cuatro tipos
de negecuci6u uxtceiJns del Tanllísís Factoría], _

de Correspondencias .
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Fígura 22 .- Mapa cartográfíco de los tres típos de vegetación

extraídos del 20n=sís de Vactorial de Corre:-;pendencias .
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sis Factorial de Correspondencias' .

Tabla 12 .- Principales especies vegetales que caracterizan

cada uno de los tipos de vegetación extraídos del 1°análi-

TIPOS DE VEGETACION ESPECIES

Paronychia suffrutícosa

Pa.rínychia capitata
Tipo I PZantago albicani

Centaurea aspera
Linum strictum

Limoníum echíoides

Helichrysum stoechas

Tipo II Dittríchía viscosa

Carrichtera annua

- Eryngium campestre
TrípLachne nitens

Medícago martina-. ..

EZymus farctus

Tipo III ononis natrix
Launáea resedífo,ia

Maresía nana -

Lotus cretícus

Tipo IV Cyperus mucronatus

Arrmioph¡Za arenaria
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Figura 13 .- Principales especies vegetales que caracte-

rizan cada uno de los tipos de vegetación extraídos del

2 ° análisis Factorial de Correspondencias .

TIPOS DE VEGETACION ESPECIES

Paronychia capitata

Tipo I °` Centaurea aspera

Paronychia suffruticosa

He1ichrysum stoechas

Tipo II Límonium echioides

Carrichtera annua

Triplachne nitens

EZymus farctus

Lotus creticus.. . .,

Tipo III Maresia nana

Medicago marina

Cyperus mucronat°~3

Ononis natrix

Ammophíla árenaria
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más sobresalientes del medio, pero no parece posible, sin embargo, ha-

cer una elección definitiva de una de las cartografías ya que el mayor

ínteris de las mismas radica en su relación con la distribución de la~.

cértidos, y una "buena" representación de la vegetación relacionada con

las características del biotopo puede, sin embargo, relacionarse mal

con la estructura espacial de una poblacíón de lagartijas .

Por lo anteriormente expuesto, en este capítulo se tratará u

nicamente de las relaciones que se establecen entre los distintos fac-

tores físicos del sistema con todos aquellos que hemos registrado para

la vegetación, ya jue la integración de todas estas variables para el

conjunto de la relación con la distribución espacial de los lacértidos

se hará en el capítulo correspondiente a éste últímo tema .

Como mencionábamos en el capítulo de metodología, para el pií

mer análisis de vegetación con el total de las 51 especies y bandas zo

nales de la parcela de estudio, aparecían 34 espacios trianguláres en

blanco por ser dudosa la asignación a un tipo concreto de los definí -

dos para la clasificación . Para trabajar con los resultados del se -

gundo análisis de correspondencias de la vegetación y los resultados

de las coberturas parcíales por especies más ab,indantes, se ha prescin

dido de nuevo de estos 34 triángulos bajo el temor de que la asigna -

ción objetiva hípotétíca a tipos concretos de éstos, .perjudicase la

buena ínterpretacíón de otras relaciones que no fueran establecidas con

aquel primer análisis .

La tabla .14 muestra el número de areas triangulares obtenidas

en el primer análisis de correspondencias de la vegetación para cada

tipo obtenido, frente a cada clase explícíta de grado de pendiente, tan

to los observados como los esperados por frecuencias .

2
Los valores de X señalan gran disconformídad entre los valo

res esperados y observados para lasclases 1 y 3 de la pendiente con el

tipo I de vegetación, que se establece con preferencia en lugares de

muy escasa pendiente ( 0 curvas, < de 0 .25 mts) para casi la mitad de
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MAPA DE VEGETACION 1° ANALISIS

Tabla 14 .- Número de areas triangulares de los-

diferen-tes tipos de vegetación del 1 °análisi.s que corresponden

a cada clase de pendiente . Se dan tambien los valores

teóricos que corresponden a los respectivos porcentajes

de ocupación en la parcela .

Tipos de Clase de pendiente
vegetacion 1 2 3

Obs . 15 15 2
I

Esp . 3 .7 18 .1 10 .1
X2 = 40 .83

Obs . 18 135 85
II

Esp . 27 .8 135 .7 75 .4
X2 = 4 .31

Obs . 35 169 82
III

Esp . 33 .5 1.61 .8 90 :6
X2 = 1 .188

Obs . 3 24 23
IV

Esp . 5 .8 28 .3 15 .8
x 2 = 5 .27
Ex2 = 51 .59
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MAPA

	

i ', 'j VEGETACION

	

2° ANÁLISIS

67 .09

10 .4

X2 = 8 .28

Tabla 15 .- Número de areas triangulares de los diferentes

tipos de vegetací6n del 2 ° análisís que corresponden a cada

clase de pendiente . Se dan tambíen los valores te6rícos

que corresponden a los respectivos porcentajes de ocupa-

ción en la parcela .

EX' = 83 .77

Tipos de Clase de pendiente
vegetacion o . 1 2 3

Obs . 39 74 9
I

Esp . 14 .1 69 .2 38 .6
=

Obs . 7 74 59
II

Esp . 16 .1 79 .4 44 -.3
_ X 2 =

Obs . 24 169 124
III

Esp . . 39 .7 195 .2 108 .9 ` . .

Taxocenosis de lacértidos en un arenal costero alicantino. Eduardo Seva Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1981



MAPA VEGETACION i ° ANALISIS

Tabla 16 .- Número de areas triangulares, observadas y esperadas,

que corresponden a los diferentes tipos de sustrato y tipos de

2vegetación del 1°análísis, y los correspondientes valores de X .

Tipos de Tipos de vegetacion

sustratos

Obs .

I'

20

II

7

III

47

IV -

17
ZL

Esp . 4 .8 35 .7 57 .9 7 .5
x2 = 85 .23

Obs . 1 199 20 0
AC

Esp . 11 .8 86 .4 103 .8 18 .4
x 2 = 231 .66

Obs . 11 30 191 6
DF

Esp . 12 .5 93 .4 - 112 .3 19 .6
X2 = 107 .84

Obs . 0 2 28 . 27
DM

Esr . 2 .7 22 .3 21' .9 4 .3
X2 = 138 .5

EX 2 = 563 .33
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MAPA DE VEGETACION 2 ° ANALISIS

Tabla 17 .- Número de areas triangulares, observadas y esperadas,

que corresponden a los diferentes tipos de sustrato y tipos de --
2vegetación del 2 ° análisis, y les correspondientes valores de X .

Tipos de Tipos de vegetacíon

sustratos

I II . III

Obs . 43 0 48
ZL

Esp . 18 .3 21 .1 51 .5
X
2 = 54 .64

Obs . 10 139 71
AC

Esp . 45 .1 52 .1 124 .5
X
2 = 195 .14

Obs . 68 2. 168
DF

Esp . 47 .9 55 .3 134 .7
X 2 = 68 .08

Obs . 1 0 ' 56
DM

Esp . 10 .6 12 .3 32 .2
X
2 = 38 .55

EX2 = 356 .45
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los triángulos, segregando a la clase con mayor pendiente . El tipo

II de vegetación se emparenta muy bien con niveles medíos de pendiente

huyendo de los terrenos llanos .

El tipo III se halla bien representado en las tres clases de

pendiente, si bien ;puede apreciarse una menguada presencia en zonas muy

accidentadas . En cuanto al tipo IV de vegetación, abierta, es clara

la preferencia por áreas triangulares en las que el número de curvas de

nivel es mayor (clase 3) a expensas de las dos clases anteriores de pen

dientes .

El segundo análisis de correspondencias de la vegetación da u

nicamente tres tipos, cuya asignación a las tres clases de pendiente de

la parcela, viene cifrado en la tabla 15 .

El tipo I muestra ausencia generalizada en triángulos de gran

pendiente, centrándose en la gran franja aplanada que cruza en dirección

E-W la parcela . El tipo II sigue en la II-nea de predilección por zonas

accidentadas a expensa de la 1á clase para pendientes y el tipo III

muestra mayores valores de X2 en la clase 1 de pendiente, en la que se

halla poco representada .

Para testar la independencia entre los diferentes tipos de sus

tratos y los tipos de vegetación en los dos análisis, se ha recurrido

igualmente a la prueba de X 2 . Con el fin de reducir el número de cla

ses de sustratos para una mejor equiparación con los tipos de vegetación

hemos asimílado algunas zonas de arcillas a suelo areno-limoso, en la

que existe mayor similitud en .cuanto a contenidos de agua y materia or-

gánica que en otras asimilaciones . En la-tabla 16 figuran los valores

para el primer análisis y los tipos de sustratos reconocidos .

Podemos evidenciar que las zonas areno-limosas así definidas

subyacen preferentemente bajo la vegetación perteneciente a los tipos I

y IV . Las áreas ocupadas por sustrato de apreciable dureza de arenis

cas compactadas (AC) muestran valores muy altos en la X2 para todas las
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clases, con manifiesta aptitud para sostener vegetacíón del tipo II a

expensas de las otras tres .

Las mayo-es diferencias en la )C2 para el sustrato de duna fi-

jada se da para los tipos II y III de vegetaciór claramente favorable

a éste último . Por fin, las dunas móviles, que así se definíó este ti

po de sustrato de . . :ena suelta y con poco contenido en agua y fraccíón

de finos, da un alto valor de X2 para el tipo IV de vegetación, a favor

del asentamiento de éste último en el mencionado sustrato, a expensas ca

si exclusivamente del tipo II .

La asíganción de los tipos de vegetación procedentes del segun

do análisis de correspondencias a los distintos tipos de sustratos con

valores reales y esperados, vienen representados en la tabla 17 .

Los mayores,valores de X2para las zonas areno-límosas corres-

ponden a su intersección con los tipos I y II de vegetación, muy favora-

ble al. asentamiento de primero . Escasa rep csentacíón de suelos de a

reniscas compactadas en las zonas pobladas por la vegetación de los ti-

pos I y III, y sin embargo, sobrepasa con . mucho el número de triángu -

los asignados para la vegetacíón del tipo II .

El sustrato de duna fija se observa más abundante de lo espera

do bajo vegetación de los tipos I y III con casi nula aparición en el do

minío de la vegetacíón del tipo II . Por otra parte, es de notar la prác

tica exclusividad del sustrato de duna móvil por la vegetacíón del tipo

III .

De forma resumida se puede concluir que la segunda tipología de

la vegetación muestra mayor dependencia de la variable topográfíca, es

decir, sus 3 tipos de vegetación se superponen mejor a las 3 clases defí

nídas de pendientes, que los 4 tipos de la la clasífícacíón ; mientras con

el sustrato ocurre al contrarío, una mejor correspondencia entre las cla

ses de sustrato y 1.ós 4 tipos de vegetacíón de la 1 1 cartografía que en

tre los mismos y los 3 tipos de la segunda .

Taxocenosis de lacértidos en un arenal costero alicantino. Eduardo Seva Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1981



ESPECIES

Thumelaea hirsuta

.p < 0 .001

0.5

^
X2 =26 .62

	

X2 = 0 .67

Tabla 18 .- Valores de frecuencias esperadas y observadas en la

distribución dedos de las especies más abundantes en areas que

superan coberturas iguales o mayores del 10 % .

TIPOS DE SUSTRATOS CLASE DE PEND ENTE

ZL AC DF DM 1 2

e

3

p < 0 .001 p <

ZL AC DF DM 1 2 3

Obs . 18 13 58 15 13 55 36

Esp . 14 .4 38 .0 42 .0 9 .4 11 .7 59 .1 33 .1
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Aunque las especies ciertamente abundantes que presentan un

mayor índice de cobertura de superficie de la parcela no sean especies

que participen especialmente en la tipíficací6n de los grupos de vege-

tacíón antes mencz~nados, puede servir muy bien de ejemplo de las adap

taciones concretas de especies a las variables físicas consideradas por

nosotros en la parcela de arenal . Fn la tabla 18 se dan los valores de

frecuencias esperadas y observadas en la distribución de dos de las es-

pecies más abundantes en areas que superan coberturas iguales o mayores

del 10 1 . Otras dos especies, Lotus creticus y_ Crucianella marítima

cuyas representaciones para este atributo se han lado en las figuras 16

y 18, en las que puede observarse la preferencia. por dunas m6víles y

grandes pendientes, y que por el bajo número en las frecuencias teórí -

cas de algunas clases por el escaso número de triángulos cubiertos, no

se han incluido en la prueba de X2 de la tabla 18 .

En cuanto a'las especies Teuerium polim-n ssp marítimum

	

y

Thzamelaea hirsuta, está claro el comportamiento de segregací6n de sus -

tratos duros de areniscas compactadas en claro beneficio de sustratos

arenosos e indiferencia por las zonas areno-limosas . El factor pendíen

te, no es un factor que intervenga en el desarrollo d distribución de es

tas dos especies como lo demuestra los valores tan bajos en la prueba

de x2
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Es indiscutible que la fauna que se asienta sobre los siste -

costeros, está constituída por especies marcadamente a

extremas que ofrece este tipo de ambientes

Aunque

escaso,

mas de arenales

daptadas a las

y no escapa a esta consideración previa el grupo de insectos .

número de especies en estos sistemas es

vegetal, Ranwell (op . cit .), cita para el com -

cerradas y saladares alrededor de 2000 especies

ó quinta parte de lis especies

una milla cuadrada .

condiciones

pueda pensarse que el

por la poca cobertura

plejo de dunas

ponen la cuarta

rra en menos de

L , ENTOMOCENOSIS

El conjunto de grupos de insectos que

tes dunáres está caracterizado por una gran constancia a lo largo de los

afloramientos costeras próxímos (eumediterraneos), por la presencia de

numerosas especies vicarias que sustituyen a las aparecidas en un deter

minado arenal costero (Sauleda, 1977) y que desempeña el mismo papel so

bre arenales que sostíenen una vegetacíón igualmente parecida de espe -

cíes vicarias .

Para el

podemos referencíai

sis de la Isla de

frece como comunes muchas de las especies presentes, y sobre todo, el

trabajo de Sauleda (op . cit .) sobre los grandes grupos de Iíe

(grupo destacademente abundante en E1. Saladar) Carábidos y

Tenebriónídos .

detallado

ter6pteros

Siguiendo las fases de sucesíón dunar, podemos encontrar di-

insectos característícos de dichas fases, desde Der -versos grupos de

móstídos en las orillas de

rrastrados por la corriente,

tada con la de los saladares

conjunto de la entomofauna de la Playa del Saladar,

el trabajo de Español (1965) sobre la entomoceno -

Nueva Tabarca, que su proximidad con nuestra zona o-

que su-

de artrópodos en Inglate

pueblan los ambien

las playas sobre cadáveres de animales a --

hasta una entomofauna halófila muy emparen

en contacto con, la parte más retrasada

Ti
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del arenal (Al .Euphorbion-pepZidis)

Sauleda (op . cit .) señala que, a su juicio, el cociente en la

relación Biomasa vegetal / Biomasa animal, al meas en los grupos por él

estudiados, sería mayor en el CrucianeZZetuin que en el Ammophíletzim,

	

y

aunque carecemos de cifras comparativas para cada una de las asociacio-

nes vegetales, pensamos que no es tal el balance de aquella relación .

Aquellos insectos con marcada actividad epigea tienen en -

cuentro con las dificultades que oponen las altas temperaturas alcanza

das, en horas intermedias, por las primeras capas de arena . Esto úl

timo, unido al frecuente apterismo, hace abundante un gran grupo de in

sectos con tendencia al enterramiento y ofrece un peculiar ciclo de ac-

tividad diaria y estacional de los Tenebríónidos más grandes como se ve

rá más adelante .

Las épocas de aparición de los grupos mejor representados

suelen tener como extremos los meses de Febrero y Octubre con frecuen-

tes picos de máximo número en los meses de Mayo y Junio .

La masiva aparición de una importante masa de invertebrados

durante períodos cortos (2 ó 3 días) que siguen a las precipitaciones,

es un hecho constatado repetidamente en las diferentes campañas durante

el trampeo de lacértidos y que puede responder a un enfriamiento tempo-

ral de la primera capa de arena,fenómeno que aprovecha las especies

que se mantienen al abrigo de las alfombras de material seco en grandes

arbustos, para ofrecer un. modo de actividad poco frecuente .

Fenómenos meteorológicos condicionan las opciones de activi -

dad, y así, los foimícídos presentan una anormal conducta en días de a-

menaza de lluvia, cuando la -activídad de los lacértidos es nula por la

baja. temperatura ambiente, presentando una actividad desmesurada sobre

una considerable superficie alrededor de-Ja boca del hormiguero .

Para generar una mejor idea del poblaraí.ento entomológico
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del arenal del Saladar, nos ha parecido de interés presentar la relación

de especies de Heterópteros, Carábidos y Tenebriónidos que se hallan apio

ximadamente circunscritas a una determinada especie vegetal . Los da -

tos vienen extraídos de Sauleda (op . cit .) de ciertas observaciones del

biotopo para las especies de insectos citadas, en número de veces vis -

tos sobre cierta especie vegetal, dado por nosotros en porcentaje en la

tabla 19 . De. esta forma se da un índice aproxímado de frecuencia en la

relación especie-planta nutricia . Solamente se han incluido las espe -

cies más frecuentes (tanto vegetales como animales)

Toda

	

estas especies corresponden a partes altas y medías

de la planta y a localizaciones subterraneas en el caso de algunas es-

pecíes, bajo la hojarasca que proporcionan algunos vegetales . Al final

dé la

	

tabla se da una relación de especies que forman el poblamiento

errante, no asociado a ninguna especie vegetal en concreto, pero impor-

tantes por el niainero de ejemplares que representan .

De otros grupos minoritarios que no figuran en la anterior

relación se carece de datos ya que, por nuestra parte no ha habido un

muestreo sistemátíci a lo largo de las temporadas . Sin embargo el gru

po de ortópteros ha sido estudiado con cierto interés en una parcela con

tigua a la de estudio original, de dimensiones 50 m x 50 m, para la estí

ma de las poblaciones de las dos especies mayoritarias en el arenal,

Anaecridíum aegyptium y Thisoicetrus Zittoralis Gitzoralis, de las que

se pueden encontrar en una gran parte del año, gran número de saltones

pertenecientes a estas dos especies .

El muestreo se realizó en el mes de Marzo de 1978 mediante

el método de captura-marcaje-recaptura para el modelo de frecuencias de

capturas (Caughley, 1977), en el que el ajuste a una distribución de Poi

sson fue el más aceptable de los ensayados (se probaron además ajustes

a una distribución binomial negativa y geométrica con el programa en

Fortran que figura como Apéndice 3 del Caughley), y del que resultaron pa

ra. Anaecridium aogyptiwn un níiznero de 232 .15 i.ndlvíduos por hectárea y

de 559 .01 individuos por hectárea para Thísoicetrus Zittoralj°s, lo quero
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GRUPOS Y ESPECIES

	

ESPECIES VEGETALES

DE INSECTOS

HETEROPTEROS

	

Th On Lr Tp Cm Lc Aa Notas

Nacrolophus calíginosus

	

4

	

85

Campiloma novakí

	

10.0 .

Orius noger

	

60

Orius sp .

	

31

	

5

	

5

Cardiastethus fascííventrís

	

100

Coranus niaer

	

33

	

33

	

entre ras

Coranus aegyptíus

	

7

	

2.8

	

7

	

7

	

trojos

Geocorís megacephalus

	

15

	

10

	

10

Geocorís Zineola

	

66

Dicrano-c(:pha'bus setulosus

	

12

	

12

	

12

Arenocoris inte.-medius

	

5

	

25

	

25

	

25

Cdontoscelis líneoZa

	

30

	

10

	

50

Sciocoris conspurcatus m.ajusculus

	

5

	

25 . '

	

5

Macroscytus bnunneus

	

80

	

6

	

6

	

enterrado

Rhinocorís erythorus

	

100

Díeranocephalus marginícólís

	

25

Cydnus aterrímus

	

16

Taylorílygus apícalís

	

33

	

33

Pfacr)otylw-s paykullí

	

95
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gregarío

nocturno

Exoligus italicus 14 7 7

Polymerus cognatus 4 17

Roudairea Zaunaeae 100

Galeatus scrophicus 100

Spilostethus pandurus 17

Nysius stalianus 100

Gonianotus margínepunctatus 20 entre bio
Dícra7aocephalus agílis 33 masa .

DicranocephaZus albipes 25

Liorhyssus hyalínus 100

Eyalochiton komaroffi eji . sobre Teo

Copium írctermedí,,úm 100 crium .

Codophila varía 20 20

Lygaeosóma sardeum _ 12

Graptostethus servus 33

Byrsinus albipennis l0u en raíces

CARABIDOS

Masoreus wetterhallí 30 20 10

Dromius Zinearís 17 17

I,Iícrolestes corticall.is 100

Scarites buparius 20

h'arpalus fulvus 50
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ESPECIES FRECUENTEMENTE

ERRANTES NO REPRESENTADAS

EN ESTAS SP . VEGETALES

CARABIDOS

Cicindela flexuosa

Cicindela Zunulata

CicindeLa trisignata

Demetrias atricapillus 100

Stenolophus teutonus 33

TENEBRIONIDOS

Pachychila frioli 4 8 4 12 Errante

Ammobius rufus 5 45 5 5 5 Al píe de

Halammobia pelLucida 20 20 planta

Pseudosericius pruinosus 5 50 5

Tentyria elongata 15 8 Errante

PimeZia modésta 5 5 Errante

Psammobius porcicollis 25 25

Zanthomus pellucidus 33 66 Nocturno

Erodius carinatus 50 Errante
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fímindís Líneota

TENEBRIONIDOS

hlicrositus aíbbulus

Th

	

Thymetaea hirsuta

On

	

Ononís natríx

Lr

	

Launaea resedífolia

Tp

	

Teucrium poIiuan

Cm .

	

Crúcianetta ma-itima

Lc

	

Lotus cretícus

Aa

	

krrmophila arenaria

Tabla 19 .- Relación de especies de Heterópteros, Carábidos y Tenebrióni

dos más importantes en el arenal del Saladar , en porcentaje de veces -

vistas sobre las especies vegetales que se relacionan .
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presenta para el prímero de ellos una biomasa de 1 .78 grs . / 100 m2 ,

cifra baja comparada con los 17 grs . / 100 m` y 6 grs . / 100 cm2 en dos

años distintos dados por Matsumoto (1971) para un acrídido en una pra-

dera .

La planta nutrícía por excelencia ~)^ra estos dos ort6ptems

sugerida por repetidas experiencias en el laboratorio con ejemplaresen

cautividad es ThymeZaea hirsuta

	

La especie que ocupa un segundo lu

gar en ausencia de aquella es Teuerium polium ssp maritimum . Las ob

servacíones en las visitas al campo confirman esta afinidad por Thyme-

Zaea ; así pues la As . CruciareZletum y la AI .Euphórbion, son los que

soportan la población más densa de ortópteros, adecuada a la gran den-

sidad de ThymeZaea hirsuta . Como se recordará, en el capitulo metodo-

lógico, se daba noticia del trampeo seríado para el método de triple

captura de los Tenebri6nidos más conspicuos (Pimelia modesta, Tentyria

eZongata, Erodius carinatus, PachychiZa frioli)y el carábido Scarites bu

parius, durante tres dias consecutivos de los meses de Marzo y Abril de

1978 . Las especies escogidas, por sus hábitos errantes no dieron su-

ficientes datos de recaptura, por lo que la estima de la población no

pudo llegar a completarse .

	

No obstante, con estas capturas se han po

dído construir dos mapas de dístribucíón de las cuatro especies ( el

número de capturas de PachychiZa frioli no fue muy representativo) pa-

ra cada una de las campañas . Paralelamente, en la tábla 20 se mues -

tran las cifras correspondientes al monto total de individuos captura

dos en esas dos campañas .

Frente a las idénticas cifras de capturas para Pimelia

modesta , se observa un notable descenso de individuos de Tentyria

eZongata

	

que

	

deja entrever un cierto caracter estacional unido a la

baja densidad de esta especie como se puso lue-o de manifiesto en los

registros de actividad estacional . El mismo caracter estacional pero

con un aumento de los individuos para el segundo mes muestran Erodius

carínatus y Scarítes buparius, fenómeno - que es compartido por otros gru

pos minoritarios como Isópodos y Crillídos .
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ESPECIES

y

	

CAMPAÑAS

GRUPOS

Tabla 20 .- Número de ejemplares, de las especies y grupos

que detallan, apresados en los trampeos de la parcela y -

que corresponden a.. las campanAs arriba indicadas .

Temporada

de Marzo

Temporada de

Abril y Mayo

Tentyria elongata 63 13

Pimelia modesta 18 18

Erodius cartinatus 80 125

Scarites bupariz,s 9 19

Pachycrila Ti-ioli 11 1

ISOFODOS 2 8

BLATIDOS 9 1

GRILLIDOS 0
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Encuanto a la distríbución espacial en la parcela de estu.

dio de las especies antes mencionadas para las dos campañas y frente

a las figuras 23 y 24 que lo representan, viene muy bien superpuesta a

cualquier tipo de sustrato exceptuando el de areniscas compactadas, re

chazadas esencialmente por la escasez de cubierta} vegetal y la dureza

de este tipo de sustrato .

Sobre el resto de sustratos de arena más ó menos fijada por

la vegetación, y para una estima de las preferencias de cada especie

por un tipo concreto de sustrato, se ha de hacer una valoración conjun

ta de los dos mapas con arreglo a los factores físicos considerados,

aunque los límites de dístríbución no coincidan línea por línea, ya

que no se trata de fonómenos estacionales .

La especie más euríoica respecto a estos factores físicos

parece ser Erodius earinatus, cuya distribución es muy estable sobre to

do tipo de sustrato que excluya el de areniscas compactadas, todo ti

po d_ pen..d ;n- ~n

	

á,iP!~itó

	

Pot?l_aClc''n más densa s(_. con

centra alrededor de las arenas más desnudas del vértice inferior iz --

quíerdo, preferencia que se comparte igualmente por el resto de las es

pecies .

Tentyria elongata muestra preferencia por 'sustratos de du-

na móvil y de suel9s arcillosos, sin discriminar clases de pendiente,

y la selección de las zonas próximas a los dos vértices inferiores en

el segundo mapa puede ser el resultado de la reducción notable en el ni!

mero de individuos .

Pimelia ,modesta, sin inclínaciún por un determinado tipo

de sustrato, selecciona sin embargo aquellas zonas de muy escaso relie-

ve ya que su configuración anatómica favorece el volteado en pendientes

acusadas . Cuando invade zonas accidentadas, éstas corresponden a sus-

trato de más dureza, como la zona. hallada 'en areniscas compactadas .

x~car~;~`,e~~ bu~?art;u~r 4 especie noct~ími)u.la de régimen carnívoro

p,GU L

r c
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Fi1,ura 23 .- Distríbución espacial en la parcela de las especíes

que se mencionan para la camparía del mes de Marzo .
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y que preda sobre las especies anteriores fundamentalmente, se dís -

tribuye sin seleccionar la pendiente, sobre sustratos de duna móvil,

manifiestamente aceptables para el rápido enterramiento, y condiciona

do a la distribución de aquellos tenebríónídos . La actividad de es-

te carábido comienza en el crepúsculo y finaliza con las primeras lu-

ces, siendo de movimientos torpes durante el (1_a en estas capturas ac-

cidentales . La distribución más elongada de esta especie en el se -

gundo mapa, sobre espacios de duna fijada, puede deberse al incremento

sustancial de la población en la campaña de Abril-Mayo, ello unido a

un patente terrítorialísmo de los ejemplares, lo que puede determinar

una mayor expansión aún a expensas de diferentes calidades del sustra

to .

Sobre todas estas consideraciones y el posible estableci-

miento

	

de relaciones más ó menas apretadas de variables del entorno

como pendiente, calídad'del sustrato, tipos de vegetación etc, pesala

presencia en una determinada zona de distribuci.in de la planta nutri -

cía

	

vara cada especie .

	

Hemos constatado muchas veces en la banda cos

tera del Saldar, cierta constancia en la alimentación de Erodius cari-

natus y Tentyria elongada en base a hojas tiernas de Medicago marina y

Lotus cretícus, y de

	

Pimelia modesta sobre Lotus Jr,etiozís, Ammophí7a

arenaría, y otras, aunque este tenebriónido demuestra muy a menudo ten

dencias omnívoras .

En la línea de este grupo de cuatro especies de coleópte -

ros, como ya se indicó en el tercer capítulo, se han recogido datos de

actividad diaria en las mismas jornadas empleadas para la actividad de

lacirtídos . Muy dificílmente entran en la dieta de Acanthodactylu.s

erythrurus, excepto algunos ejemplares, de Tentyria elongada y Erodius

carinatus para estómagos de individuos de máximo tamaño y estados lar

varios de las mismas especies para la dieta general . Sin embargo,

es la dieta generalizada de Lacerta Zepída, por lo que la distribu-

ción temporal, diaria y estacíonal_de estos .ejemplares puede modular el

ajuste en la actividad del lagarto ocelado .
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La variable que mejor maneja las pautas de actividad es ,

sin duda el perfil térmico durante toda la jornada de la capa superfi-

cial de arena, que a partir de cierto horario, alcanza una temperatura

que no es soportada por estas especies de oscura pigmentación, unido

a una fuerte radia-,ion directa, lo que les obliga a excavar sus galerí

as a 5-7 cms de la'superficie en fachadas do-L:udas de cierta pendiente .

A través del transecto empleado en el avistamiento de rep-

tiles que incluye todo tipo de asociaciones vegetales y tipos de sus-

tratos, hemos podido observar que la población de estos coleópteroscon

máxima densidad se localiza en arenas sueltas de sotavento de duna mó-

vil, donde se hacen casi exclusivos Lotus ez~etieus, Cyperus mueronatus

y Ammophíla arenaria y que al parecer. son las plantas nutricias con

diferencia con el resto, de las especies observadas

El comentario a

	

los histogramas de actividad que vienen re

presentados en las figuras 25, 26 y 27 en los distintos meses del año

puede ser el siguiente generalizado : la actividad es escasa en losine

ses que van de Septiembre a Enero, ambos incluidos ; es máximo el núme

ro de individuos en-los meses primaverales de 'abril, Mayo y Junio yen

el estival de Agosto, quizás por una segunda generación anual . Las

curvas son todas bimodales, por las temperaturas altas alcanzadas por

el ambiente y el sustrato a mediodía, pero el espacio 'intermodal es más

extenso en los meses más calurosos de Junio, Julio y Agosto .

Por especies, PimeZia modesta, la especie más abundante se

mantiene activa

	

durante todo el año . a excepción del mes de Enero y de

una forma creciente alcanza su máximo en los meses de Abril y Mayo,

y un segundo pico en Agosto . Ez°odius earinatus no es contemporánea

de la anterior y desaparece ya en Agosto, pa.. :~i dar comienzo la acti-

vidad en el mes de Diciembre, antes que PimeZia .

El espacio intermodal de la actividad de Erodius no es tan

amplia como el de PimeZia y ensancha los tiempos que rodean a cada pi-

co .

	

Tentyria elongata, con un menor número de individuos (ci.fras al
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margen

	

de cada representación) mantiene un nivel más equilibrado con dos
máximos perceptibles en los mese de Febrero y Agosto . El hecho de que

Agosto sea un mes anormalmente activo para Fimelia y Tentyria frente a

los meses contiguos puede demostrar, como antes mencionábamos la apa-

rición de una segunda cohorte de estas dos espe^_íes, aunque no es un

hecho asumído y constatado por nosotros . Lo que si es claro es el re

tardo en el comíer-.o de la actividad para los meses más frios, concen-

trándose la actividad en las horas cercanas al mediodía ; y al contrario

un inicio

	

temprano de la actividad en los meses más calurosos por el tras

lado de la temperatura ambiente adecuada a sus actividades a horas más

tempranas

Los formícídos constituyen un grupo de gran representa

ci6n en los estómagos de Acanthodactylus erythrurus por ser dieta funda

mental para casi todas las temporadas . La dístríbución de hormigue

ros en la parcela total, por número de ellos en cuadrados de 20m . x 20m.

s e ha representado en la figura 28 por medio de fondos de distinto trama

En la dístríbución de hormigueros, la compactación del sus -

trato es una de las características que condicionan fundamentalmente

su localización . Son eliminados los sustratos arenosos, tanto de duna

móvil como fija, de poca consistencia y un gran porcentaje del que corres

ponde a areniscas compactadas . Son los sustratos areno-limosos y arci

llosos, aunque estén recubiertos por una leve capa de arena, los que com

ponen. mayoritariamente las parcelas en las que se detectan un gran núme-

ro de estos hormigueros .

'Con "respecto a la pendiente, es éste igualmente un factor

responsable de su distribución .

	

Segregan claramente zonas de pendien

tes medías y altas, y son las parcelas llanas las que alcanzan mayor

número de presencia

La dístríbución puntual de cada uno de los hormígueros que

no viene representada en figura alguna, demuestra en gran medída una re
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lación de asociación con los restos secos de Thyme1aea hirsuta, luga

res de poca probabilidad de permanencia de sus predadores más caracte

rísticos .

La actividad, apreciada por la cantí'.ad de ejemplares fue-

ra de tierra, como mencionábamos anteriormente, se acelera bajo cier-

tas condiciones :ieteorológicas, como son días de cielo muy cubierto

amenaza de lluvia y poco tiempo despues de finalizar la precipita -

cíón

Myrmeleon europaeus es conocido en el arenal del Saladar

por su estado larvario, caracterizado por las construcciones dedica -

das a la captura de insectos, que realizan las larvas . La dieta

principal la componen hormigas, a veces de mayor tamaño que las mismas

larvas de hormíga león . Estas larvas suelen tener un tamaño que oscí

la entre los 7 mm y los 14 mm, íncluídas las mandíbulas, que forman

la tercera parte de la longitud total .

La distribución de los conos invertidos de arena, engaño

empleado por las larvas para las presas, viene asociada a los sustratos

arenosos, de duna fíjada por la vegetación, ya que, si bien a grandes

líneas la distribución de estas larvas es complementaria de la dístri

bución de hormigueros en cuanto a sustratos se refiere, sacan partido

de las zonas en c`mún aún cuando la capa de arena superpuesta a la ca

pa de arcilla sea de pocos centímetros, pero segregan frecuentemente

las superficies de duna móvil, desprovista de vegetación, . segregadas

igualmente por los formicidos . Aunque se vea en capítulos posterio-

res, las larvas de hormíga león entran en un porcentaje bastante ele-

vado en la dieta de la lagartija colirroja sin distingo de tamaños, y

su número por unidád de superficie en zonas como las descritas es sufí

cíentemente elevado como para dedicar ciertas líneas a esta especie .

Igualmente representativos en los estómagos de Acanthodae-

ty1,us erythrurus son los ejemplares de las familias de Vispídos y

Apídos que temporalmente hacen aparición en el arenal . Eventualmente
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hemos encontrado panales de véspidos, de pequeño tamaño sobre Crucíane

ZZa marítima y Teueríum políum exclusivamente y con muy pocos ejempla-

res, con una temporada de permanencia mayor que los ejemplares de ápi

dos, cuyos puntos de nidifícación se sitúan fuera del propio arenal, y

que forman población casi mayoritaria sobre el atorral en época deflo

ración general durante los meses de Mayo y mitad de Junio donde la caí

da del número de ejemplares es muy brusca y no hacen aparición hasta

la primavera siguiente . Comentaremos en el capítulo de alimentación

este gran aporte a la alimentación de lacártidos, no solo exclusivo de

estos grupos sino de otros muchos .

Sobre la gran varíedad. d e arácnidos que puedan poblar los a

éste, no haremos mucho híncapíé ya que

estudiado, conocido, y que despierta un

Solamente resaltar las es

como Úycosa tarantuZa,cuyo

número de ejemplares en la temporada de Abril a Octubre de 1979 se ha

podido constatar .en la parcela de estudio y que asciende a doce, lo(:ali

renales costeros y en concreto

es un grupo insuficientemente

campo que cuenta con muy pocos especialistas

pecíes más conspicuas ., y de mayor volumen,

zados concretamente en sustrato areno-limoso y en el linde de areniscas

compactadas y duna fija, . y de ejemplares de Argiope sp .que entretejen la

tela entre ramas de arbustos de cierta altura como T7:.ymelaea hirsuta,

Teucríum políztim, Crucíanella marítima, etc .

En cu4nto a lepidópteros, durante algunos meses, se ha esta,

do realizando la identificación en el mismo orden y oportunidad que se

realizaban los censos de actividad de lacirtidos . Los datos son insu

fícíentes como para dar una perspectiva de abundancia pero se consideran

relación de las especies más comunes, cuyos esta-

dos larvaríos pueden ser presa frecuente de muchos vertebrados : Pontia

dapZídice, Colias a.rocea, Licinidos,Papílio machaor, sobre Teucrium, Pseu

dotergumía, ?'anessa eardui, Satíridos, Piéridos, etc .

capaces de ofrecer la
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MORFOLOGIA Y DISTRIBUCION

Acanthodactylus erythrurus es un saurio de mediano

tamaño cuya longi¿ :, :1 total no supera muchas ocasiones los 200 mm, y la

longitud de cabeza y de cuerpo de los machos más viejos puede llegar a

los 76 ó 78 mm . El cuerpo es de aspecto robusto y aplastado dorsoven -

tralmente, circunstancia por la que la superficie del cuerpo expuesta en

contacto con el suelo es mayor que en otros sauríos de su categoría di -

mensional conocidos de la península y útil como veremos en los fenómenos

de la termorregulación . La cabeza es corta en relací.®n a la longitud

del cuerpo, con hocico obtuso .

	

Los machos de la lagartija colirroja que

superan un cierto tamaño, muestran una zona ensanchada en el tramo de co

la en

	

los 15 - 20 mm que siguen a la apertura cloacal,

	

hecho que es men

cíonado en la mayoría de los tratados y que constituye el tema del tra

bajo biomitríco de Blasco (1975) para una población de A . erythrurus
del Sur de la póninc!il = T ; c-a. .g Yrincipalec son las sip?11entes :

Inexistencia de placa occípítal entre las dos parietales .

Dos placas supraoculares grandes y.otras dos en los ex -

tremos divididas en gránulos .

Cuatro escamas supralabíales anteriores 'a la subocular .

Cinco escamas submaxílares .

Collar bien diferenciado compuesto por escamas en número

de 8 a 12

Escamas del dorso granulares y planas en número de 62 a

70 filas longítudinales en la porción media del cuerpo .

Las filas de escamas ventrales son 10, dos de ellas muy

est ,-~chas en los márgenes laterales . Cada fila está

formada por escamas en número que varía entre 28 y 31 .

Escamas carenadas en el lado dorsal de la cola .

Todas estas características vienen configuradas y corrobora

das sobre una población total de 55 individuos adultos y juveniles de
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ambos sexos que se hallan etiquetados y conservados en el laboratorio

de Biología y Geología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de

Alicante, ejemplares escogidos de distintos puntos de la provincia .

Para cualquier aspecto de detalle de escamas vértebras autotómicas,

con doble proceso, etc, se ha de examinar el trabajo de Salvador (1978)

sobre la completa r_.vísión taxonómica del género Aeanthodaetylus .

El colorido, en general es

sal y lateralmente, más

dorsales es más intenso

dos meses de celo (Abril

los amarillos cercanos a

tíficar muy bien a los subadultos de mediano tamaño .

El color anaranjado de la cola que caracteriza esta especie

se presenta en juveniles de ambos sexos, desde el nacimiento hasta un

tamaño de 54 - 56 mm de LCC para machos . En hembras esta coloración

V1-- a asociada, ? partir de un cierto taTnano !,52 - 54

tos reproductivos, intensificándose el color en épocas previas

la, retrocediendo al tono gris pálido general del vientre, en

veremos en el capitulo correspondiente .

Así como en individuos inmaduros, la zona coloreada ocupaba 5/6 partes

de la cola, en hembras adultas con períodos fértiles,' el color anaran-

jado intenso se extiende por la totalidad de la ,ola, ocupando parte de

El colorido blanquecino del vientre es

extensivo y general para todas las clases de tamaños y ambos sexos .

previas a la ovoposición, como

las extremidades posteriores .

Lo que comporta mayor variabilidad es, sin duda, el diseño

distintas clases de tamaños, como dentro de la misma

tema que ampliaremos en el capítulo de crecimiento,

los caracteres más notorios de variación que se citan

dorsal,

clase .

sólo describiremos

los glosarlos descriptivos (Salvador, 1974 Arnold y Burton,

1978 Andrada, 1980 Escarré y Vericad, 1981) .

en todos

tanto para

Al ser un

muy llamativo en los machos, dor

en los adultos . El contraste entre las bandas

en quellos que en las hembras, y en determina -

y Mayo), se hacen mucho más conspicuos unos oce

las extremidades delanteras, y que suelen iden

mm de LCC), a even

a la c6pu

épocas

Los ejemplares juveniles presentan, mirlo general siete ban
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das longitudinales de color beig que delimitan otras seis de color oscu
ro cercano al negro y de aproximado grosor . La banda central beig,
que comienza en la intersección de las dos placas parietales, es la más

variable de las de su serie y, en ocasiones desaparece en algunos indi

viduos . Esta, coa. las dos próximas del mismo color y las dos negras

comprendidas entre ellas, se unen en una sola beig a nivel de la cloaca .

Las dos bandas negras más alejadas del centro suelen conte

ner en los machos juveniles ocelos puntiformes de color amarillo pie -
cursores de manchas mayores amarillas en los adultos . En las extremi

dades, sobre un fondo de color negro, grupos circulares de escamas de

coloración beig, cuya disposición es bastante regulár .

En el diseño dorsal de adultos, las bandas claras están muy

estrechadas, hasta parecer solamente líneas beig ; y las bandas oscuras,

ancho,-se hallan interrumpidas por grupos de escamas o-

un aspecto de coloración más uníforme y menos notable que

Los grupos de escamas ocres de las extremidades se evi-

conservando el

cres dando así

en juveniles .

dencian peor por el enclarecimíento del fondo oscuro original .

Existen ciertas peculiaridades, ciertos caracteres morfoló

gicos de AcanthodactyZus erythrurus que lo acondicionan en el habitat

tan peculiar en el que desenvuelve y son : un tono ocre dorsal muy pare

oído al de lá arena con la que se mimetiza fácilmente .

	

El tono de los

ejemplares de la costa parece más fuerte que el de los ejemplares del

interior de la provincia y todos en conjunto son claros y apenas sin di

seño, comparados con los ejemplares del interior de la .península (Salva

dor, op .cit .), fenómeno muy parecido al de Laeerta Zepida, si bien, co -

mo veremos más tarde, la intensidad del tono varía para diversas tempo-

radas y, a corto plazo, con fenómenos meteoroló,licos .

Aunque poco patentes, los dedos de las extremidades poseen

generalmente tres series de escamas carenadas que permiten mayor super-

fície de contacto con el suelo y una mayor agilidad y velocidad en la

carrera, así como un enterramiento muy rápido en cualquier tipo de sus-
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trato arenoso . Ahora bien, el diseño dorsal de los elementos juveni-

les y las colas rojas de éstos y de las hembras adultas los hace cons-

picuos ante cualquier posible predador .

El Género Aeanthodaetylus cuenta con unas 18 especies repar-

tidas en las regiones más secas del Norte de Africa, Oriente Medio,

llegando incluso hasta en NW de India (Arnold y Burton op . cit .) . Los

mapas de distribución de cada uno de los grupos en que divide Salvador

(1978, op . cit .) el género, pueden verse en dicha obra . Este mismo

autor cita para Aeanthodaetylus erythrurus un azaa de distribución que

comprende tres cuartas partes meridionales de la península Ibérica y una

gran área en el NW de Africa, en Argelia ocupando la región costera y

en Marruecos las llanuras occidentáles, parte del Atlas y las mesetas

orientales (Fig . 29) .

Los mapas de distribución que se dan para .41 . erythrUrus en

la península excluyen el norte de Portugal, Galicia, Cordillera Cantá-

brica, País Vasco, Piriníosy Cataluña (Salvador, 1974, Andrada op .

cit . Arnold y Burton, op . cit .) .

	

A medida que la distribución se. ex-

tiende hacía el Nu ,-te, las poblaciones se hacen más escasas, más aísla

das, como señala Gosalbez (1977) hasta el extremo de ser la primera cí

ta de esta especie para el Delta del Ebro que díó este autor . Vives

(1978) dá citas de varias localidades en la provincia de Tarragona don

de existen pequeñas poblaciones de A. erythrurus . Pedrocchi (en Esca

rre y Vericad,1981 ) descubre una población 50 Km . al norte del Río

Ebro, en la provincia de Huesca, y más recientemente Vives (com . verb .)

extiende sus observaciones de A. erytrurus hasta zonas del Norte de la

provincia de Gerona, siempre sobre pequeños reductos costeros de dunas .

Por áltimo, Blanc (com . verb .) ha reconocido ejemplares de lagartija co

lirroja en un sistema de dunas en el litoral cercana a Perpígnan .

Nuestras citas de Aeanthodaetylz~s erytruyrjs para la provincia

de Alicante se concentran en el tercio sur, sobre la cuenca y los 1la -

nos del Vínalopó . Las localidades concretas son los arenales costeros

del Saladar y Guardar~ar del Segura, Playas de Torrevieja y Pínet, Campo
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Figura ~.`.9 .- Esquema de la distribución de Acanthodízctylus

erythr-urus, en la Pen%nsula, Africa y a nível provincial .
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de Elche, cauce del río Vinalopó, Barranco de Las Ovejas, Cantera de

Bacarot, y en el arenal interior de Elda-Petrel, donde se encuentra

una sustanciosa población (Fig . 29) .

No se puede descartar la probable presencia en la costa norte

de la provincia, en conexión con las población-5 Valencianas sobre todo

en localidades que poseen diversos sistemas arenosos aunque estos sean

de corta extensíón, (Calpe, Denia, etc .) .

Las características del biotopo habitado por A . erytrurus se

refieren a terrenos abiertos, con una altitud sobre el nivel del mar

que no sobrepasa los 400 m . llanos ó con muy poca pendiente y con una ex

posíción clara al lado de Levante . Las poblaciones del interior de la

península pueden alcanzar una altitud superior de hasta 1000 m . siempre

colonizando habítats favorables ( Pérez Mellado, com . verb . ) .

En las poblaciones alicantinas el_ sustrato lo componen, en un

caso, arenas sueltas lítorales ó interíores y en otros, lechos del Cua-

ternario compuestos por arenas, gravas y cantos, de viejas barrancas ó

ríos actuales, pero con una cualidad común que es la poca compacidad del

sustrato . Las poblaciones de lagartija colírroja no se circunscriben

únicamente a las manchas de arenal, sino que pueden ocupar marjales se -

cos, siempre que la dureza del sustrato no sea excesiva .
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ALIMENTACION

El tipo de alimentación es uno de los ejes que, jun-

to a la partícíón del espacio y el tiempo de ác}ívidad, confeccionan las

dimensiones tradicionales del nicho ecológico (ver Píanka, 1969 a) .

Al tratar un arenal costero como éste, de vegetación escasa

dispersa, en una comarca donde la precipitación media anual condiciona

un ambiente árido, cabe pensar, por la desigual distribución de las llu

vías de un año para otro, en grandes cambios anuales en la producción

primaría y, como consecuencia, grandes cambios anuales en la biomasa de

Artrópodos, convirtíendose en un factor límítante en_la alimentación de

la población de insectívoros (ver Ballínger, 1977 y Duham, 1978) que con

dicionaría en tipo de ocupación del espacio, actividades estacionales ,

capacidad reproductora, tamaño de la población, etc . Sin embargo, mien=

tras en otros sistemas les- .^~`'-.mblnc de esta naturaleza cllmatl.Ca dlvíer

ten aquel tipo de fenómenos ecológicos, en estos sistemas arenosos cos-

teros, aún si bien la explosión productiva y la floración de las princí

pales especies vegetales tiene lugar alrededor de los picos de max ama

precipitación, los fenómenos meteorológicos suelen presentarse con sufí

ciente educación y regularidad para que unicamente pueda haber cierto

retraso de los acontecimientos antes citados para ciertos años, ya que

el sistema dispone de otros mecanismos de puesta en marcha del proceso

debido a su cercanía al mar .

-Un estudio detallado de la alimentación en una comunidad de la

cirtidos, permite una minuciosa descripción del aprovechamiento de recur

sos potenciales por parte de las distintas especies del grupo, mediante

una determinada estrategia alimentaría, pone de manifiesto las zonas de

solapamiento a lo largo de esta dímensíón del nicho, sus competencias ín

tra e interespecífícas, etc . , datos que acabaremos por conjuntar de to-

das las especies estudiadas en un capítulo final de síntesis .
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Casi como es habitual, los datos de que se dispone para esta

especie en la bibliografía son escasos sí hacemos excepción de los 49

estómagos analizados por Valverde (1967) procedentes de ejemplares de

una localidad de Almería, y de los cerca de 50 contenidos estomacales a

nalizados en Escarré y Verícad (1981) para distintas localidades de la

Provincia de Alicante, parte de los cuales, procedentes del arenal del

Saladar, han sido íncluídos en el presente capítulo . El resto de las

citas para esta especie y para otras del género Acanthodactylus contie-

nen apenas datos orientativos de su dieta .

do al análisis de heces, procedentes de ejemplares de lagartija colírro

ja, cautivos durante un período máximo de tres jornadas . El número de

grupos fecales ha sido de 78, que corresponden a 75 individuos de A .er.

thrurus, por lo que en solamente 3 casos, el numero de grupos unitarios

fecales fue mayor que 1 .

	

La distríbucí6n espaciada en el tiempo de las

deposiciones nos puede indicar que cada feca puede muy bíer_ correspon -

der al acú.nulo adquirido por el anímal en una jornada de actividad ali-

mentaria .

Como se mencionó en él capítulo de metidología, hemos procedí

La ídem -ficací6n de cada una de las presas procedentes de es

tos grupos fecales no ha ofrecido problema por la buena conservación de

los exoesqueletos de artrópodos, y su clasíf ícacíón, ha sido dentro de

los grupos establecidos de antemano para los contenidos estomacales .

Con el fin de testar la proximidad de los datos de alimenta -

ción extraídos de estomagos a los extraídos de las heces se realizó una

prueba de ji-cuadrado con el número de presas de cada grupo, para los

meses comunes de muestreo de Mayo, Junio y Julio, y que figuran en lata

bla 21 .

Sin embargo, los altos valores de la prueba demuestran quelos

dos paquetes de datas son signifícatívamen.te distintos para los 9 gru -

pos de presas, al menos a éstos que corresponden a estómagos de la tem-

porada de 1972-73 y a grupos fecales de la temporada de 1978-79, con
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X 2 = 77 .99

p < 0 .001
Tabla 21 .- Números de presas de los grupos que se indican, observados, y esperados

de las frecuencias totales, para los meses en común de heces y estómagos . Figura

asimismo el valor de X2 extraído y el nS_vel de sígníficací6n .

ORTOP . HETER . HIMEN . CERAM . FRAC . FORM . LARVAS RESTO COL . RESTO

OBS . 21 60 10 8 11 97 27 153 13

ESTOMAGOS

ESP . 14 .09 48 .18 20 .90 6 .36 11 .36 145 .45 24 .09 144 .09 9 .54

OBS . 10 46 36 6 .14 223 26 111 8

HECES

ESP .
16 .90 57 .81 25 .09 7 .63 13 .63 174 .54 28 .90 172 .90 11 .45
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0 Meses
(6)

	

(11)

	

(13)

	

(18)

	

(30) N°muestral

N °presas/est .

5, Formícídos

6 . Cerambícidos

7 . Arácnidos

8 . Larvas H .L .

1 . Coleópteros

2 . Hemípteros

3 . Himen6pteros

4 . Ort6pteros

1

A

	

M J

	

J A

	

S
(6) (1.1) (13) (18)

Figura 30 .- Abundancía de diversos grupos de presas en paquetes

fecales, expresado en n ° de ellos por feca en los diversos meses

muestreados .
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N ° presas/est .

N °presas/est .

3

A m J J

(16) (5) (15)

5 . Formícídos

b . Cera~~Lícídos

7 . Arácnidos

8 . Larvas H .L .

1 . Coleópteros

2 . Hemípteros

3 . Himenópteros

4 . Ort6pteros

7

A

	

S

	

0 Meses

( 3 ) N ° muestral

(15)

	

(3) N °muestral

Fígura 31 .- Abundancia de diversos grupos de presas en contenidos

estomaca).¿s, expresado én n °de ellos por estómago, en los diver-

sos meses muestreados .
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unos totales de 400 y 480 presas respectivamente .

El hecho notable del escaso número de presas blandas en los

contenidos estomacales (Aracnidos, Larvas, Quernátidos, Isópodos) que

hubieran no podido ser identificadas en las heces y el escaso problema

que ha representado . la identíficación de los i-,iJ_-.mos grupos de presas

que para estómagos lleva pensar que el origen de tan pésimo ajuste po-

dría estar en las areas de muestreo que fuesen distintas, con distin -

tas entomofaunas, como dejábamos entrever en el capitulo 3 ya que se

ha realizado un test de comparación de presas calificadas como duras y

blandas no resultando sígnificatívamente dísLintos los datos de heces

y estómagos . Pero parece lógico inclinarse, y a ello induce las ci -

fras relativas que dan lugar a las figuras 30 y 31 a que el alto valor

de X2 representa un retraso, como más arriba mencionábamos, en la apa-

rición de determinados grupos de presas . Tal retraso evidencia una

distribucí6n fonológica distinta, de las precipitaciones de los seis

primeros meses correspondientes a los años de muestreo . Para la tem-

porada de recobi-a de focas, los máximos de precipitación corresponden

a los meses de Enero y Junio, no alcanzando los restantes meses la ci-

fra de 10 mm . Para la temporada de datos de los estómagos, la máxima

precipitación se localiza en el mes de Abril, superando la mayoría de

los meses restantes la cifra de 10 mm. d e precipitación . Esto repre-

sentaría un retraso de los grupos de presas que aparecen en los análi-

sis de contenidos estomacales, con relación a los aparecidos en focas .

De todos modos, y dado que la cifra representa una buena par

te del total de datos de análisis, que aporta una buena ínformación de

las presas mejor representadas, mantendremos las dos escalas de valo -

res representadas por los contenidos de estómago y los grupos de heces,

para cada una de las estructuras de este capítulo, haciendo mención a-

parte en todo momento .

En las deposiciones, ha habido ocasiones en las que no se ha

detectado la presencia de excreta nitrogenada, pero en el resto (una

muestra de 53), el peso seco de esta y el. peso seco de la foca se ajus

tan a una curva potencial que proporciona un coefíciente de correlaníón

de 0 .560689 con los puntos reales .
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Por la imposibilidad de llevar a cabo un estudio de alimenta

ci6n en cautividad de los ejemplares, justificada ya en el capítulo de

métodos, no hemos podido relacionar el peso seco de la excreta nitroge

nada con la cantidad y calidad de alimentc ingerído de forma análoga a

como realiza Avery (1971, 1978) en ejemplares de los géneros Lacerta

y Podareís, con buenos resultados en la relación de aquellos dos pesos .

para r,..a clase determínada de

de nuestros datos para la es-
La aplicación de las ecuaciones de Avery

edad, representa una muestra muy pequeña

tima del consumo diario de alimento .

La cantidad de alimento íngerído, representado por el peso

seco de los excrementos está en relación directa con el peso

plar, expresado por la ecuación exponencíal :

alguno

res de

de los

supera

_
p

856
seco excrem .

	

ejemplar
- 4 .361. e

La figura 32 representa el ajuste li_neal ,.en coordenadas soga

rítmicas de ambos parámetros, con un coeficiente de correlación de

0 .6861 para una población de 68 ejemplares .

Habiendo asumido anteriormente que un paquete de excrementos

correspondería virtualmente al contenido de una jornada alimentaría,

de los puntos más alejados de la renta corresponden a eíempla-

cola mutilada, deficientes de peso y sobre todo a la submuestra

meses de Abril y Mayo, para los cuales el peso de la excreta,

en todos los casos la prediccíón que a su peso corporal corres

ponde , Avery (1971 op . cit) no halla diferencias entre estaciones pa-

ra el consumo estimado de alimento debido a. la disparidad de bíotopos .

forma de la curva lleva implícito que un incremento en el

individuos dispara la cantidad de alimento a ingerir, re-

esto, un tamaño de presa mayor, corno así ocurre, sumado a

La

peso de los

presentando

un número mayor de presas y por tanto un gran esfuerzo de captura .

La relación que se establece entre el peso seco de los excre

del ej em-
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l.n peso aníma

r = 0.6861

ln peso excremento
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mentos y la longitud de la cabeza y cuerpo de los individuos de ambos

sexos, es muy similar a la anterior, de tipo exponencial, ajustada me

diante la ecuación :

p

	

= LCC2 .561

	

e-13 .376
excremento

con un coef ícíente

	

de correlación de r= 0.5752

La diferencia entre ambas relaciones es mínima, pero para i -

gual tamaño de la muestra, el peso de los ejemplares es mejor indicador

quizás por la presencia de alguna hembra gestante, que con un aumento

de peso, invarían cualquier medida de longitud corporal .

En las tablas n° 22 y 23 figuran los datos de alimentación por

y especies reconocidos, que corresponden a 78 paquetes de heces

contenidos estomacales y de tracto digestivo, pertenecíentes,co

temporadas de 1978-79 y de 1972-73 res

toral de 845 presas ideiti. iícadas para

Los datos están desglosados

grupos

y a 41

más arriba mencionábamos, a las

pecti :amenre _ Se totalizan ini

heces y 434 para contenidos estomacales .

por meses de muestreo e igualmente se señalan el número de estomagos o

de heces por mes y el total de presas que corresponde a cada uno .

Los grupos de presas mejor representados en la alimentación

de A . erythrurus, son, sin duda los Formicidos, que atendiendo a por-

centajes numéricos representan el 40 .33 % de la dieta . Siguen Cole6p

teros (30 .13 %), Heterópteros (10.32 %), Himen6pteros (8 .18 %), larvas

incluidas las de H . Leon (5 .33 %) y Ort6pteros con 1 .54 %, para los re

sultados del análisis de fecas . Los datos del análisis de los estóma

gos dan el mayor porcentaje a Coleópteros con un 46 .40 % . Siguen For

mícídos (32 .93 %) Heterópteros (20 .95 larvas (8 .38 Ort6pteros

(6 .88 %), y por último los_11imen6pteros, con un 2 .99 % .

Los Coleópteros que con mayor frecuencia hacen aparící6n tanto

en fecas como en contenidos estomacales pertenecen a las especies Anvrir:

bilis 1n~fus y Ser-7-ca rr ,;7oseríoea . El único Oedemérído que aparece -
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Tabla 22 .- Datos de alimentación (en n ° de presas) por

grupos y especies reconocidos, que corresponren a 78

paquetes de heces, de la temporada 1978-79 .

ABRIL

(n=7)

MAYO

(n=11)

JUNIO

(n=13)

JULIO

(n=21)

OCTUBRE

(n=30)

RESTOS VEGETALES 1 1 - 7 1

GASTEROPODOS - - - - -

ISOPODOS - - - - -

QUERNETIDOS - 1 1 1 4

ARACNIDOS 3 1 6 7 4

LARVA H . LEON 4 5 5 9 9

LARVAS EN GENERAL 1 - 4 3 5

ORTOPTEROS - 1 6 3 3

HETEROPTEROS 4 9 13 24 37

HIMENOPTEROS APIDOS 3 5 17 14 30

FORMICIDOS 4 16 42 165 113

CURCULIONIDOS 7 14 . 7 13 3

CERAMBICIDOS 13 3 1 2 -

COL . MELOIDEOS 2 2 - 1 -
E E ,EnIn c 1

Coccinel?a heptempunctata - - 1 - -

Masoreus wetterhali - - - - 1

Cymindis Zinecla - 1 - - -

Pachychi?a frioli - - 1 .- -

Erodius carinatus - - - - -

Serica holosericea 14 33 3 6 -

Ammobius rufus 1 5 7 - 33

RESTO COLEOPTEROS 5 4 4 8 60

DERMAPTEROS - - - - -

DIPTEROS - - 1 4 2

TOTAL DE PRESAS 62 101 1 ,19 268 305
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Tabla 23 .- Datos de alimentacíón (en n ° de presas) por

grupos y especies reconocídos, .que corresponden a 41

contenidos estomacales, de la temporada 1972-73 .

MAYO JUNIO JULIO SEPT .

(n=16) (n=5) (n=15) (n=3)

RESTOS VEGETALES - - 6 -

GASTEROPODOS - 1 - -

ISOPODOS 1 - - -

QUERNETIDOS 4 1 4 -

ARACNIDOS 3 2 6 3

LARVA H . LEON 7 2 6 1

LARVAS EN GENERAL 2 2 8 -

ORTOPTEROS - - 21 2

HETEROPTEROS 22 12 26 10

.HIMENOPTEROS APIDOS 5 2 3 -

FORMICIDOS 42 15 40 13

CURCULIONIDOS 31 24 19 -

CERAMBICIDOS 8 - - -
COL . MELOIDEOS - - 3 -
OEDF,MERi_DOS _ - - -

CoccíneZZa hep¿empunctata 1 - - -

Masoreus wetterhalí - - - -

Cymindis ZíneoZa - - - -

Pachychila friolí 7 - 1 -

Erodius carínatus 2 i - - ' -

Seríca holosericea 14 4 3 -

kwaobíus rufua 9 - 4 2

RESTO COLEOPTEROS 17 10 4

DERMAPTEROS 1 - -

DIPTEROS - - 1 3

TOTAL DE PRESAS
1

176 75 155 34
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en estómagos es Stenostoma rostratum y la mayoría de los Ort6pteros,

exceptuando a los capturados por grandes ejemplares, son fases larva

rias de Acrididos .

Los porcentajes de tipos de presas extraídos del análisis de

heces son bastantes proporcionados a los que aparecen en Valverde (1967)

para la dieta de A,:anthodactylus erythrurus, para los que el grupo de

Formicidos alcanza un gran porcentaje (64 %), seguido por los Coleóp-

teros en una proporción cinco veces menor, muestras extraídas de unal:c, :

calidad de Almeria . La tabla 24 facilita una comparación de los datos

antes citados para la dieta de la lagartija colirroja entre los ejem -

plares de Almería y los procedentes del Saladar, sin mediar las cifras

que corresponden a heces y estómagos .-

Tabla 24 .- Porcentajes de los tipos de presas extraídos de

l.os análisis de heces y estómagos, de la población del Sa-

ladar, y los extraídos por Valverde para la misma especie

en una localidad de Almería .

En alimentación global, los taxones de presas aparecidas ex -

presan datos generales orientativos, ya que al tratarse de una especie

_'

	

de presasno muy cuaJ_íiLcada, no muy especialista en tipos cercrcaos

	

, y

HECES ESTOM . DATOS VALVERDE

QIIERNETIDOS 0 .82 2 .69 0 .25

2 .48 4 . 19 1) -7

LARVAS 5 .32 8 .38 8 .95

ORTOPTEROS 1 .53 6 .88 4 .09

HETEROPTEROS 10 .29 20 .95 3 .06

HIMENOPTEROS APIDOS 8 .16 2 .99 1 .79

FORMICIDOS 40 .23 32 .93 64 .45

CERAMBICIDOS 2 .24 2 .39 2 .04

RESTO COLEOPTEROS 28 .04 46 .40 12 .53
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17 1"~

HECES

	

ESTOMAGOS

Tabla' 25 .- Valores'de abundancía relatíva en número de presas por

individuo, de algunos de los tipos más frecuentes en estómagos y

facas de las temporadas ya mencionadas .

ABRIL MAYO JUNIO JULIO OCT . MAYO JUNIO JULIO SEPT .

QUERNETIDOS - .09 .07 .05 .12 .25 .2 .2 -

ARACNIDOS .5 _ .09 .46 .38 .12 .18 .4 .4 1 .3

LARVA H . LEON .6 .45 1 .3 .5 .29 .4 .4 .4 .3

ORTOPTEROS - .09 .3 1 .66 .09 - - 1 .4 .6

HETEROPTEROS .6 .81 .53 1 .3 1 .19 1 .37 2 .4 1 .7 3 .3

HIMENOPTEROS APIDOS .5 .45 1 .07 .6 .96 .3 .4 .2 -

FORMICIDOS .6 1 .45 3 .23 9 .16 3 .54 2 .6 3 .0 2 .53 5 .0

"'ElIMB1CID0S 2 .1 .27 .3 .1 - .5 - r

RESTO COLEOPTT?ROS 4 .8 5 .2 1 .3 1 .5 3 .09 3 .8 9 .0 2 .0
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atendiendo al hecho de que en un medio tan peculiar como el sistema du

nar, la aparición de ciertos grupos y su desaparíción son bastante brus

cos, los porcentajes que corresponden a estos grupos varían notablemen

te de unos meses a otros y de unas temporadas a otras . En las figuras

30 y 31 se han representado los valores de abundancia relativa en núme-

ro de presas/individuo de algunos tipos de presas más frecuentes en es-

tómagos y fecal de las temporadas ya mencionadas, y numéricamente repre

sentadas en la tabla 25 .

	

En ambos tipos de análisis, son

	

dos los me -

ses de los que se carece de datos en un supuesto muestreo continuado de

Abril a Octubre .

La curva de Coleópteros es muy similar para heces y estómagos,

para el primero un máximo en el mes de Mayo y para estómagos en el mes

de Junio . Símilarmente en el grupo de Ortópteros, coincidiendo el pi

co de abundancia en el mes de Julio .

Los Heterópteros, aún estando bien representados en la dieta

de <4 ,

	

adquieren un valor mantenido en fecas, -y en eStÓ~t~Sg~.S

observan dos máximos en los meses de Julio y Septiembre .

Grupos como los representados por larvas de Hormiga León, Arác

nidos, Himenópteros ápidos, ofrecen una frecuencia sostenida .

Los Cerambícídos, separados del resto rae los Coleópteros y re-

presentados en todos los casos por el género Clytanthus alcanzan su ma-

yor representatividad en la dieta en los meses prímaverales de Marzo y

Abril, desapareciendo prácticamente en Junio .

En el caso de Formídidos, el número de ellos por estómagos o

feca, mantiene cifras bajas y crecientes hasta el mes de Julio en que se

disparan .

	

Coinciden los máximos valores numéricos de este grupo con la

escasez de los restantes tipos de presas .

En el análisis de estómagos y como también pueden cotejarse en

la figura 33, el menor número de presas por contenido ocupa el mes de
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n ° presas/est .

Muestras mensuales

Figura 33 .- Núinero total de presas por estómago o feca (curva),

e índice de diversidad trólHca calculado para cada muestra men-

sual (tri<ingtll.os)

- 1 I I 1
I

M J J A S 0

Muestras mensuales

n ° presas/est .

i Ind . diversidad
16

14

12

w
10

4

A M J J A S 0

Ind . diversidad
14 -

12 - 3 -. e
A

lo-

8 - 2 _

6-

4 1 -

2 -1
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Junio. lo que viene a indicar una vez más el. posible retraso en la apari

ci6n de los diversos grupos de artrópodos que tienen representación en

la dieta de este saurío . Este fenómeno, como antes comentábamos, co -

rresponden a un retraso fenológico en las precipitaciones de los dos a-

ños de recogida de datos . El máximo de Coleópteros en el mes de Mayo

para heces, a pesar de las deficientes precipitaciones de los 3 meses

anteriores responde al pico de producción primaria y floración in-tircia-

les de la época, y se ve reflejado en la escasa abundancia de presas de

este orden en relación al máxímo en estómagos del mes de Junio, (más de

9 ejemplares por estómago) que viene precedido de fuertes precipitacio-

nes en los meses de Abril y Mayo .

El tamaño medio de las presas es un buen valor para poner de

manifiesto las distintas díversíficaciones del nicho alimenticio debidas

a diferencias ontoginicas . Las distintas-clases de edad se especial¡

presas atendiendo a su tam.a-

abertura del arco maxilar,

estrecha relación con el ta-

1975) , En nuestro caso, y

habiendo ordenado las presas en clases de tamaño durante el análisis,

hemos relacionado -..l tava7io medio de las presas ,por estómagos ó grupos

fecales con la longitud de cabeza y cuerpo de los ejemplares, reflejo

igual de muchas de aquellas medidas estimadas por otros autores .

zan en la predación de grupos concretos de

ño, y medidas como la anchura de la cabeza

agudeza dei hocico, etc, que mantlcnen una

maao del alimento (Pianka, 1973 y Mellado,

9

En ambos casos de análisis, la correlación es positiva, lí -

neal, con coeficiente de correlación de 0 .365 y 0 .419 respectivamente,

(fíg . 34 y 35) y una pendiente de la recta prácticamente idéntica. para

una muestra poblacional de 69 individuos para el caso de grupos fecales

y de 42 para contenidos estomacales . Aquellos casos de puntos reales

que se hallan bastante separados de la recta de regresión, suelen coin-

cídir con dietas en las que predominan presas blandas, donde confluyen

la facilidad de la captura y de ingestión, sin ser el tamaño de la pre-

sa un factor que dificulte estas dos acciones . Por el contrarío, el

grupo de Fonnicidos, muy importante en la dieta, de algunos meses es la

causa principal de que en ocasiones el tatuar?.o medio de presa por est6ma
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13

12

10

6

Tamaño presas
(,un)

Tamaño índivíduos

T- --T

42

	

46

	

50

	

54

	

58

	

62

	

66

	

70

	

74

Fígura 34 .- Relación entre el tamaño de presas y el tamaño de los

índivíduos de Acrzrtt'rtodactz+Zzz.~ E>rutlirurus para los datos de estóma

gos . (n= 42)
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12

10

Tamano presas
(mm)

de A . erytit.zurus, para los datos de heces . (n = 69) .

Tamaño índívíduos
(mm)

30 34

	

33 42

	

46 50 54

	

58 62

	

66 70

	

74 76

Figura 35 .- Relación entre el tamaño de presas y en tamaño de los ejemplares
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go no se homologue bien con la longitud del individuo .

Presas como Ort6pteros de mediano y gran tamaño, Coleópteros

de mediano tallaje e Hímenópteros ápidos quedan, pues, reservados a ejem

plares adultos de 1lgartíja colírroja mientras que Formicídos, pequeños

Coleópteros (A,,i?nobius rufus, Curculiónidos) y a.0 unos Hemipteros, sonse

leccíonados por ejemplares juveníles, con alguna excepción que más tar-

de observaremos . Los ejemplares de larvas de Hormiga león se hallan .

muy bien seleccionados de acuerdo a su tamaño por las diferentes clases

de edad de A. erythrurus

Queda recordar que las posibles presas de mayor tamaño, tan

bien representadas en el arenal como es el grupo de Tenebríónidos, no se

refleja en la dieta de Acanthodactylus en igual proporción, debido en

principio a su tamaño y altura del abdomen .

	

Solamente han aparecido al

gunos ejemplares de Erodius ccrinatus y Pachychila fríoli en los estóma

gos de individuos de gran talla, la mitad de los cuales superan una lon

gíluu de %l7 mm . de LCC

	

se hall

	

,loc`o1íz- do difere__ias en-

	

tanc~ .r`_ 1"j2ar.o

de las presas para sexos diferentes dentro de una misma clase de edad .

AcanthodactyZus erythrurus es un saurio manif íestamente opgr-

tanista, sin clara especialización hacía tipos concretos de presas .

El espectro de presas reconocidas en los análisis es amplio como bien

lo demuestran los valores de diversidad, calculada mediante la expresión

de Shannon-tideaver (1963), igualmente utilizada por Pianka (1969), Bar -

bault (.1974) y otros autores . Sobre la tabla 24 de grandes grupos

en estómagos y fecas, se han calculado la diversidad para los totales

de presas analizadas, resultando de 2 .4138 para el primer tipo de análi

sis y de 2 .2368 para el segundo, valores que indican que tratamos con

una especie bastante eurifaga, sí atendemos a lo-, limites en las cifras

de diversidad para Scincídos eurifagos que dá Barbault (op . cit .) .

En la . figura 33 se muestra la curva de variación del indice

de diversidad calculado sobre el total de grupos de presas en principio

identificadas, superpuesta a la curva de variación del número de presas
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"

por estómago tal como se numera . en la tabla 26 .

sas, en ciertos meses

los restantes grupos,

sentando que la dieta en estos meses ha de

pequeñas presas para alcanzar el contenido

zar un número menor de individuos de otros

mulada,

ces por

Tabla 26 .- Relación del número de presas halladas por estó-

mago o feces, y cifra del número total de ellas .

Se observa que para los meses de mayor eurifagía, el número

de presas que corresponde a cada estómago es menor que en aquellos me-

ses en los que demuestra ser más estenófago .

	

Este f en6meno es conse

cuencía del efecto amortiguador que representa la solución de recambio

en la dieta el grupo de rormíci.dos, como prototipo mayoritario de pre-

en los que la poca abundancia de ejemplares de

impone una fuerte presión sobre aquellos, repre-

contenergran número de estas

enc;gático que puede alcan-

grupos .

En la figura 36 se ha repzesentado'la diversidad tr6fica acu-

en relación al número de contenidos estomacales y grupos de he

separado, en la que se puede visualizar la zona en la que la

N°PRESAS N ° PRESAS/ESTOMAGO

ABRIL 61 8 .71

MAYO 100 9 .09
EXC .

JUNIO 119 9 .15

JULIO 261 12 .42

OCTUBRE 304 10 .13

MAYO 176 11 .00

JUNIO 75 15 .00
EST .

JULIO . 149 9 .95

SEPTIEMBRE 34 11 .33
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Ind . díversidad

Fígura 36 .- Curva de díversidad trófíca acumulada, en relacíón al

número de contenídos estomacal.es(arriba) y grupos de heces(abajo) .

1 2 4 6 8 10 12 14 16 17 es tom .

Ind . diversidad

1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
n ° estom .
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curvase estabiliza, y el número de contenidos que conforman una mues-

tra representativa alimentaria .

El cociente

	

Energía obtenida / Tiempo empleado, que Schoe-

ner (1971) confecciona, restando a la energía potencial de la presa

los costes de persecución y captura, y dividícr?.o por la suma de los

tiempos empleados en estas dos últimas acciones, es importante en el

modelado de las estrategias seguidas en las conductas alímentarias que

utiliza cada especie de saurios . Tradicionalmente (Schoener, 1971 -

op . cit . , Píanka, 1966 a y Pianka, 1967), se ha atendido a dos tipos

fundamentales de estrategias en saurios y ofídíos, independientemente

de la especialización por tipos determinados de presas, y que son

persecución o espera . En esta última estrategia, los costes energétí

cos que hay que restar ala energía potencial son mínimos .

	

Acanthodac

tyIus erythrurus es un saurio con la primera de estas estrategias, que

emplea gran parte de la .energia obtenida de la búsqueda, persecución y

captura de sus presas, como citan Blanc y Sciartíno (1978) para Aean -

.I, da<,e m neZ.,lrilVU,U.(~L~L(t.o ~lavticu .vrn.n

	

~

La mayor diversidad de presas en la alimentación de los me -

ses primaverales, corresponde. como ya hemos dicho a una masiva explo -

sí6n de la mayoría de los grupos de Artrópodos del arenal costero, y

presumiblemente los contenidos estomacales son fiel r¿flejo de la rea-

lidad exterior, e indican la abundancia de presas . Estas se seleccio

pan por su amaño en cada clase de edad de A . erythrurus, que es opor-

tunista, sin atender ni presionar a grupos concretos de presas en es -

tos meses . La caída aparatosa en los meses de Junio y Julio en la a-

bundancía de una buena parte de los grupos de presas tiene como resul-

tado : 1 . un descenso de la díver_síd-d, ocasionada por el aumento de

la presión tr6f íca sobre Formicídos y Ortóptern ; en menor escala, -

2 . un aumento de los costes energéticos empleados en la persecu6n y

captura de estas presas, si bien la captura de muchos Formícídos puede

ocupar un estrecho territorio por la concentración de estos en las bo-

cas de los hormigueros o formando grandes regueros en las dunas, y un

incremento de los tiempos invertidos por consiguiente (recuérdese que
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en estos meses, el número de presas por estómago es nayor) y 3 . como

consecuencia de los dos puntos anteriores, un descenso de la actividad

en ejemplares adultos como veremos en el correspondiente capítulo, que

si bien parte de este fenómeno es consecuencia ie necesidades termorre

guladoras, otra parte de este suceso se debe a la escasa abundancia de

presas unitarias ,e gran contenido energético, con lo que el balance

Energía obtenida / Energía empleada en todo típe de actividad, dísmínu

ye . En elementos juveniles, y durante los meses de Agosto, Septiem -

bre y Octubre, no se produce tal descenso de actividad o desaparición,

ya que al seleccionar las presas de menor tamaño, obtienen la cantidad

suficiente de alimento con menor número de presas que los adultos, mí-

nimizando el coste energético y los tiempos empleados en la persecu ~-

ción y captura del alimento .

Sobre una muestra de 30 individuos adultos y juveniles co --

rrespondíentes al mes de Octubre, se obtuvo una frecuencia media de -

Formicidos en fecas, de 0 .31 para elementos jóvenes_ y de 0 .15 para adul

tos, aún siendo un tipo de presas mayoritario en meses del verano tar-

dío ; 1o que supone que, si bien para adultos este tipo de alimento pe

queño y abundante es un recurso alimentario, para 'uveníles son presas

habituales con una alta frecuencia de aparición, pero seleccionada di-

mensíonalmente de acuerdo a su tamaño, por lo que el nicho alimenticio

está repartido intraspecíf icamente por clases ontogénicas en ciertas

temporadas .

- Se ha podido observar, durante los meses de Abril y Mayo en

los que son más amplios los períodos de actividad de A . erythrunts,

	

-

que la dístribucíón de los tiempos de captura de presas, durante el -

rango de actividad diaria, se concentran en los primeros escarceos que

siguen a la saliña del refugio mediante una exploración activa y loco-

motora de la base de los arbustos de gran talla, como grandes ejempla-

res de Teuer-~,*ttm y ThymeLaea . En aquellos meses de curva bimodal en -

la actividad, la captura de presas puede tener lugar en ambos comíen -

zos de los dos arcos activos
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Las capturas pueden hacerse mediante movimientos rápidos, lí

en la mayoría de las ocasiones,

de cautividad, algunos ejempla

que eran alimentados con orugas de -

de hacer presa, vaivenes rápidos de

geramente laterales y de arriba a abajo

a modo de picoteo . Durante un período

res de Acanthodactylus erythrurus

mediano tamaño mostraban, después

la cabeza .

Una gran mayoría de las pautas de conducta en la alimenta --

han sido observadas igualmente por Blanc y Sciartíno (op . cit .)

trabajo . 13 detección de insectos enterrados por parte de los

cí

c íón,

en su

ejemplares y los movimientos de excavación en busca de ese alimento

tado por aquellos autores, no han sido observados por nosotros .

La excreción tiene lugar por lo general antes del capítulo a

limenticio y sin duda, desencadenada por el aumento de la temperatura

corporal, puesto de manifiesto repetidas veces en el laboratorio (y de

hecho, ha sido la técnica utilizada para la obtención de paquetes fe-

cales), y ocupa un momento preciso en-las fases de termorregulación .

Por último-, y al citar la ausencia & determinados grupos en

su dieta, como Lepídópteros y en general insectos que ocupan un estra-

to vegetal alto, deteniéndose casi exclusivamente en la fauna epígea -

de Artrópodos y en la de las primeras capas de arena, señalar la obser

vacíón en dos ocasiones de la captura en campo de ejemplares juveniles

de Psamrnodr>omus algirus por parte de adultos de gran talla de A . ery -

thrurus, nota ya señalada por Valverde (op . cit) y que constituye una

de las observaciones poco corrientes de predacíón sobre vertebrados de

un saurio de no mucha talla .
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CRECIMIENTO .

CRECIMIENTO DE LA LONGITUD DE CABEZA Y CUERPO .

El creci~ri_ento individual de cualquier especie de saurio man-

tenido en semicautiverio, es cosa bien sabida -y _onocida de cuantos se

han molestado en observar la variación de cuálquíera de sus medidas en

el. transcurso del tiempo, en unas condiciones ideales de temperatura, -

'humedad y suficiente alimento, y que, normalmente son métodos usualesde

comparación para otras medidas que se realizan en el campo (Stamps y Ta

naka ; 1981) .

Sin embargo, el crecimiento es un proceso excesivamente com -

plicado y que usualmente se toca a un nivel puramente.descriptivo, con

muy escasas medidas, que algunos autores se atreven a clasificar en gru

pos de edades para la asignación de índices de crecimiento en los distin

tos ejemplares .

En la mayoría de las ocasiones, las pautas seguidas en el cre

cimiento, ofrecen una pantalla en la que se proyectan otras pautas de

comportamiento, diversas estrategias seguidas en sus actividades por el

animal,. y sobre todo se proyectan los efectos que producen diversos fac

tores ambientales que obran en sus tres dimensiones espacio-temporal --= -

alimentaría .

Como señala Van Devender (1978), muchos de los aspectos del -

fenómeno crecimiento son determinados genéticamente, pero otros muchos

aspectos sor, conformados por el medio ambiente en el que se desenvuelven,

y éstos se pueden poner de manifiesto mediante el. estudio pormenorizado

de dos poblaciones diferentes entre las que medí- un determinado factor

cuyo impacto sea distinto . Estos efectos, sin duda, son de muy dif ieil

persecución, y ponerlos de manifiesto mucho más, en primer lugar porque

probablemente las diferencias van a ser mínizas y en segundo lugar, por

que los tests estadísticos'aplicables suelen contener suficiente elastí

cidad e ír.seus~_b _7_id d, , se requiere!: grandes muestras para presentar
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como demostrables, incluso efectos altamente significativos .

Las recientes aproximaciones teóricas a la ecología de las es

pecíes, han dado suma importancia al estudio del crecimiento (Ballínger

y Congdon, 1980) y lo sitúan como uno de los tres fenómenos, junto al -

mantenimiento del individuo y a sus _fenómenos reproductivos, en que se

puede dividir el paquete crono-energético del desarrollo de un animal

cuando da máxima expresión a sus actividades .

El estudio en directo del crecimiento en animales en libertad

requiere siempre métodos laboriosos de capturas, marcajes y recapturas-

en unos plazos de tiempo convenientes, con el registro de una ó varias

variables oportunas que ofrezcan la medida del crecimiento . En tirmí-

nos generales esta laboriosidad y las dificultades en algunos casos, -

que suelen presentar las especies a la captura, hace que muchas veces -

la información que se extrae tenga poco valor .

lVumerosus autores (~üiláüi, 11078, Van Detiender, op . cit . Stámps

y Tanaka, op . cit . Schoener y Schoener, 1978, etc .) 'izan encontrado mu -

chos de aquellos factores, tanto medio-ambientales como derivados de la

misma estructura de la población que afectan directamente a la forma y

velocidad de los procesos de crecimiento, desde la pluvi.osídad, natura-

leza del sustrato, fenómenos de insularidad, hasta la misma densidad y

estructura de la población en comparaciones intra e interespecíf ícas, y

aunque en algunos casos (Stamps y Tanaka, op . cit .) se han hallado in -

fluencias individualizadas de algunos de estos factores, en la mayoría

de las ocasiones el crecimiento es un factor combinado de todos ellos,

aunque con un vector mayoritario energético, compuesto por la abundan

cia, disponibilidad y dispersión del alimento a su alcance .

Los datos de crecimiento extraídos de una población en el cam

po mediante los métodos de captura y recaptura han dado poco juego has-

ta ahora, presentando tan. solo las tasas de crecimiento en mm/día para

diferentes clases de tamaños . Recientemente, Andrews, (1976) Schoener

y Schoener (1978, op . cita) y otros, haz puesto en aplicación diversos
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modelos estadísticos para la obtención de curvas de crecimiento en sau-

rios, algunos de los cuales ya se hablan utilizado en otros vertebrados

cíprinidos en piscifactorías canadienses

otros que Schoener y Schoener (op . cit .)-

un grupo de especies de anoles, obteníen-

modelos anteriores .

(ver Begenal, 1978) y algunos

(ver tambíen Francis, 1981) y

utilizan por pr ímera vez para

do mejores resultados que con

Los modelos se denominan, y vienen citados en la bibliografía

como de Von Bertalanffy, Logístico por long . y Logístico por peso, y -

en todos ellos se utiliza la medida lineal de longitud de cabeza y de

ser_ la más ínvariante de cuantas normalmente se regís-

. Aunque estos modelos están pensados en un principio

para medidas de peso, se han adecuado para este tipo de longitudes, que

es una medida que sufre menos variaciones que el peso, especialmente en

individuos hembras y en épocas de reproducción .

cuerpo (LCC) por

tran en el campo

días

En los tres modelos, las variables qu,. se introducen son los -

transcurridos entre captura y captura y la longitud de cabc=a iT de-

cuerpo (LCC) de los índividuos al inicio y final del período intercaptu

ra . Los parámetros que se liberan, son el tamaño asíndótíco "A" (lon-

gitud máxima alcanzable) y un parámetro cáraccIríst_íco de crecimiento -

La ecuación del intervalo facilita la longitud hipotética LCC2 -

final del período, y cuyas variables independientes son la longitud

días transcurridos "D" . Las ecua -

detalladas en el capítulo metodológi

cit .) . Asimismo es posible el cono

partir del dato fácil de su lon

en técnicas de regresión no lí-

al

al principio de periodo LCC1 y los

clones de los tres modelos figuran

co y están extraídas de Duham (op .

cimiento de la edad de los índividuos a

gitud . Los tres modelos están basados

neal .

La ecuación diferencial extraída de la solución de las ecuacio-
nes generales permite el cálculo de dLCC/dt, la tasa de crecimiento, pa

ra cada LCC (Clase de tamaña) y cuya representación permite observar me.

jor la desviación de las tasas de crecimiento obtenidas, respecto a lo

predicho por cada modelo, y cuyos ejemplos para la muestra total de ma
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chos y hembras de Acanthodactylus erythrurus puede verse en las fíguras

en las que están. representadas las curvas de los tres mode37 y 33,

los .

Es necesario introducir ciertas consideraciones al empleo de

estos modelos de crecimiento y que en la depuraí-~íón para su aplicación

por los diversos autores ya han puesto de maniiíesto, aunque no coinci

dan perfectamente . La primera es sobre el tamaño de la población, que

dar la máxima información a las -

diversos ensayos puede darse idea
ha. d e ser suficientemente grande para

ecuaciones de los modelos . Mediante

de la muestra mínima necesaria .

En segundo lugar, han de estar representadas, a ser posible -

equitativamente, todas las clases

cer referencia a todos los puntos de la curva, ya que las tasas de cre

cimiento dependen directamente de la longitud de los individuos y varía

ampliamente a través de las clases de edad .

En tercer lugar, el tiempo mínimo que ha de mediar entre

capturas ha de cuidarse, ya que es mayor el error que se comete en.

medida que la apreciación en la diferencia* de longitudes . Muchos

res, entre ellos Duham (op . cit .) trabajan con períodos superiores

días para ejemplares

valídables los datos

De-vender, op . cit .) con ejemplares que superan los 15U
que

Igualmente desvirtúan los ajustes en los modelos los datos que

se refieren a períodos intercapturas largos, en los que se introducen -

tiempos de inactividad, hibernación, temperaturas ambientales muy bajas

etc, y cuyo límite suele fijarse en 90-100 días . La introducción de -

estos datos con períodos superiores a tres meses suelen inducir al au-

mento de la varíanza residual, al igual que ocurre con períodos excesi-

vamente cortos ,

Por último, en las clases de tamaño superiores suele darse.

de edad de la población a fin de ofre

dos

1a

auto

a 20

que alcanzan 60 mm . d e LCC, y otros consideran in-

sean inferiores a 30 días entre capturas (Van

de LCC
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crecimiento nulo ó incluso negativo, ocasiones que los diversos autores

optan por eliminar .

Estos -.nca_elos estadísticos, basados en regresiones no linea -

les tienen ínconveníentes, como el subestimar gtaeralmente el crecimien

to de ejemplares de determinado tamaño, y sobreestimar otros, y sobre -

todo, que no contempla la salvedad lógica de los impulsos de crecímíen-

to en determinadas épocas o estaciones ya que los parámetros que extrae

son tempo-ínvaríantes, pero los fencmenos de crecimiento son estaciona-

les y, al menos que los datos de capturas se friccionen en intervalos -

estacíonales, los modelos no reflejan la realidad total . Con todo, son

los únicos modelos que se han calificado hasta ahora en la aproxímacíón

al estudio de crecimiento en saurios y el fraccionamiento en paquetes -

de datos para poner de manifiesto los diversos factores que influyen en

este fenómeno del crecimiento mediante la aplícaciún de lo ya existente,

es tarea que queda por ensayar .

Sobre el crecimiento en concreto de Acan ~?odaetylus erythruntis

l~o hemos hallado nada en la bibliografía existente . Unícamenrte nos Po-

drán orientar las `asas- de crecimiento extraídas de una población del -

Senegal de A . dumerili por Cisse y Karns (1977) con escasos ejemplares

por el mismo método de captura y recaptura .

La especie más próxima a A . erythrurus por el tipo de ecosis-

tema que ocupa en el nuevo continente y con el que se han experimentado

los tres tipos de modelos, es Sceloporus merriami, estudiado por Duham

(op . cít .), por el régimen alimentícío y estrategias en la actividad día

ría, ya que los lagartos tropicales, están sometidos a otras condicio -

nes completamente distintas .

Tanto Schoener y Schoener (op . cít .) como Duham (op . cit .) al

ensayar los tres modelos antes descritos de crecimiento, hallan más con

veníente para sus datos el Logístico por peso, siti,uiendo el criterio -

standardízado de la menor suma de cuadrados residuales, siendo el único

modelo no utilizado a~,iterior:~,,ente para pronosticar e=l crecimiento de -

-133-
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saurios .

En otras especies tropicales, de crecimiento continuado, sin

impulsos muy aparentes y sin apenas períodos de hibernací6n el modelo

que mejor se aproxima a los puntos reales de crecimiento es el de Von

Bertalanffy (ver Van Devender, op . cit .) .

Para nuestra población de A . erythrurus del Saladar, que

	

-

constaba en un principio de 363 datos totales, de los que se elimina -

ron los que mostraban crecimiento negativo quedando, pues, la cifra en

311, se han ensayado los tres modelos, descartando el primero de ellos

en principio, por el alto valor de la desviación standard . Resultó,

por aplicación de los dos métodos restantes a sexos separados, que el

segundo modelo Logístico por longitud ha sido más ajustable a los da -

tos de machos y el tercer modelo Logístico por peso, al sexo femenino,

siendo el segundo modelo el que menor desviación típica presentaba en

los datos conjuntos de los dos sexos . Es por ello, que en los sucesi

T7O Gó ap))__'car5n diferentes ecuacíoaes a ambos sexos, es decir, el 2 °mo

delo para machos y 3 ° para hembras .

En cualquier caso, y como quiera que se han aplicado los

	

-

tres modelos indistintamente a ambos sexos en el conjunto de los datos,

la asíndota de la curva, el tamaño máximo, es mayor enrtodos los casos

en los machos, co , "9 bien corresponde a la realidad en esta especie que

muestra dimorfismo sexual en el tamaño .

La curva general de crecimiento, que representa el tamaño--

frente a la edad, carece ciertamente de mucho interás, aún si bien he~

individuos machos

y con un período de capturas igual 6

verse perfectamente la diferencia en

apreciaciones de crecimiento pueden hacerse -

tasa de crecímíento (dLCC/dt) frente

capturas, y cuyo ejemplo, con la re-

junto a los puntos reales de los da -

mos representado en la fígura39 la

y hembras de cola entera

a 92 días, y donde puede

ño máximo . Las mejores

en las curvas que representan la

al tamaño medio (LCC) de las dos

presentación de los tres modelos

que corresponde a

inferior

el tama-

Taxocenosis de lacértidos en un arenal costero alicantino. Eduardo Seva Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1981



- 13 5-

30 34 38 42 46 50 54- 58 62 66 70 74 78 82

	

LCC

Figura 37 .- Predicciones de cada uno de los modelos

empleados en las curvas de creciTniento en machos, -

para tasaba de LCC frente a la rr, d :á.z~ e>itre capturas .

a . 1 °modelo . b . 2 °modelo . c . 3 ° modelo .Se represen-
tan asimismo los puntos reales .,
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30 34 38 42 46 50 54 58 62 .66 70 74 78 82 LCC

~;ura 38 .- Predicciones de cada w,o de los modelos

empleados en las curvas de crecimiento en hembras,

para tasas de LCC, frente a la media entre capturas .

a . 1 °modelo . b . 2 °modelo . c . 3 °modelo . Se repre-

sentan asimismo los puntos reales .
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Figura 39 .- Curvas generales de crecimiento, extraidasde los modelos

citados y que permite la predicción de LCC en conocimiento de la edad .
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tos, se expone en las figuras 37 y 308 . En lo sucesivo, para las si-

guientes curvas comparativas se obviarán los puntos por considerarse i-

magen repetitiva .

Las consideraciones generales a los modelos que mejor ajustan

y a la vista de l,s anteriores figuras son :

1 . Las tasas de crecimiento dLCC/dt varian para los distin -

tos tamaños de los ejemplares y no muestran un simple decrecimiento con

tínuado desde el nacimiento , como demuestra el mal ajuste al modelo de

Von Bertalanffy .

2 . Es claro que todos los modelos ensayados sobreestiman de

alguna manera el crecimiento de recien nacidos y de ejemplares adultos .

3 . Los ejemplares .subadultos, de tamaño intermedio, de 40-42

mm . a 54-56 mm . de LCC, crecen a mayor velocidad de lo predicho por -

cualquier modelo

	

aunque el 3 ' es el que r ecogo 1:1'or -Sta 1::f Ore:^ C on

El máximo de ambas curvas se sitúa en una LCC que corresponde a ejempla

res con la calífirsción de juveniles o subadultos . Se ampliarán deta-

lles de estos tres puntos en la discusión del presente capítulo .

Conociendo ya la adecuácíón de cada modelo á cada sexo y ob -

servando que el ajuste a este tipo de regresión no líneal con 20 ítera-

cíones era aceptable, y comprobando las predicciones que la curva efec

túa para LCC 2 , partiendo LCC, y los días transcurridos, que es otro -

de los métodos de bondad de los modelos, los agrupamientos de los datos

fueron los que figuran en el margen de la tabla27, en la que se dan los

tamaños máximos (A), el parámetro característico de crecimiento "r", la

desvíací6n típica y los intervalos de confianza para los dos primeros -

parámetros .

Hemos dé advertir por una parte, que los intervalos de con -

fianza para los dos parámetros son bastante amplios, y que en todos los

casos existen zonas de solapamiento, por lo que no podemos atender ¡!ni-
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DATOS A 1 r SD A+ 95% SP r+ 95% SP N n°ord .

Totales 2° Mod . 71 .102 .59 -2 2 .43 69 .49 - 72 .71 .54 -2 -2- .63 311 1

Totales 3 ° Mod . 68 .94 .93 -2 2 .46 67 .78 - 70 .10 .87 -2 -2- .99 311 2

Machos c . entera 72 .88 .59 -2 2 .07 70 .56 - 75 .19 .52 r2 - .65 -2 99 3

Machos c . partida 73 .26 .57 -2 2 .04 . 70 .49 - 76 .03 .49 -2 - .65 -2 61 4

Hembras c . entera 63 .45 1 .08 -2 2 .61 61 .86 - 66 .04 .93 -2 1-1 .23 -2 99 5

Hembras c . partida 68 .33 .87 -2 2 .55 64 .91 - 71 .75 .73 -2 -1 .02 -2 52 6

Machos c . e . acot . 76 .87 .64 -2 1 .62 73 .19 - 80 .55 .56 -2 - .72 -2 79 7

Machos c . p . acot . 77 .78 .55 -2 2 .01 73 .65 - 81 .91 .42 -2- .67-2 47 8

Hembras c .e . acot . 70 .89 1 .05 -2 2 .26 66 .56 - 75 .22 .91 -2 -1 .19 -2 86 9

rlembras 'c .p . acot . 70 .46 .85 -2 2 .31 64 .94 - 75 .98 .62 -2 -1 .07 -2 42 10

Machos primav . acot . 81 .38 .57 -2 2 .(j<3 74 .43 - 88 .32 .47 -2 - .67 -2 60 11

Machos resto acot . 73 .09 .62 -2 1 .38 69 .70 - 76 .49 .54 -2 - .71 -2 66 12

Hembras prim .acot . 70 .38 1 .001
-2 .

2 .18 67 .26 = 73 .49 .84 -2 -1 .15 -2 58 13

Hembras resto acot . 69 .77 1 .01 -2 2 .41 64 .10 - 75 .43 .83 -2 -1 .19 -2 70 14

Machos sust . 1 76 .29 .62 -2 1 .55 7'? .43 - 80 .15 .54 -2 - .69 -2 75 15

Machos sust . 2 79 .95 .46 -2 1 .63 67 .54 - 92 .37 .27 -2 - .65 -2 26 16
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Tabla 27 .- Parámetros desconocidos de las ecuaciones del 2 °modelo

de curva de crecimiento para machos y 3 °modelo para hembras, des-

viací6n standard, limites de confidencia de los intervalos para

Al y r, y tamaño de la muestra para los distintos paquetes de da-

tos con los que se ha trabajado .

DATOS A1 r .SD A+ 95% SP r+ 95% SP N n° ord .

Hembras sust . 1 acot .68 .80 .98 2 .52 63 .89 - 73 .71 .81 - 1 .15 76 17

\Hembras sust . 2 " 68 .69 1 .02 1 .98 62 .'96 - 74 .38 .78 - 1 .25 32 18

Machos 1978 78 .50 .55 1 .60 73 .49 - 83 .50 .45 - .66 57 19

Machos 1979 74 .26 .60 1 .G7 69 .58 - 78 .95 .47 - .75 61 20

Hembras 1978 71 .76 1 .003 2 .62 66 .50 - 76 .81 .80 - 1 .20 59 21

Hembras 1979 67 .80 1 .02 2 .23 63 .39 - 72 .21 .86 - 1 .18 65 22
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trar ío

SUBADULTOS

ADULTOS

camente a la variación de "r" como signo externo. de las diferencias en

el crecimiento ; por otra parte, los parámetros "A" y "r", al variar,

lo haceniilversamente, y solamente en aquellos pares de subpoblacíones

que se observen i:4maños máximos muy próximos, podemos estimar las dífe

rencias en las tasas de crecimiento por la variz . ::íón de "r" y al con -

Antes de hacer las particiones en nuestra población diremos

que las tasas de crecimiento dadas por Cisse y Karns (op . cit .) para -

AcanthodactyZus dumerilí, única referencia del género, están expresa -

das en la tabla28, tabla comparativa para los datos de A . erythrurus y

los de A. dwnerili, extraídos de las curvas generales para cada mode-

lo que corresponde a cada sexo .

	

-

A . dumerili

	

_

	

A. erythrurus

JUVENILES

Tabla 28 .-- Datos comparativos de tasas de crecimiento de la LCC

en las distintas clases de edad y sexos, para acanthodaetylus -

erythrurus y A. dumeríli (de Císse y Karns)

En líneas generales coinciden en el declive de las tasas de

crecimiento, aunque discrepan en la diferencia anotada por ellos entre

los-dos sexos en la clase de subadultos, y la exagerada tasa para los

0 .15 mm ./día 0 .107 nml ./día

M 0 .07 11 0 .093 1t

H 0 .03 11 0 .095

M 0 .02 0 .05

H 0 .02 " 0 .05 "
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juveniles probablemente porque se ajustará mejor al modelo de Von Ber -

talanffy de decrecimiento continuo en las tasas, por las escasas dife -

rencias en la actividad a lo largo de los meses . La no corresponden -

cía exacta de las cifras responde a las diferencias en el tamaño máximo

de las dos especies .

La separación, para cada sexo, de ejemplares que conservan la

cola entera en ambas capturas, de aquellos cuya cola se fracturó en al-

gún momento aunque no necesariamente en el período indicado, muestra -

una diferencia notable en la tasa de crecimiento (ver n °3, 4, 5, 6, 7,

8, 9 y 10 de t,.bla 27 para todas las clases de edad, excepto para los -

adultos en los que las diferencias son mínimas . Estas diferencias se

agudízan más aún si atendemos a los datos acotados a un período ínter -

captura comprendido entre los 20 y los 92 días (fig .40 y 41) para los -

que la desviación standard es mínima, el tamaño máximo es justamente el

observado en el campo . Esta salvedad en el período considerado se va

a conservar para los restantes grupos de datos

Aeanthodaetylus erythrurus es un saurio que pierde la cola --

con bastante facilidad aunque no con tanta como lo hace Psammodromus -

aZgirzss, en las manipulaciones hechas en el campo, sobretodo en los -

ejemplares juveniles . La regeneración, como más - adelante veremos, tie

a gran velocidad debido 'al uso que da de ella' . Se produce -

dismínucíón de la tasa de crecimiento 'e la longitud de cabeza

de la tasa de crecimiento de la cola

LCC, aunque en más tiempo .

ne lugar

pues una

y de cuerpo a expensas del aumento

alcanzando de todos modos la misma

La mayor diferencia entre tasas de crecimiento en ejemplares

en regeneración para individuos adultos puede estar rede cola entera y

lacíonada con el. lagar de rotura que se sítáa para estos últimos en un

punto más distal respecto a la cloaca, siendo así el material que han

de reponer inferior, en relací6n al peso total corporal que en índivi

duos juveniles y subadultos .

Es una advertencia lógica la que hacen algunos autores que -
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crecimiento nulo ó incluso negativo, ocasiones que los diversos autores

optan por eliminar .

Estos -.nca_elos estadísticos, basados en regresiones no linea -

les tienen ínconveníentes, como el subestimar gtaeralmente el crecimien

to de ejemplares de determinado tamaño, y sobreestimar otros, y sobre -

todo, que no contempla la salvedad lógica de los impulsos de crecímíen-

to en determinadas épocas o estaciones ya que los parámetros que extrae

son tempo-ínvaríantes, pero los fencmenos de crecimiento son estaciona-

les y, al menos que los datos de capturas se friccionen en intervalos -

estacíonales, los modelos no reflejan la realidad total . Con todo, son

los únicos modelos que se han calificado hasta ahora en la aproxímacíón

al estudio de crecimiento en saurios y el fraccionamiento en paquetes -

de datos para poner de manifiesto los diversos factores que influyen en

este fenómeno del crecimiento mediante la aplícaciún de lo ya existente,

es tarea que queda por ensayar .

Sobre el crecimiento en concreto de Acan ~?odaetylus erythruntis

l~o hemos hallado nada en la bibliografía existente . Unícamenrte nos Po-

drán orientar las `asas- de crecimiento extraídas de una población del -

Senegal de A . dumerili por Cisse y Karns (1977) con escasos ejemplares

por el mismo método de captura y recaptura .

La especie más próxima a A . erythrurus por el tipo de ecosis-

tema que ocupa en el nuevo continente y con el que se han experimentado

los tres tipos de modelos, es Sceloporus merriami, estudiado por Duham

(op . cít .), por el régimen alimentícío y estrategias en la actividad día

ría, ya que los lagartos tropicales, están sometidos a otras condicio -

nes completamente distintas .

Tanto Schoener y Schoener (op . cít .) como Duham (op . cit .) al

ensayar los tres modelos antes descritos de crecimiento, hallan más con

veníente para sus datos el Logístico por peso, siti,uiendo el criterio -

standardízado de la menor suma de cuadrados residuales, siendo el único

modelo no utilizado a~,iterior:~,,ente para pronosticar e=l crecimiento de -
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saurios .

En otras especies tropicales, de crecimiento continuado, sin

impulsos muy aparentes y sin apenas períodos de hibernací6n el modelo

que mejor se aproxima a los puntos reales de crecimiento es el de Von

Bertalanffy (ver Van Devender, op . cit .) .

Para nuestra población de A . erythrurus del Saladar, que

	

-

constaba en un principio de 363 datos totales, de los que se elimina -

ron los que mostraban crecimiento negativo quedando, pues, la cifra en

311, se han ensayado los tres modelos, descartando el primero de ellos

en principio, por el alto valor de la desviación standard . Resultó,

por aplicación de los dos métodos restantes a sexos separados, que el

segundo modelo Logístico por longitud ha sido más ajustable a los da -

tos de machos y el tercer modelo Logístico por peso, al sexo femenino,

siendo el segundo modelo el que menor desviación típica presentaba en

los datos conjuntos de los dos sexos . Es por ello, que en los sucesi

T7O Gó ap))__'car5n diferentes ecuacíoaes a ambos sexos, es decir, el 2 °mo

delo para machos y 3 ° para hembras .

En cualquier caso, y como quiera que se han aplicado los

	

-

tres modelos indistintamente a ambos sexos en el conjunto de los datos,

la asíndota de la curva, el tamaño máximo, es mayor enrtodos los casos

en los machos, co , "9 bien corresponde a la realidad en esta especie que

muestra dimorfismo sexual en el tamaño .

La curva general de crecimiento, que representa el tamaño--

frente a la edad, carece ciertamente de mucho interás, aún si bien he~

individuos machos

y con un período de capturas igual 6

verse perfectamente la diferencia en

apreciaciones de crecimiento pueden hacerse -

tasa de crecímíento (dLCC/dt) frente

capturas, y cuyo ejemplo, con la re-

junto a los puntos reales de los da -

mos representado en la fígura39 la

y hembras de cola entera

a 92 días, y donde puede

ño máximo . Las mejores

en las curvas que representan la

al tamaño medio (LCC) de las dos

presentación de los tres modelos

que corresponde a

inferior

el tama-
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LCC

Figura 37 .- Predicciones de cada uno de los modelos

empleados en las curvas de creciTniento en machos, -

para tasaba de LCC frente a la rr, d :á.z~ e>itre capturas .

a . 1 °modelo . b . 2 °modelo . c . 3 ° modelo .Se represen-
tan asimismo los puntos reales .,
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30 34 38 42 46 50 54 58 62 .66 70 74 78 82 LCC

~;ura 38 .- Predicciones de cada w,o de los modelos

empleados en las curvas de crecimiento en hembras,

para tasas de LCC, frente a la media entre capturas .

a . 1 °modelo . b . 2 °modelo . c . 3 °modelo . Se repre-

sentan asimismo los puntos reales .
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Figura 39 .- Curvas generales de crecimiento, extraidasde los modelos

citados y que permite la predicción de LCC en conocimiento de la edad .
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tos, se expone en las figuras 37 y 308 . En lo sucesivo, para las si-

guientes curvas comparativas se obviarán los puntos por considerarse i-

magen repetitiva .

Las consideraciones generales a los modelos que mejor ajustan

y a la vista de l,s anteriores figuras son :

1 . Las tasas de crecimiento dLCC/dt varian para los distin -

tos tamaños de los ejemplares y no muestran un simple decrecimiento con

tínuado desde el nacimiento , como demuestra el mal ajuste al modelo de

Von Bertalanffy .

2 . Es claro que todos los modelos ensayados sobreestiman de

alguna manera el crecimiento de recien nacidos y de ejemplares adultos .

3 . Los ejemplares .subadultos, de tamaño intermedio, de 40-42

mm . a 54-56 mm . de LCC, crecen a mayor velocidad de lo predicho por -

cualquier modelo

	

aunque el 3 ' es el que r ecogo 1:1'or -Sta 1::f Ore:^ C on

El máximo de ambas curvas se sitúa en una LCC que corresponde a ejempla

res con la calífirsción de juveniles o subadultos . Se ampliarán deta-

lles de estos tres puntos en la discusión del presente capítulo .

Conociendo ya la adecuácíón de cada modelo á cada sexo y ob -

servando que el ajuste a este tipo de regresión no líneal con 20 ítera-

cíones era aceptable, y comprobando las predicciones que la curva efec

túa para LCC 2 , partiendo LCC, y los días transcurridos, que es otro -

de los métodos de bondad de los modelos, los agrupamientos de los datos

fueron los que figuran en el margen de la tabla27, en la que se dan los

tamaños máximos (A), el parámetro característico de crecimiento "r", la

desvíací6n típica y los intervalos de confianza para los dos primeros -

parámetros .

Hemos dé advertir por una parte, que los intervalos de con -

fianza para los dos parámetros son bastante amplios, y que en todos los

casos existen zonas de solapamiento, por lo que no podemos atender ¡!ni-
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DATOS A 1 r SD A+ 95% SP r+ 95% SP N n°ord .

Totales 2° Mod . 71 .102 .59 -2 2 .43 69 .49 - 72 .71 .54 -2 -2- .63 311 1

Totales 3 ° Mod . 68 .94 .93 -2 2 .46 67 .78 - 70 .10 .87 -2 -2- .99 311 2

Machos c . entera 72 .88 .59 -2 2 .07 70 .56 - 75 .19 .52 r2 - .65 -2 99 3

Machos c . partida 73 .26 .57 -2 2 .04 . 70 .49 - 76 .03 .49 -2 - .65 -2 61 4

Hembras c . entera 63 .45 1 .08 -2 2 .61 61 .86 - 66 .04 .93 -2 1-1 .23 -2 99 5

Hembras c . partida 68 .33 .87 -2 2 .55 64 .91 - 71 .75 .73 -2 -1 .02 -2 52 6

Machos c . e . acot . 76 .87 .64 -2 1 .62 73 .19 - 80 .55 .56 -2 - .72 -2 79 7

Machos c . p . acot . 77 .78 .55 -2 2 .01 73 .65 - 81 .91 .42 -2- .67-2 47 8

Hembras c .e . acot . 70 .89 1 .05 -2 2 .26 66 .56 - 75 .22 .91 -2 -1 .19 -2 86 9

rlembras 'c .p . acot . 70 .46 .85 -2 2 .31 64 .94 - 75 .98 .62 -2 -1 .07 -2 42 10

Machos primav . acot . 81 .38 .57 -2 2 .(j<3 74 .43 - 88 .32 .47 -2 - .67 -2 60 11

Machos resto acot . 73 .09 .62 -2 1 .38 69 .70 - 76 .49 .54 -2 - .71 -2 66 12

Hembras prim .acot . 70 .38 1 .001
-2 .

2 .18 67 .26 = 73 .49 .84 -2 -1 .15 -2 58 13

Hembras resto acot . 69 .77 1 .01 -2 2 .41 64 .10 - 75 .43 .83 -2 -1 .19 -2 70 14

Machos sust . 1 76 .29 .62 -2 1 .55 7'? .43 - 80 .15 .54 -2 - .69 -2 75 15

Machos sust . 2 79 .95 .46 -2 1 .63 67 .54 - 92 .37 .27 -2 - .65 -2 26 16
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Tabla 27 .- Parámetros desconocidos de las ecuaciones del 2 °modelo

de curva de crecimiento para machos y 3 °modelo para hembras, des-

viací6n standard, limites de confidencia de los intervalos para

Al y r, y tamaño de la muestra para los distintos paquetes de da-

tos con los que se ha trabajado .

DATOS A1 r .SD A+ 95% SP r+ 95% SP N n° ord .

Hembras sust . 1 acot .68 .80 .98 2 .52 63 .89 - 73 .71 .81 - 1 .15 76 17

\Hembras sust . 2 " 68 .69 1 .02 1 .98 62 .'96 - 74 .38 .78 - 1 .25 32 18

Machos 1978 78 .50 .55 1 .60 73 .49 - 83 .50 .45 - .66 57 19

Machos 1979 74 .26 .60 1 .G7 69 .58 - 78 .95 .47 - .75 61 20

Hembras 1978 71 .76 1 .003 2 .62 66 .50 - 76 .81 .80 - 1 .20 59 21

Hembras 1979 67 .80 1 .02 2 .23 63 .39 - 72 .21 .86 - 1 .18 65 22
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trar ío

SUBADULTOS

ADULTOS

camente a la variación de "r" como signo externo. de las diferencias en

el crecimiento ; por otra parte, los parámetros "A" y "r", al variar,

lo haceniilversamente, y solamente en aquellos pares de subpoblacíones

que se observen i:4maños máximos muy próximos, podemos estimar las dífe

rencias en las tasas de crecimiento por la variz . ::íón de "r" y al con -

Antes de hacer las particiones en nuestra población diremos

que las tasas de crecimiento dadas por Cisse y Karns (op . cit .) para -

AcanthodactyZus dumerilí, única referencia del género, están expresa -

das en la tabla28, tabla comparativa para los datos de A . erythrurus y

los de A. dwnerili, extraídos de las curvas generales para cada mode-

lo que corresponde a cada sexo .

	

-

A . dumerili

	

_

	

A. erythrurus

JUVENILES

Tabla 28 .-- Datos comparativos de tasas de crecimiento de la LCC

en las distintas clases de edad y sexos, para acanthodaetylus -

erythrurus y A. dumeríli (de Císse y Karns)

En líneas generales coinciden en el declive de las tasas de

crecimiento, aunque discrepan en la diferencia anotada por ellos entre

los-dos sexos en la clase de subadultos, y la exagerada tasa para los

0 .15 mm ./día 0 .107 nml ./día

M 0 .07 11 0 .093 1t

H 0 .03 11 0 .095

M 0 .02 0 .05

H 0 .02 " 0 .05 "
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juveniles probablemente porque se ajustará mejor al modelo de Von Ber -

talanffy de decrecimiento continuo en las tasas, por las escasas dife -

rencias en la actividad a lo largo de los meses . La no corresponden -

cía exacta de las cifras responde a las diferencias en el tamaño máximo

de las dos especies .

La separación, para cada sexo, de ejemplares que conservan la

cola entera en ambas capturas, de aquellos cuya cola se fracturó en al-

gún momento aunque no necesariamente en el período indicado, muestra -

una diferencia notable en la tasa de crecimiento (ver n °3, 4, 5, 6, 7,

8, 9 y 10 de t,.bla 27 para todas las clases de edad, excepto para los -

adultos en los que las diferencias son mínimas . Estas diferencias se

agudízan más aún si atendemos a los datos acotados a un período ínter -

captura comprendido entre los 20 y los 92 días (fig .40 y 41) para los -

que la desviación standard es mínima, el tamaño máximo es justamente el

observado en el campo . Esta salvedad en el período considerado se va

a conservar para los restantes grupos de datos

Aeanthodaetylus erythrurus es un saurio que pierde la cola --

con bastante facilidad aunque no con tanta como lo hace Psammodromus -

aZgirzss, en las manipulaciones hechas en el campo, sobretodo en los -

ejemplares juveniles . La regeneración, como más - adelante veremos, tie

a gran velocidad debido 'al uso que da de ella' . Se produce -

dismínucíón de la tasa de crecimiento 'e la longitud de cabeza

de la tasa de crecimiento de la cola

LCC, aunque en más tiempo .

ne lugar

pues una

y de cuerpo a expensas del aumento

alcanzando de todos modos la misma

La mayor diferencia entre tasas de crecimiento en ejemplares

en regeneración para individuos adultos puede estar rede cola entera y

lacíonada con el. lagar de rotura que se sítáa para estos últimos en un

punto más distal respecto a la cloaca, siendo así el material que han

de reponer inferior, en relací6n al peso total corporal que en índivi

duos juveniles y subadultos .

Es una advertencia lógica la que hacen algunos autores que -
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han puesto en funcionamiento cualquiera de los modelos de crecimiento,

el eliminar los ejemplares de cola mutilada, y más en especies de rápido

crecimiento en aquella en donde cumple funcíón específica, y prima su re

generación sobre el crecimiento del cuerpo .

Llevadú,., por la coincidencia fenológica de la máxima tasa de

crecimiento en elementos subadultos, precisamente cuando esta clase de -

edad ocupa un momento preciso en la actividad anual durante la estación

abundancia relativa de alimento -

de crecimiento no solo para dicha

de los individuos activos en esas

dos paquetes distintos de datos : -

aquellos cuyas capturas estuvieran comprendidas en los meses

Abril, Mayo y Junio, y aquellos ejemplares con plazos en los

meses del año . Las fíguras42y43, y los n °de tabla 11, 12, 13 y 14 mues

tran gráfica y numirícamente las curvas obtenidas para ambas temporadas

en machos y hembras .

primaveral-_, y ante la idea de que la

llevarla a un incremento de las tasas

clase de edad, sino para la totalidad

épocas, dimos aplicación del modelo a

Efectivamente, en machos se observa una mayor tasa de crecí -

miento (_dT-CC/dt) prra la temporada primaveral, para todas las clases de

tama~íos excepto para los recién nacidos, que no tienen representacíán en

estos meses . Las curvas que corresponden a las hembras de la figura 6,

apenas presentan diferencias, quedando prácticamente superpuestas y deno

tando que no quedan afectadas por la estacíonali-rad en su crecimiento .

-Bien, este mayor crecimiento de machos frente a hembras en de

terminadas épocas, sugiere a Schoener y Schoener (op . cit .) que los pri-

meros consumen mayor cantidad de alimento que las hembras ó que (y esta

es la cuestíón) expenden menos energía en otro tipo de actividades .

Crecim_Lento y reproducción son considerados por Van Devender

(op . cit .) como dos procesos competitivos, ya que hay que recordar que -

la energía disponible se ha de emplear en el mismo crecimiento, manteni

-miento, y en el caso de hembras, en el capítulo de reproducción que ocu-

pa un compartimento importante .

de Marzo ,

restantes
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Así pues, la mayor dísponíbílidad de alimento en meses de -

la medida lineal de la longitud -

que no equivale a decir que no la

que aumenta considerablemente en -

donde se visualizaría mejor, en es-

grupos de meses .

Primavera tiene escasa repercusión en

de cabeza y cuerpo de las hembras, lo

tenga en el peso de los ejemplares,

las etapas de gestación y que sería

te sexo, las dife¿e_icías para ambos

La alimentación, que es causa común en diversos autores de -

las diferencias intraspecíf ícas en el crecimiento, juega papel importan

te en las diferencias estacionales de las tasas de crecimiento, debido

a la relativa abundancia de artrópodos en esta primera estación, índe -

pendientemente de otros factores . Ha de tenerse en cuenta que las cur

vas muestran el crecimiento como sí todos los ejemplares permaneciesen

permanentemente en las condiciones supuestas de cada- temporada .

Realmente, las estrategias alimentarías y de crecimiento,

están íntimamente ligadas, y reguladas por un factor común que es el

uso de los tiempos dedicados a cada actividad .

La abundancia de alimento es f ¡el reflejo, por otra parte, de

la calidad del sustrato, como señalábamos en el capítulo de entomoceno-

sis, referido a grandes areas de naturaleza dístínta . La densídad de

individuos de A . erythrurus es mayor en las areas de duna fijada por la

vegetación (ver capítulos de sustrato y de vegetación) que en las zonas

de areniscas compactadas y de duna móvil y desnuda . Si bien esto, -

existen ejemplares cuya area territorial está enclavada en ésta última

clase de sustrato, y en diversas visitas de recogida de datos al campo,

se apreciaron en estos ejemplares tamaños menores (LCC) de los que ha -

bría de corresponder con el resto de la misma cohorte y sexo .

Las figuras44y45 . y los n°15, 16, 17 y 18 de la tabla27 ofre

cen las curvas que corresponden a cada sexo, en ejemplares cuyas captu-

ras se sitúan siempre sobre sustrato de arena fíjada por vegetación

	

y

en ejemplares en los que alguna de sus capturas o las dos se localizan

en sustrato rocoso ó de duna desnuda .

	

Nuevamente en machos se da una
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tasa mayor de crecimiento, en ejemplares sobre sustrato del primer ti-

po, blando y f ijo, respecto a los encontrados sobre el otro tipo de -

sustrato, en casi la totalidad de las clases de edad . Los adultos -

ofrecen un cruce en las curvas, pero debido a la relacíón inversa del

tamaño máximo con el parámetro característico áe crecimiento "r" . En

cambio, en hembras, las dos curvas se superponen en la mayoría de la -

trayectoria .

Siendo estas diferencias de crecimiento, debidas casi exclu-

sivamente a las diferencias en la disponibilidad de alimento, signifi-

ca que las hembras de áreas desfavorables ingieren la misma cantidad -

de duna f ijada, o lo que es

	

-

menos tiempo de la actividad -

curvas son, asimismo, muy simí

42 y 43 para distintas tempora

de alimento que los ejemplares de áreas

más probable, que éstas últimas emplean

en la captura de alimento, ya que estas

lares a las representadas en las figuras

das .

Schoener y Schoener (op . cit .) autores que más hincapiá ha -

cer, en las diferencias en las tasas de crecimiento rae poblacíones sepa

radas espacialmente (incluso solamente algunos centenares de metros),

indican asimismo que las densidades de poblacífÍn es un factor que se -

correlacíona positivamente con las tasas y que al .contrarío de lo que

puede a simple vista parecer, un área con alta densidad poblacional no

ha de tener necesariamente un bajo contenido alimenticio ; aquella pre

misa es efecto de la abundancia de alimento .

Sí considerásemos como áreas distintas las calificadas por

los dos tipos de sustratos antes definidos, con distinta densidad de

población y distinta disponibilidad de alimento, tendríamos el mismo

de una misma unidad superficial .

crecimiento solamente se proyecta
efecto de áreas separadas dentro

Esta diferencia en las pautas de

los machos .

en

De todos modos las tasas alcanzadas por las hembras son siem

pre inferiores a lasque alcanzan. los machos de sustrato fijo, lo que
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quizás indicaría que las hembras que se localizan en este mismo tipo

de sustrato, emplearían poco tiempo de actividad alimentaria, y que -

las hembras de sustrato rocoso emplearían proporcionalmente mucho más

debido a la diferencia en la disponibilidad de] alimento

La diLcrencia en la cantidad de precipitación en años díf e-

rentes y su repercusíón en la biomasa de artrópodos en el ecosístema

donde se desarrolla Sceloporus merriami, es la base del trabajo que -

sobre el crecimiento de esta especie realiza Buham (op . cit .) . La -

base alimentaría, tan utilizada como causante de las diferencias en -

el crecimiento de las especies de saurios, tiene sus diferentes expre

siones anuales de acuerdo a la relación lluvia-alíLiento . Como hemos

visto en el capítulo de alimentación, las diferencias en la precipita

ción anual producen diferencias en la alimentación, por lo que no es

descabellado pensar que estas oscilacionds actúan en el engranaje del

crecimiento . No poseemos datos de abundancia relativa de artrópodos

para los años de 1978 y 1979, de los que sí se tienen datos de cree¡-

pero- lo 4TPpnrt-ante es constatar que los modelos son sensibles

a estos fenómenos y que la escasez de alimento reduce la energía dis-

ponible para la población .

Las figuras 46 y 47 representan la aplícaci6n de los dos mo

delos (n ° 19, 20, 21 y 22 en tabla 27) a machos y hembras respectiva -

mente para las capturas que están comprendidas en los años 1978 y

	

-

1979 . Las cotas estacionales o anuales para estos dos grupos de da-

tos carece de verdadero significado si existen diferencias signífica-

tivas en la bíomasa de artrópodos, ya que el resto de las condiciones

como horario de actividades, temperaturas ambientales, humedad, etc,

son muy similares si se consideran años enteros .

Para estos dos años comparativos, la tasa de crecimiento,

tanto para machos corlo para hembras, es superíor para el primero, de

1978 . Para el sexo masculino, este suceso ocurre,para gran parte de

las clases de edad, exceptuando los muy juveniles, cuyo cruce de cur-

vas puede deberse a la inversa correlación de "r" y de "A" como antes
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mencionábamos . Para hembras, el crecimiento mayor para el mismo año

de 1978 ocurre en todas las clases de tamaño excepto para los muy juve

niles . El hecho de que para hembras aparezcan diferencias en el cre-

cimiento en distintos años y no para distintos sustratos y distintas -

temporadas, indica una diferencia sustancial respecto a los machos en

las estrategias alimentarias .

Estas diferencias en el crecimiento, en la abundancia de -

alimento o en la,estrategía alimentaria, no depende exclusivamente de

la cantidad de mm . de precipitación anual, sino de la frecuencia de la

pluvíosidad y su distribución en la temporada adecuada ; pero es impor

tante retener que en estos ambientes semídesértícos, la distribución -

y abundancia de las precipitaciones resuelve la variación en los recur

sos alimentarios y, por consiguiente, hacen variar las tasas individua

les de crecimiento en este tipo de saurios insectívoros . Debe obser-

varse la diferencia tan notable de precipitación a favor del primero,

para los años 197 y 1979, en los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio,

en el capítulo climático .

Los comentarios generales a los modelos se concentran en -

que no recogen co_. precisión la trayectoria del crecimiento como bien

se puede apreciar en las figuras 37 y 38 . Pero la justificación de -

esta imprecisión recae en que las, poblaciones imponen .impulsos de cre-

cimiento estacionales, que explicarían el relatívamente escaso crecí -

miento de los muy juveniles y el expresivo de los subadultos respecto

a los modelos, cuya aparición en escena ocurre en dos momentos comple-

tamente diferentes desde el punto de vista bíocenótico, impulsos que -

invitan a la precaución en el uso de tales modelos sin esta previsión,

así como la de eliminar períodos de inactividad debídos a la hiberna

cíón, que escalonan la curva de crecimiento y no son tenídos en cuenta

por las ecuaciones generales .

Es de tener en cuenta la apreciación de Heatwole (1976) en

lo que se refiere al crecimiento de las dos cohortes, en el caso como

este de que existan dos ovoposíciones . En la primera se aprecia un -
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crecimiento más acentuado que en la segunda, que ha de esperar casi el

primer impulso vegetativo en la siguiente estación favorable, y que -

puede desvirtuar de alguna manera en el tramo de curva que corresponde

a juveniles .

Como q- .isecuencias importantes muy aparentes podríamos seña

lar que los machos observan una mayor tasa de c". ,~cimiento que las hem-

bras en cualquiera de los casos, debido probablemente a que alcanzan -

un mayor tamaño máximo . En muchas ocasiones, las diferencias en el -

crecimiento que se observan para machos en los diferentes paquetes de

datos, es inapreciado por las hembras, lo que equivale a suponer que -

las estrategias reproductivas suponen un efecto amortiguador en los -

que se estrellan los factores que puedan ínfluenciarlos en la varía -

cíón de la longitud de cabeza y cuerpo, reservando para el peso las va

riacíones rápidas estacionales .

Es muy probable, como señalan Schoener y Schoener (op . cit .)

que iOS indi`v'1d'.ivS ~ubad~ltos, que no tienen '_ntere-es reDroductívos,

empleen más tiempo de la actividad diaria en la captacíón del alimento,

coincidiendo la aparíción de esta clase de tamaño en el tiempo con el

pico de bíomasa de artrópodos . Un modelo ídeal explicativo del crecí

miento, y no como los expuestos aquí, traduciría la ligazón de las es-

trategias alimentarias, de crecinríento y de cuantas tengan ínversíón -

en el aprovechamiento de la energía, e íncluír57-. costes y benef ícíos -

de las diferentes vías de usos de tiempo .

Es muy previsible, como se indica más arriba, que el crecí"

miento sea una expresíón aparente de gran cantidad de factores tanto

físicos como propios internos de su biocenosis y que no solamente ín

tervenga la disporíbilidad del alimento y su dispersión en el espacio,

aunque sea el estímulo principal en la obtención de energía, sino que

intervenga la misma calidad del alimento el tipo de precípitacíón, la

densidad y estructura de la población, y muy probablemente, la tempera

tura ambiente que condiciona la cuantía de actividad fuera del refugio

y bien seguro la distribución de los tiempos empleados . La reproduc-
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ción sería uno de los factores que más condicionarían las pautas de -

crecimiento sobre todo en hembras y que les obliga a presentar compor-

tamientos íntersexuales importantes obviando otros factores medio-am -

bíentales que son de trascendental importancia para el otro sexo .
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LCC

Figura 40 .- Curvas de crecimiento del 2 °modelo, para machos

de cola entera (a) y cola partida (b) . Los datos son acota

dos y corresponden a los n ° 7 y 8 de la tabla 27 .
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30 34 38 42 45 50 54 58 62 66 70 74 78 82 LCC

Figura 41 .-

	

Curvas de crecimiento del 3 °modelo, para hembras

de cola entera (a) y cola partida (b) . Los datos son acota--

dos y corresponden a los n ° 9 y 10 de la tabla 27 .
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Figura 42 .- Curvas de crecimiento del 2 °modelo, para datos

de machos en los meses primaverales (a) y el resto (b) . Los

datos son acotados y corresponden a los n ° 11 y 12 de la ta-

bla 27 .
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Fígura 43 .- Curvas de crecímíento del 3 °modelo, para datos

de hembras en los meses primaverales (a) y el resto (b) .
Los datos son acotados y corresponden a los n° 13 y 14 de
la tabla 27 .
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30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 LCC

Figura 44 .- Curvas de crecimiento del 2 °modelo, para datos
de machos en sustrato blando y afijo (a) y duro y m6víl (b) .
Los datos son acotados y corresponden a los n° 15 y 16 de
la tabla 27 .
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Figura 45 .- Curvas de crecimiento del 3 °modelo, para datos

de hembras en sustrato blando y fijo (a) y duro y móvil (b) .

Los datos son acotados y corresponden a los n ° 17 y 18 de la

tabla 27 .
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30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 LCC

Figura 46 .- Curvas de crecimiento del 2 °modela, para datos

de machos en 1978 (a) y 1979 (b) . Los datos son acotados
y corresponden a los n°19 y 20 de la tabla 27 .
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74

Figura 47 .- Curvas de crecimíento del 3°_uode1.o, para datos

de hembras en 1978 (a) y 1979 (b) . Los datos son acotados

y corresponden a los n ° 21 y 22 de la tabla 27 .
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CRECIMIENTO DE COLAS .

El hecho de que casi la totalidad de au,_jres no hayan trabaja

do con el crecimiento de las colas de los saurios es consecuencia de la

eleccíón que hacen del parámetro longitud de cabeza y cuerpo (LCC) para

sus medidas de tasas de crecimiento, ya que obtienen una muestra pobla-

cional mayor, al agregar los ejemplares de cola rota a aquellos que

conservan intacta durante el período en que se rer.lízan las capturas

el estudio .

De hecho, la relacíón que une- la longitud de cola con la lon-

gitud de cabeza y cuerpo de los individuos enteros, es una fuerte rela-

coef iciente de correlación, como muestra la fí

machos y hembras . Es claro que el crecimien-

total, ya que el crecí -

podamos haber aplicado al

ción lineal, con un alto

gura 48, para ejemplares

to puede seguirse perfectamente por el tamaño

miento de la cola-no invaría . los modelos que

crecimiento de LCC .

Como puede desprenderse de aquella figura, la longitud de la

cola puede diferenciar sexos frente a una misma LCC, que se evidencia -

mejor en ejemplares adultos, y que se enmascara y se confunde en indivi

duos juveniles, aunque en muchas de las ocasiones, en el sexado de es -

tos elementos en el campo se ha atendido a esta diferencia de colas, -

confirmando posteriormente en todas las ocasiones por capturas ulterío-

res .

la

y

Aunque los puntos de la figura representan el 60 % de la mues

tra, los coeficientes tan altos de correlación están calculados sobre -

la muestra total que se detalla en la figura y que representa alrededor

del 50 % de los datos de que dispone .

Las tasas de crecimiento de las colas enteras que se libran a

partir de los mismos datos de capturas y recapturas que para las tasas
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30 34 38 42 46 50 54 -58 62 66 70 74 78 82 LCC (n

Figura 49 .- Tasas de crecimiento de colas enteras (mm/día) de

ejemplares machos de A . erythrurus, frente a la LCC medía en-

tre capturas .
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30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 LCC (m?n .)

Figura 50 .- Tasas de crecimiento de colas enteras (mm/día) de

ejemplares hembras de A . erythrurus, frente a la LCC media en

tre capturas .
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de crecimiento de LCC, se distribuyen casi de idéntica manera que aque-

llas últimas, como puede apreciarse en las figuras 49 y 50 para distin-

tos sexos en las que se ha representado la tasa de crecimiento de la co

la en mm/día vs . LCC .

Se sigue apreciando un escaso crecimiento en elementos juveni

les y adultos, frente a puntos de 'elevada tasa que corresponden a ejem-

plares subadultos por lo que es inmediata la suposición de que para to-

das las clases de edad, la inversión energética para el crecimiento de

cabeza y cuerpo y para el crecimiento de la cola es equitativa, y la ma

yor tasa de crecimiento para ambos parámetros se da en el caso de suba-

dultos, es decir, durante los meses de Marzo, Abril y Mayo .

El empleo de un modelo de regmsíónnólineal como en el caso de

las medidas de LCC nos ha parecido inoportuno, ya que, al no establecer

separación de grupos'de diferentes temporadas, años, etc, por la esta -

sez de datos que existen para cada uno de ellos, el modelo conservaría

toda la ambiguedád e inoperancia que conllevan los datos heterogéneos .

La dispa .¿sión'de los datos no nos permite dar unas cifras con

gruentes de tasa de crecimiento de colas para las distintas clases de -

edad, ya que dependerá de los factores medio-ambientales o intrínsecos

poblacionales que afecten en cada caso . Sin embargo, sí que podemos -

recordar que son cifras muy superiores a las que se observaban para la

longitud de cabeza y cuerpo .

En hembras, las tasas de crecimiento de colas son más bajas -

que en machos generalmente para todas las clases de edad y sobre todo -

en elementos adultos, y que queda captado de igual manera en la regre -

sión LCC-LC de la figura 48 y que expresa un patente dimorfismo sexual

de acuerdo a esta medida .

Se conocen dos estrategias distintas en el fenómeno de la pér

dida de colas, como citan Vitt y Congdon (1977) . La primera es la pér

dida casi voluntaria de la cola, seguida de un proceso de regeneración
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rápido ; y la segunda, una retención de la cola, con escasos ejemplos -

de pérdida y con poca o nula regeneración . Estas dos estrategias co -

rresponden al panorama funcional que pueda desempeñar este órgano en las

diversas actividades de la especie . La primera de ellas responde a -

una función pasiva, de pérdida probable mediante cualquiera de los con-

tactos intra o intrrespecíf icos, y la segunda responde a una función ac

tiva de la cola, que cumple un papel importante ae sujeción, balancea -

miento o incluso ataque, con una probabilidad baja de pérdida y con una

tasa de regeneración muy baja .

Centrándonos en la primera de estas estretegías, de función -

pasiva, de pérdida fácil y alta tasa de regeneración, que corresponde -

a nuestra especie, es coincidencia asimismo de la mayoría de los auto -

res (Jaksic y Fuentes, 1980, Vitt y Congdon, op . cit . , Cisse y Karns,

1977, op . cit .) el que la visibilidad que ofrecen a los posibles preda-

dores podría estar relacionada con la pérdida de colas y que la frecuen

cia de estas pérdidas,, como señala el primero de estos autores no sería

una medida de la presión predadora, sino del éxito de escape después de

al menos un encuentro con el predador .

Es probable que el fenómeno de pérdida de cola sea función de

la longitud del período activo diario y anual y de la esperanza de vida,

así como de la frecuencia de encuentros agresivos entre miembros del -

mismo sexo . No tienen lugar en cambio en los contactos sexuales, que

aunque en nuestra especie salen de ellos con diversas señales, cumple -

un papel fundamental en el apareamiento .

La cola de Aeanthodáetylus erythrzírus cumple una función prin

cipal de distracción al posible predador, constatada repetidas veces de

la misma forma frente al colector . Son pautas generalizadas de compor

tamiento para. algunos grupos de especies, que describen asimismo Vítt y

Congdon (op . cit .) . La cola es el elemento que interponen entre su

propio cuerpo y el agresor, con movimientos rápidos en los elementos ju

veníles, mostrando su parte coloreada ; y en el caso de los adultos, mo

vímientos zígzagueantes más atenuados aunque en la misma disposición es
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tes

que se justifican (Cisse y Karns,

po expuesto a la predación, puede

de los elementos juveniles en los

res y que puede dar explícación a

pacial .

	

En muchas de las ocasiones en que se ocultan entre el mato -

rral, ofrecen a la vista del predador únícamente estos movimientos de -

la cola .

La distinta frecuencia en la pérdida de cola para las diferen

clases de edad, que para nuestra especie figuran en la tabla 29, y

op . cit .) como consecuencia del tiem-

estar relacionado con el poco éxito -

encuentros que median con los agreso-

los diferentes índices de supervíven-

cia para las distintas clases de edad .

Tabla 29 .- Frecuencias de pgrdída natural de colas

para distintas clases ontoginicas y sexos de Acan-

thodactzy1us erythrurus .

El crecimiento de las colas en proceso de regeneración es una

temática conflictiva por la poca información clara que hemos podido ex-

traer y por la nula bibliografía que existe sobre este tema . En todos

M (32-44 mm .) 9 .30 ~-
JUVENILES

H (32-42 bm .) 10 .52

M (44-52 mm .) 17 .54
JÚBClLÜLTCS

H (40-50 mm .) 11 .36 I

M (52--60 mm .) 26 .47 %
SUBADULTOS

H (50-58 mm .) 9 .3

M (60-75 mm .) 28 .76
ADULTOS

H (58-70 mm .) 20 .93
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los casos, en los diversos trabajos, los ejemplares con cola en período

de regeneración, son excluidos del conjunto de datos que se emplean en

el estudio de colas .

Se ha tratado en este trabajo, de relacionar los diversos pa-

rámetros, unos con otros, que se extraen de la regeneración de colas, -

para el conjunto correspondiente a'machos y a hembras, como son las ta

sas de crecimiento de la parte .regenerada (dR/dt), tasas de crecimiento

de la parte que se conserva en el animal (dA/dt) la relación entre es -

tas dos medidas, .con la longitud de cabeza y cuezpo (LCC), tasas de cre

cimiento de estas dos partes (R + A) frente a la longitud de cola teóri

ca calculada a partir de la relación de la figura 48, etc, . Quizás la

única relación que evidencie un índice de correlación aceptable sea la

de la tasa de crecimiento del total de cola en regeneración A(R + A)/At

frente a la longitud dela misma en la primera captura (R1 + A 1), de la

que se deriva un ajuste exponencial negativo (p < 0 .001) y cuya repren-

tacíón aparece en la figura 51 .

De la figura 52, que representa la relación de las tasas de -

crecimiento de la parte retenida por el ejemplar en la rotura de la co-

las dos capturas, se puede despren -

crecimiento para ejemplares adultos

ejemplares subadultos de LCC compren

Es de advertir que aquellos puntos representan

únicamente el sexo masculino .

la (A) frente a la LCC media entre

der la evidencia de bajas tasas de

y juveniles y muy altas tasas para

dída entre 45 y 58 mm .

Podría suponerse que las tasas de crecimiento de las partes -

regeneradas disminuyesen con la edad de los individuos, es decir, con -

el aumento de su LCC, pero no es así ; se encuentran tasas altas tanto en

juveniles como en los muy adultos, ocurriendo lo mismo con las tasas ex

cesivamente bajas, independientemente de las épocas de hibernación, que

se excluyen de los datos . Es muy presumible pensar que el lugar de ro

tura de la cola juegue un papel muy importante en las tasas de crecí -

miento de ambas partes . La escasez de datos de regeneración con sufi-

cientes capturas no nos permite dar rotundas afirmaciones a lo que mera
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mente es una suposición bien fundada en los pocos ejemplos que poseemos :

l . Los puntos de rotura de cola, o mejor, el cociente A/LCC

son altamente diversos para todas las clases de edad .

2 . En ílidíviduos juveniles, una rotura dramática de la cola -

con muy escaso cociente A/LCC, obtiene muy poca tasa de crecimiento -

DA/At, comportándose la parte regenerada como nueva y auténtica cola, al

canzando en poco tiempo y en muchas ocasiones el tamaño original que co-

rresponde a su LCC .

3 . En ejemplares subadultos y juveniles en los que la rotura

de la cola sobreviene aproximadamente a mitad de su longitud las dos par

tes de la cola, regenerada y mantenida., obtíenen similar tasa de crecí -

Miento .

cualquiera de los ejemplares en los que ocurra una rotu

crecimiento de la parte man

entera, y la tasa de crecí-

4.

ra del extremo distal de la cola, la tasa de

tenida (A) será muy similar a la de una cola

miento de la parte: regenerada (R) será baja .

Todo esto da idea de la complejidad en el seguimiento del cre-

cimiento de colas regeneradas, y sobre todo, del establecimiento de unas

normas predictivas de su desarrollo, sin sumar a que en algunos casos, -

se observa entre capturas un retroceso en la LCC de hasta 4 mm . acompaña

dos de tasas elevadas en el crecimiento de la cola en regeneración . -

Esto último se ha visto en un grupo de ejemplares hembras, lo que índica

de la cola en sus actividades, es de -

para reducir, e incluso paralizar el -
que cualquiera que sea la función

suma importancia su tenencia como

crecimiento somático del resto .

En cuanto al papel de la cola en el almacenamiento de sustan

cías de reserva, como son los lípidos, y que destaca Avery et al . (1974)

con inmaduros del género Laeerta para impulsos de crecimiento primavera

les, es perfectamente asumible por AcanthodactyL-us erythrurus .

	

Algunos
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de los ejemplares que han quedado aislados en trampas de campo durante

períodos largos, han mostrado un envejecimiento y enflaquecimiento de

las colas, extremos, con muy pocos síntomas en el cuerpo y es muy pro-

bable que sea uno de los lugares de almacenamiento en adultos ( Huey y

Pianka, 1977 ) para su largo período de brumación .
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CRECIMIENTO EN PESO .

El incremento en peso a lo largo de la edad de los individuos

es un fenómeno concomitante con los de incremento de LCC y de colas .

Es por lo que, cualquier expresí6n gráfica de tasas de crecimiento en

peso, frente a cualquier medida que exprese la edad che los individuos,

sobra . Las tasas más elevadas, de hasta .07 grs/día, .se dan asimismo

en ejemplares subadultos como parece 16gíco en comparación con las ta "-

tasas de crecimiento en longitud ; y las más bajas corresponden a ejem-

plares juveniles, y en menor escala adultos, con cifzas que van desde -

.004 grs/día .

La relación más aparente e interesante es la que se establece

entre la .longitud de cabeza y cuerpo, o longitud total, y el peso, re -

presentadas en las figuras 53 y 54, muy bien ajustadas a una función lo

ga -i --irá y non un alto coeficiente iue correlaciór~ .

	

Simílarmente a lo

que se hizo con colas, las figuras -representan aproximadamente el 60

de'los puntos que integran la muestra real total, y están confecciona -

das can datos de ejemplares enteros con colas sin proceso de regenera -

cion

La pequeh~- díspersión de puntos en machos (fíg . 53) puede de-

berse a ejemplares capturados en temporadas de escaso alimento, meses

de verano .- Pero en el caso de las hembras (fig. 54) , tal dispersión

está ocasionada por los distintos estados de gestación en los que tiene

lugar la captura, y que da lugar a los puntos de adultos por debajo de

la línea-función . Los puntos más elevados corresponden a hembras con

una puesta reciente, que sufren un descenso en peso de hasta 2 grs . una

vez realizada aquella . La díspersión de los datos en esta última figu

ra, se agudiza a partir de una LCC de 55 mm . tamaño al que comienzan a

ser grávidas algunas hembras .

Es de destacar la gran similitud de ambas curvas y que no
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ofrecen siquiera indicios de diferencias sexuales significativas debi-

das al peso . En cuanto a la fracción de materia seca que representan

los ejemplares pesados en fresco, aquella oscila entre el 20 y el 30

pero con paquetes distintos y bien definidos : lw, juveniles, tanto ma-
chos como hembras, y hasta una longitud de 45 mm . de LCC, por los po-

cos ejemplares capt:L.rados para este fin, ofrecen una cifra medía de -

21 .08 +

	

1 .03 y n = 5 ;

	

individuos femeninos, de un, :¡ LCC comprendida en

tre 60 y 69 mm . LCC, representan una fracción de peso seco de

	

--

29.73 ± 2 .43 con n'= 3, y los individuos adultos machos, representados

por dos individuos de 64 y 69 mm . d e LCC, alcanzan una cifra de

	

--

23 .65 + 1 .95 .

Cifras tan bajas en ejemplares juveniles y adultos machos -

frente a la relativa alta en ejemplares hembras, indicaría un proceso

los fenómenos reproductivos de acumula-

en tejidos especializados, independiente

para ambos sexos en las colas, acumula -

ción en períodos de vitelogénesis, ya que el período de estas capturas

basculan en el mes de Mayo . La mayor desviacíón standard en hembras

es probable que indo,ue diferentes estados de gestacíón .

relacionado con cualquiera de

cíón de sustancias de reserva

mente de la acumulación común
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DISEÑO .

Quizás sea Aeanthodaetylus erythrur¿:b una de las especies -

ibáricas de saurios que más contraste ofrece en el diseño dorsal, al -

comparar individuos adultos y juveniles, fenómeno resaltado por todos

los autores en las claves de determinación .

La gama de variaciones intraspecíf icas sobre el patrón base

de diseño, ha sido de diversas contraversías en otras especies del gi-

nero, dando lugar en el pasado a una disputada nomenclatura de varieda

des, subvaríedades, razas, etc (Blanc, 1979) . Salvador(1978, op .cit .)

señala que existe una ligera variación contrastada entre poblaciones -

de Aeanthodactylus erythrurus procedentes-del interior de la península,

con aquellas que se sitúan en el litoral levantino, en las que el tono

general de color-ción es más ceniciento, careciendo de tonos . .tan finten

sos como e .̂ poblaciones internas . Se puede admitir en una especie -

como esta, que puebla únicamente biotopos muy concretos, la existencia

de fenómenos endogámícos por aislamiento geográfico en ocasiones ; pe-

ro es asimismo n^nifiesta una gran'variabilíd 1 sobre todo en el dise-

ño dorsal en una misma clase de edad, para el mismo sexo, en una pobla

cíón concreta . En ocasiones hemos comprobado visualmente una atenua-

ción en el colorido dorsal en las poblaciones de lagartija colírroja -

en arenales interiores de la provincia (Elda-Petrel) respecto a la po-

blación del Saladar .

La interpretación de la variación en el diseño puede afron-

tarse mediante la elección de diversos caracteres referidos a la foli-

dosis, ya merísticos ya cualitativos, como realiza Blanc (op . cit .) .

Pero al trabajar únicamente con la población del Saladar, nos hemos -

ceñido a la referencia del porcentaje de escamas con los colores base,

en series en zíg-zag a través de una de las bandas oscuras originales

en elementos juveniles, a través de todas las clases de tamaños, y ayu

dados por una cincuentena de fotogramas en color de ejemplares de cam-
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po, ya que el tránsito que se establece con la edad es el de escamas -

de coloración negra a escamas ocres y beíg .

El patrón dorsal en el diseño de los ejemplares juveniles -

recién nacidos consta de seis bandas de escamas de color negro ó ma -

rrón muy oscuro que atraviesan el cuerpo longitudínalmente, de las que

cuatro son las que se representan en la figura 55 por considerar que -

gran parte de los cambios en el color y en el diseño ocurren en ellas .

- Las bandas señaladas en la figura como a y d contactan di-

rectamente con las prociones exteriores de las placas cefálicas paríe-

tales, ofreciendo una continuidad de la banda a través de ellas y colo

reando los bordes de una gran mayoría de placas cefálicas . Estas ban

das oscuras, en ocasiones pueden aparecer en número de 7 siendo super-

numeraria entre la b y b .

El color base de las bandas oscuras es el negro y el de las

zonas de interbanda es beíg claro . "El número de escamas que están -

comprometidas en el ancho de bandas oscuras varía entre 4 y 7, corres

pondiendo el 40 % dé los ejemplares a 5 escama-, y otro 40 % a 6 esca-

mas . El ancho de las ínterbandas comprende en un 40 % de los casos 3

escamas granulares y en el resto a 2 escamas, generalizable a ambos -

sexos y a cualquiera de las edades .

	

-

Las bandas b y o se unen en un punto dorsal a la altura de -

la abertura cloacal, y las bandas señaladas como a y d lo hacen en un

tramo más distal de la cola, perdiendo su lateralídad .

Los esquemas 1 y 2 de la figura 55 corresponderían teórica-

mente a los diseños dorsales de los individuos juveniles que estamos -

describiendo . Las primeras bandas que comienzan a presentar viraje -

de color son las dos centrales, b y e , en su tramo posterior, por la

conversión de escamas de color negro en escamas de color beig oscuro,

más oscuras que las que se han descrito - para las zonas interbanda, y -
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fenómeno general de aquí en adelante para todas las clases de edad y -

para la totalidad de las bandas oscuras .

El porcentaje de escamas negras en el recorrido a través de

la banda a en ejemplares de LCC comprendida entre 30 y 39 mm . fluctúan,

aunque es siempr_- superior al 52 % sobre el resto de colores (beíg, -

ocre y escamas mixtas ) .

El número de escamas que componen los primeros ocelos cla-

ros en el interior de las bandas oscuras suelen ser de 2 a 6, multipli

cándose este ni~ri-~ero con la edad de los ejemplares

- Las bandas más laterales no reseñadas en la figura y que se

prolongan entre las dos inserciones de las' extremidades, presentan en

los individuos machos, principio de los que luego, en edad adulta, van

a formar grandes ocelos amarillos . El número de escamas amarillas en

cada ocelo para elementos juveniles es de 2 a 4 en ocasiones hasta 7 -

escamas .

- La cola en juveniles es rojo-anaranjada en sus últimas 5/6

partes por el lado ventral y no hay distíngos para diferentes sexos .

Las extremidades, presentan sobre un fondo negro, grandes -

ocelos del mismo tono beig claro que las zonas ínterbanda y que compro

meten a lo ó más escamas . Puede apreciarse en una gran mayoría de -

ejemplares de este rango de tamaño, una cierta regularidad en la dispo

sición de tales ocelos, al menos en las extremidades traseras .

- Hay que destacar, por último, para esta. clase de tamaños, -

la existencia de ejemplares cuyas escamas de banda poseen un negro muy

intenso, . con límites de coloración muy marcados, coincidiendo con cien

tas conexiones a diferentes niveles de las bandas b y c y con el sexo
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masculino, lo que puede convertirse en cierto testimonio de la mayor

permanencia de escamas negras en edades posteriores de este sexo .

La clase de súbadultos, cuyo diseño esquematizan los dibujos

3 y 4 de la figura, y que representan un tamano comprendido entre 40 y

56 mm . d e LCC, of=recen un conjunto de características en el diseño, -

continuación de las iniciadas en elementos juveniles

- Las bandas oscuras que primero desaparecen por viraje de co-

lor negro a oras de color ocre 6 beíg oscuro, son las bandas b y c ,

que en esta clase de edad están prácticamente relegadas a una serie de

puntos inconexos de escamas negras, y una unión de estas dos bandas -

muy difuminadas de color ocre a nivel de extremidades posteriores .

Las bandas a y d, que son las últimas en presentar ocelos -

claros de escamas beig en la continuidad negra inicial de la banda, y

comenzaron en juveniles por grupos de 2-4-6 escamas, ahora los com

ponen grupos de 8-10 y de hasta más de 15 escamas, llegando en muchos

casos a comunicar las zonas ínterbanda .

- El dibujo de las placas cefálicas casi ha desaparecido y que

da únicamente algunas sombras en los bordes de las escamas supraocula-

res, frontal y prefrontales .

- En machos, la banda lateral lleva numerosas escamas amar¡ -

llas, agrupadas en ocelos en' número de hasta 5 ó 6 . El número de es-

camas que componen cada ocelo en esta clase de tamaño varía entre 10 y

16 .

- Tanto en machos como en hembras, las patas conservan el mis-

mo dibujo, pero con el antiguo fondo oscuro mucho más difuminado .

	

-
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Los ocelos beíg son ahora de color más sonrosado, al igual que casi

toda la extremidad en su lado inferior .

La temporada que corresponde a la existencia de esta clase

de edad es la de Abril, Mayo y Junio del año siguiente al del nacimien

to y es buen momento para la diferenciación del sexo por el distinto

tono de rojo en -Las colas .

	

Las hembras conservan asna fuerte intensi-

dad en toda la cola y partes inferiores de las extremidades del que no

se hacen partícipes los machos, que con LCCs de 48, 50, 52 mm ., empie-

zan un proceso de decoloración hasta un tamaño de 60-62 mm. LCC dentro

de la misma temporada .

Los individuos adultos, representados en la figura 5 5 por el

esquema 5, responde en general a un diseño dorsal muy desfigurado, -

donde apenas se recuerdan algunos tramos de las antiguas bandas a y d .

- Las bandas b y c desaparecen por completo, aunque el paso de

color de sus escamas a un beig oscuro configuran una nueva banda de -

este color, reflejo de la antigua .

Las bandas a y d se convierten en alineaciones de grupos in-

conexos de escamas negras u oscurecidas, ya que el tono original suele

perderse . En el mejor de los casos (para machos) todavía los ocelos

beíg dentro de las bandas pueden reconocerse como tales y consta de 11

a 17 6 20 escamas . En el peor de los casos (para hembras) ningunas -

de las bandas han podido ser reconocidas en algunos casos, ni siquiera

por distintos tonos de ocres, quedando invadido completamente el dorso

por un toro gris-cenícíento - .

La medía porcentual de escamas negras en la banda a en las

series estudiadas arrojan un rango de 0 al 25 f, correspondiendo los

mayores porcentajes a ejemplares machos que conservan tramos negros

con mayor número de escamas de este color que las hembras, que suelen

conservar muy pocas escamas en las bandas a y d .
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- En machos, los ocelos amarillos que se situan en la banda -

más lateral, constan de escamas en námero de 10-20, que incrementan su

intensidad de color en la temporada de apareamiento, durante los meses

de Abril y Mayo . La serie está formada por 8 a 12 ocelos que ocupan

toda la banda, llegando incluso hasta la inserción de la extremidad -

posterior . El .olor amarillo en estos meses alcanza tambien a algu-

nas escamas supralabiales, sobre todo a las de la comisura de los la-

bios .

- Las extremidades conservan su antiguo dibujo, aunque a menu-

do confundiendo en fondo gris claro con losocelos de color rosa muy

	

-

apagado . La cola por su parte inferior pierde el color rojo en los -

machos para tomar la tonalidad blanquecina general del vientre . En -

hembras existen cambios muy rigurosos en el colorido de la cola desde -

el color blanco en el comienzo dula actividad anual en el mes de Marzo,

hasta un rojo intenso que invade partes posteriores y básales de las ex

tremidades traseras en épocas próximas a la cópula genó~~L2r~o que volvere

mos a comentar en el capítulo de reproducción . El dibujo de las pla-

cas cefálicas desaparece por completo en edades adultas, tomando el mis

mo tono de ocre general del dorso .

A lo largo de tres años de muestreos en la zona, con ejempla-

res repetidamente capturados a través de todas las temporadas la idea -

del cambio en el diseño dorsal está bien establecida por los procesos -

continuos que se han descrito, y la mecánica evolutiva del cambio de co

lor en la escama es bien conocida . Sin embargo, la forma de tratamien

to de la permanencia y transíción de los colores en un grupo concreto -

de escamas a lo largo de las diferentes clases de edad de por sí constí

tuye un bloque de trabajo de gran envergadura que es tratable en el fu-

turo con otras poblaciones cercanas que no han sida muestreadas a tal -

efecto

La gran variabilidad íntraspecif ica en una misma población

	

y

para una misma clase de edad, las variaciones en la pigmentacíón para -
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diferentes temporadas y estados meteorológicos,para necesidades termo

rreguladoras, y las conexiones con los procesos reproductivos, hacen -

del diseño un apartado de procesos activos interesantes a seguir .
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Resulta inútil hablar de una temperatura optima o preferida

para una especie extraída en el laboratorio en el estudio de su termo-

preferendum, porque a menudo este concepto se ha de reconocer distinto

para cada una de las funciones fisiológicas que realice el individuo -

(Heatwole, 1976), y en el caso de existir una temperatura óptima en -

efecto, ésta será alcanzada muy pocas veces, y no por mucho tiempo, ya

que las condiciones térmicas de un lugar varían fácilmente . Es por -

lo que, en lugar de'hablar de temperaturas preferidas habría que ha -

blar de rangos de temperaturas, dentro de los cuales se hacen posibles

y con mayor efectividad ciertas funciones .

TERMORREGULACION ,

Uno de '_os fenómenos más importantes en el estudio de las es

pecíes terrestres es la actitud mantenida frente a una determinada tem

peratura ambiental, resultando en la mayoría de los casos un factor lí-

mitante de diversas actividades .

De toü- :s modos, esa búsqueda continua por alcanzar la tempe-

ratura óptima teórica se traduce en comportamientos tabulados para nu-

merosas especies y que optímízan su termorregulacíón . La variedad en

el c6mportamiento termorregulador es enorme . Saurios que habitan den

sos bosques tropicales donde el rango de variación de la temperatura -

ambiente a lo largo de la jornada y en cualquier punto de su territo-

río es mínimo, las temperaturas corporales se acercan mucho a las toma

das en el aire y los costes energéticos empleados en el fenómeno termo

rregulador son mínimos ya que son animales que pueden permanecer acti-

vos en cualquier temperatura ambiente que puede ofrecer el sistema -

(Avery, 1979, Huey y Webster, 1976) .

En el caso de los saurios adaptados a vivir en condiciones -

desérticas, cuyo sustrato está apenas provisto de una tenue cubierta -

vegetal, el rango de temperaturas ambientes a lo largo de la jornada es
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muy amplio, mientras que las temperaturas corporales alcanzadas por -

ellos están comprendidas en un margen relativamente estrecho . Las -

temperaturas corporales no han de seguir obligatoriamente la marcha -

de las temperaturas ambientes y la conducta seguida por estos anima -

les para la correcta regulación térmica es a me~,udo complicada, apar

te de exigir unos costes energéticos elevados (Huey y Piantca, 1977, -

Huey y Webster, op . cit .) .

El hecho de que algunos ejemplares de los que se han venido

llamando poíquilotermos mantengan una temperatura corporal incluso ma

yor que la que mantienen los llamados homeotermos a espensas de una -

temperatura ambiental relativamente baja, hace que surja la necesidad

La clasificación ha de basarse en la

fuente primaria de calor corporal : así, el térmíno endotermo susti

tuye al de homeotermo, individuos cuya fuente principal de calor es -

el calor metabólíco, ; anímales que obtienen el calor corporal de

	

-

fuentes externas son llamados ectotermos que al-mismo tiempo pueden -

ser poiquiloter uos extrictos celando su temperatura corporal está di-

del ambiente que les rodea,

de la radíacíón so-

díurnas ; y tígmo-

intercambio térmíco

de un cambio de nomenclatura .

rectamente determinada por la temperatura

helíotermos cuya temperatura depende directamente

lar y que comprenden una gran mayoría de especies

termos, cuyo calor corporal se obtiene en base al

con el sustrato inmediato .

Una determinada especie puede participar de cada una de las

modalidades de ectoter mía, por lo que es difícil la asignacíón exacta

de cada una de las conductas descritas .

En un sistema semidesértico, de poco abrigo vegetal, el ca-

lor absorbido mediante radíacíón directa solar es uno de los factores

más importantes a tener en cuenta para lagartos de actividad diurna .

Pero existen otros pequeños factores que matizan la mencionada fuente

principal de calor : el calor desprendído' por el sustrato más cercano,

mayor o menor ínclinacíón respecto a los rayos solares, pérdida de -

--calor por condúcción al sustrato o por convección atmosférica, presen
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cia de viento, producción metabólica de calor, enfriamiento por evapo

ración, etc .

	

Estos factores cuantitativamente mínimos interaccíonan

de forma tal, que presentan infinitos escalones en el gradíente de in

tercambío calórico entre un individuo y el ambiente que le rodea, y -

entre los que traca de encontrar el rango térmico adecuado . Con fre

cuencia, la temperatura tomada en dos puntos distantes unos pocos cen

tímetros, difieren en varios grados, y en suelos arenosos con los que

tratamos, la diferencia térmica entre la superficie de un punto situa

do a 10 cm. de profundidad, puede ser de decenas de grados para perio

dos estivales (ver capítulo de sustrato) . Estás alternativas tirmí-

cas cambian de manera continua y condicionan 16.3 cambios posturales -

en el ejemplar, pequeños traslados para la localización de sombras, -

pautas de actividad diaria e incluso condionan los ciclos de actíví

dad anual .

A diferencia de aves y mamíferos, los reptiles mantienen -

una relación muy estrecha con las condiciones térmicas de su entorno,

y se hace muy importante examinar qué intercambio calórico existe v -

Termorregulación implica una temperatura cor-

que ha de mantenerse siempre que sea posible y mu-

zazonado que, si esto es así, todo lo que se requie-

un número de temperaturas corporales de ejemplares -

el campo y expresar la temperatura preferida de la especie

medio . o tomar el valor del termopreferendum en un gradien

artificial en el laboratorio . Pero, como puntualiza Heat

de qué manera ocurre .

-poral específica

chos autores han

re es la toma de

activos en

como valor

te térmico

wole (1976, op . cit .), estos estudios en cautiverio, han de ser toma-

dos con cierta reserva pues la temperatura óptima derivada de ellos -

viene condicionada por

do ;

tos hace descender la temperatura mínima voluntaria para el

la actividad, respecto a la registrada para este momento en

numerosos factores intrínsecos al propio réto-

así, señalado por Cogger (1974), un período privativo de alímen

inicio de

el campo .
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Unícamente hemos hallado dos trabajos que hiciesen referen-

cia directa a temperaturas corporales de Acanthodactylus ery thrurus,
una especie muy interesante desde el punto de vista de los procesos -

de termorregulación de reptiles en nuestra península por el ambiente

tan particular que frecuenta, y que sin embargo no ha estado lo sufi-

cientemente sondeada en este campo .

Busack (1976, op . cit .)' toma temperaturas corporales máxi-

mas de individuos activos en el campo (La Algaida, prov . Cadiz), ya

que por limitaciones del equipo no puede registrar las inferiores a

33 .9 ° 'C . Así mismo, apunta ciertas propiedades del sustrato (arena

sílícea) que podrían explicar ciertas diferencias en la actividad de

adultos y subadultos para los mesés más frios .

Pough y Busack (1978) en un trabajo posterior, con ejempla

res tomados en el mismo lugar, dan temperaturas medias corporales -

para adultos y subadultos en el campo y calculan con ¡hdivíduos aclí

matados en el laboratorio, la frecuencia de ventilación pulmonar, la

frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno para las diferentes tem-

~peraturas .

El 60 % de la superficie de la parcela de estudio está cu-

bierta de arena, de la que el 12 .5 % lo constituyen dunas móviles -

con muy poca cobertura vegetal, y el resto pertenece a lo que llama-

mos dunas. fíjadas de muy poca movilidad, colonizadas principalmente

por ThymeIaea, Cz1ucíanella y Teuerium, que dan cobijo a un porcenta-

je elevado de la población de saurios . El resto de las dunas coste

ras conservan aproximadamente el mismo porcentaje de suelo arenoso,

que son comentarios desarrollados ya en el capítulo del sustrato .

En cuanto al papel de la vegetación en la termorregulación

de esta especie, Thymelaea hirsuta es la especie de mayor talla de -

cuantas hay suministrando una gran cobertura vegetal . Para la po

blací6n de Aeanthodaetylus ergt7Jrurus cumple la misma función que -
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para la pobláción de La Algaida lo hace Corema albwn (Busack, op . cít)

y cuando son ahuyentados corren a refugiarse bajo sus ramas, y a menudo

las huras las disponen entre sus raíces . La superficie de sombra que

proporcionan sirve de paréntesis de actividad cuando la temperatura del

sustrato al des( :ubierto es excesiva, por lo que un porcentaje elevadisí

mo de la actividad corre alrededor de este arbusto que en ocasiones al-

canza un diámetro de hasta 4 m . y alturas superiores a 1 m .

A la vista de las gráficas obtenidas con los registros de tem

peratura del sustrato bajo Thymelaea en el capítulo correspondiente, po

mos señalar que, si bien la temperatura a 1 cm, de profundidad es supe

rior a la del ambiente, se observan temperaturas más bajas a 10 y 20 cm .

en el radio desde la base del tronco en el perfil térmico de los días y

horas soleados, ya que es frecuente la apertura de claros por el centro

del arbusto .

El sistema radical retiene suficiente cantídad de agua como -

para dotar a la base del arbusto gran capacidad de almacenamiento de ca

1or para el mantenimiento de temperaturas de sustrato aceptables en ba

,jas temperaturas ambientes y al contrarío ; es decir, es el tampón tér-

mico más aceptable dentro del ecosistema dunar .

En resumen, de alguna manera, la dístríbución de los ejempla-

res de ThymeZaea hirsuta condiciona la dístríbucián de ejemplares de -

AeanthodaetyZus erythrurus en la parcela como vereros en un capítulo -

posterior, y una de las respuestas es el importante papel que juegan -

este arbusto en la regulación térmica de este reptil .

A la vista de los datos obtenidos, se trata de construir un -

modelo teórico de pautas en termorregulacíón para A. erythrurus y del -

que se disponen datos suficientes de temperaturas corporales como para

reafirmar tres postulados básicos entresacados de 31uey y Píanka (op . -

cít .)
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a . La medía mensual o estacional en la variación de la tempera -

tura corporal de un saurío, está positivamente correlacionada con la -

temDeratura ambiental .

b . La diferencia entre la temperatura corporal y la temperatura

ambiental es ínversamente proporcional a esta última .

c . La pendieate de la recta de regresión -temperatura corporal -

Versus temperatura ambiental-, varía entre 0 y 1, siendo 0 termorre

gulacíón perfecta y 1 : termoconformídad .

En cuanto a las pautas de comportamiento termorregulador, . -

Aeanthodactylus erythrurus ocupa un lugar muy cercano a aquellos repti-

les adaptados a la vida en regiones desérticas y en todo momento trata

remos de comprobar todas aquellas asunciones dadas en la bibliografía -

para aquel tipo de anímales, más que a trabajos referidos a reptiles -

que ocupan sistemas arbolados, ya que el arenal costero presenta deter-

minadas condiciones térmicas debidas al sustrato y a la cobertura vege

_tal que lo hacen alejarse de la estabilidad .u~erc líWátíca tropical

,donde no están presentes estos gradíentes térmicos tan acusados .

Los datos de temperaturas corporales sugieren que A . erythru-

rus es una especie en la que domínanpautas complicadas de comportamiento

para mantener una temperatura qué oscila bastante, pero cuyo rango pue

de aparecer corto comparado con el amplío marg- .z de variación térmica -

que presenta el ecosistema . En cualquier instante de su actividad man

tiene una temperatura corporal superior a la del ambiente y la díferen-

cia entre estas dos temperaturas se incrementa para cifras bajas de TA

(teme . ambiente), en primeras horas de la mañana y últimas de la tarde,

y se hace mínima para temperaturas ambientes altas, momento en que da

comienzo el cese Temporal de actividad a mediodía, en épocas de más ca-

lor (curva bímodal de actividad para los meses de verano) . No se han

dado casos, en ejemplares activos, donde la temperatura corporal fuese

igual o menor qué la del ambiente . En el refugío,Aa temperatura del

sustrato a 10 cm . de profundidad es igual o inferior a la del ambiente,
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salvo los meses de actividad discreta, para terrenos cubiertos de vege

tación, por lo que, a los pocos minutos de enterrarse, el ejemplar al-

canza dicha temperatura proporcionando puntos en las figuras 56 y 57 -

que rebasarían la recta de poiquilotermía por la derecha . Solamente

hemos registrado ::emperaturas de dos casos como este, y no vienen re-

presentados en dichas figuras .

En elementos juveníles, .la temperatura corporal medía es de

34 .318 ° C siendo la G = 2 .301, comprendidas en un rango que va de

28 .18°C a 39 .26 °C ._ La medía de las temperaturas ambientes correspon -

dientes a aquellas es de 29 .11,,° C , con una 6 = 3 .138, en un rango que

comprende desde 22 .31 °C a 34 .87 ° C .

La media resultante de las temperaturas corporales de indi-

víduos adultos es de 31 .77 ° C, la a = 2 .964, en un rango de 24 .43 ° C a

38 .25 ° C . La medía de las temperaturas ambientes correspondientes a -

aquellas medidas es de 32 .39 ° C , la 0 = 3 .516, en el mismo rango de r

24 .43°C a 38 .25 °C .

La alta dispersión para los puntos de la regresión, dicho de

otra forma, el hecho de. que para una temperatura ambiente determinada

se den varías temperaturas corporales, no parece estar relacionado con

el tamaño del cuerpo (LCC) ni se debe a un comportamiento diferencial

entre sexos, lo que hace pensar en el esfuerzo y la captura, es decir,

en el gasto energecíco en la carrera del individuo antes de ser captu-

rado y que puede traducirse en desprendimiento de calor metabólico que

íncrementaria la temperatura corporal incluso por encima de 1 ° C .

El efecto de sobrecalentamiento en la carrera se ve dísminuí

do gracias a la exhibícíón de un tipo distinto de locomoción . En

	

-

efecto, hemos observado que a temperaturas corporales bajas y

	

la pre

sencia de un predador lejana, los individuos huyen a poca velocidad -

manteniendo una amplia superficie corporal en contacto con el sustrato .

Cuando la acción predadora es cercana y la temperatura corporal se man

tiene en el rango de temperaturas óptimas, la velocidad de huida aumen
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Figura 56 .- Temperaturas cloacales frente a temperaturas ambientes
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correspondientes, en elementos juveniles de A . erythrurzcs . La rec

ta representa la poíquiloterm.ía .
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correspondientes, en elementos adultos de !' . erythrurzcs . La recta

representa la poíquilotermía .
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ta considerablemente, sosteniendo el cuerpo únicamente sobre las extre

midades, mientras que la cola cuelga hacia delante

una función de equilibrio . Se consigue disminuir

miento y, en consecuencia, disminuir la producción

El esquema de locomoción acelerada es semejante al

Dmí'el y Rappepcr.-} (1976) para Uromastíx aegyptius

te, se apunta que el volumen de oxígeno consumido está en función de -

la velocidad de la carrera y que a partir de cierta temperatura corpo-

ral, cambia el tipo de locomoción para pasar a una velocidad mayor .

Dos características morfológicas fundamentales a efectos de

termorregulación, diferencian a los ejemplares adultos y subadultos de

A . erythrurus y que pueden dar explícación a las diferencias entre las

figuras 56 y 57

Una de ellas, estímada por todos los autores en generalída-

des, es la distinta relación superficie/volumen para los diferentes ta

mafios . Un valor alto de esta relación facilita la ganancia o pérdida

de calor de fuentes externas, lo que explícarla en principio que el -

grupo de temperaturas corporales frente a temperaturas ambientes rela-

tivamente bajas sean más altas en subadultos y que traduciría la menor

pendiente de la recta de regresión para esos patos ; es un factor a

tener en cuenta en el desfase dado para el ínicio-y el cese parcial de

la actividad en adultos y subadultos .

Otra característica que proporciona diferencias en la canti-

dad de calor absorvido del exterior para adultos y juveniles es el di-

seño dorsal . En la librea juvenil, las líneas negras que cruzan el -

cuerpo longitudinalmente dan un conjunto dorsal notoriamente más oscu-

ros que en ejemplares adultos, en los que desaparecen bandas tan paten

tes y se sustituyen por un difuminado mucho más pálido .

Son frecuentes las diferencias íntraspecíf icas (adultos-juve

níles) en la oscuridad de la epidermís . Ejemplares de mayor tamaño -

tienden a ser más-reflectantes que los pequeños (Heatwole, op . cit) .

Incluso . esta diferencia es apreciable, aunque en mucha menor escala, -

para ejemplares adultos de distintos sexos : las hembras de menor ta-

cumpliendo sin duda

la fuerza de roza-

de calor metabólico .

presentado por --

donde, efectivamen-
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maño suelen estar más pigmentadas, como hemos visto en el capítulo de

diseño .

La absorción de onda larga y la poca reflectancia vienen fa-

vorecídas por una epidermis de coloración oscura (Pearson, 1977) . -

Este fenómeno de cambio en la pigmentación a medida que varía el co -

ciente sup/vol . no es el único .

	

Desde el punto de vista dinámico, el

cambio de color se da en un mismo ejemplar diaria y estacionalmente .

Un gran número de especies cambian el tono pigmentario de su epidermis

durante el día . Durante períodos fríos son más oscuros que durante -

los calurosos i Heatwole, op . cit .) . Tales cambios pueden ser medí-

dos ( Pearson, op . cit .), y aunque nosotros carezcamos de datos deriva

dos, hemos podido comprobar, exentos de subjetividad, que díariamente

y en jornadas calurosas de los meses de Mayo y Junio, con máxima actí-

vídad de adultos, una gradual vuelta al color pálido a partir de una -

epidermis oscurecida originariamente en las primeras horas de la maca-

na (comienzo de la actividad) a medida que aumenta la temperatura am-

h~ente . Pearson (o
.
p . c1t . ; apunta que, con el tiempo, la epidermis -

retorna a tonos oscuros después de decapitar a individuos del género -

LioZaemus, lo que sugiere que el empalidecímíento de la piel es un pro

ceso activo y que se acelera a medida que aumenta la temperatura corpo

cal .

Estacíonalmente, el cambio pígmentario se hace notar en los

meses de Septiembre y octubre, período en el que comíenza a decrecer -

la actividad de adultos . Aquellos ejemplares que hacen presencia, -

ofrecen un dorso más oscuro que el acostumbrado en meses atrás, estra-

Avery (1979, op . cit .) señala que es n fenómeno corriente

en reptiles adaptados a la vida en los desiertos . Cuando las tempera

turas ambientes son bajas la piel oscurece y de esta manera incremen

tan el calor absorvido en posturas de asoleamiento . Este proceso, -

aparte de ser de gran valor para incrementar el tiempo de actividad

evitando el sobrecalentamiento, ayuda al camuflaje ya que la reflectan

cía del tegumento viaja paralela a la del sustrato .
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tegia encaminada al óptimo aprovechamiento de los rayos solares en

época de escasa significación calórica .

Independientemente, los dos días que siguen a una precipita
ción ocasional en los meses de mayor actívida :, los ejemplares adul-

tos ofrecen un diseño dorsal más oscuro que en días anteriores y suce
sivos debido, suponemos, a que el agua acumulada por el sustrato ha-
ce bajar la temperatura del ambiente que frecuentan los mencíonados -

ejemplares y adoptan dicha situación de compromiso durante el tiempo

empleado en el secado de los primeros centímetros de arena . Este fe

nómeno se aprecia mejor en los meses primaverales y otoñales en los -
que la evaporación es más lenta que en los meses de verano .

Los apartados etológícos en la termorregulación de A . ery--

thrurus pueden resumirse en las siguientes etapas

ces

Los

eje

1 . Inicio de la actividad

La lagartija colirroja es un saurio de hábitos nocturnos -
subterráneos . -as huras construidas por esta especie alcanzan una -

profundidad cercana a los 10-12 cm . , valor verificado multitud de ve

al desenterrar ejemplares localizados previamente en la captura .

cobíjos se distribuyen bajo las ramas de Thyme1aea, muy cerca del

principal .

La primera pregunta es bajo qué estímulo reaccionan los in-

díviduos para abandonar los refugios y dar comienzo a su actividad .

Un estímulo luminoso, aún difícil a esa profundidad y dada la poca -

consistencia de la arena en la entrada,ha de ir acompañado de un estí

mulo térmico, ii.iprescíndible para alcanzar una temperatura mínima cor

poral en el, abandono de la hura . Busack (o.p . cit .) y Pough y Busack

(op . cit .), hablan, sin distinción de tamaño, de una temperatura um-

bral para el inicia y final de la actividad, de 13 °C . Explicaremos

qué mecanismos se ponen en funcionamiento para alcanzar

involuntario .

este mínimo -
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Heatwole (op . cit .) afirma que la actividad diaria de un reptil co-

mienza cuando la temperatura supera el mínimo voluntario, y sobre la

base de los bioritmos estacionales, es precisamente este estímulo el

que desencadena el inicio de la actividad, pu :t ,~to de manifiesto por -

el comienzo retrasado en días cubiertos y ciertas experiencias hechas

en el laborator,_- con ejemplares en cautiverio : en efecto, la postu

ra adoptada inicialmente por estos animales en zisternas con fondo de

arena, eran de completo arrollamiento sobre sí mismos con la cola pie

gada por encima del cuerpo, postura citada por Heatwole (op . cit .) -

como común en gran número de especies como sistema de conservación de

una temperatura ligeramente superior a la del ambiente .

A pesar de que la temperatura en el laboratorio, la misma

que para el ambiente de la cisterna y para la arena del fondo, fui en

todos los casos superior a los 13'C, esta actitud fui mantenida inde

finídamente hasta la puesta en marcha de una lámpara de rayos infra-

rrojos de 250 W . A partir de entonces la posición del cuerpo para -

los elementos juvenil¿s era SiMilar a la descrlta por Carpenter v Fer

guson (1977) en los comportamientos estereotípados para reptiles : -

cuerpo levantado y extendidas las extremidades en completa parálisis .

Muchas especies de reptiles de vida en los desiertos con -

largas extemidades, levantan sus cuerpos apoyados en aquellas al efec

to de reducir la conducción de calor desde la i:uperficíe caliente del

suelo ( Avery, 1979, op . cit .), pero no es el caso de Aeanthodaetylus

erythrurus, al que nunca se ha podido adjudicar esta postura en el -

campo en horas de actividad, por lo que acentúa más la idea de una -

postura exclusivamente de puesta en marcha de la actividad .

gan a igualarse y superar la temperatura del sustrato a la del ambien

te, momento en que cesan en esta actitud y dan comienzo a la activi-

dad en el recinto . Los ejemplares adultos sufren un cierto retraso

en todos los movimientos antes descritos, presumiblemente por la rela

Al co--~ienzo del encendido de la lámpara, la temperatura am

biente de la cisterna es superior a la temperatura de la arena . Lle

Taxocenosis de lacértidos en un arenal costero alicantino. Eduardo Seva Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1981



ción sup/vol . y el diseño dorsal . Todo lo anterior da base a que

a . Estos reptiles no dan respuesta a una determinada tem-

peratura umbral mínima, sino a una diferencia de temperaturas estable

cidas entre la parte superior e inferior del a :,ímal .

b . Para alcanzar efectivamente una temperatura mínima pa-

ra el inicio de 7.a actividad, la postura de alzada permite el contac-

to directo del dorso del animal con las capas iamediatamente superío

res de arena que le suminístra calor, y por otra parte, un aíslamien-

to de las capas'inferíores con temperaturas más bajas .

La postura de alzada es exclusiva de A . erythrurus para -

ejemplares cautivos . Ni Psammodromus algirus ní Ps . hispanieus mues

tran la descrita conducta, por lo que pensamos que pertenece a espe

cies con hábítos de enterramiento profundo a los que se refiere Heat-

wole (op . cit .) cuando habla de especies que emigran paulatinamente -

hacía estratos cada vez más altos de sus escondrijos donde la tempera
.. : _ ~ .,.-mes totura del sustrato es mayor, para aumentar~ 'úc.C1..i:>*~ i~.. su temperat=u-

ra corporal antes de emerger a la superficie .

La acumulación del rocío a primeras horas como hemos men-

cionado más arriba, y el agua aglutinada por las raíces de los arbus-

tos, sumado a un lecho de hojarasca procedente del mismo, facilitan -

la conducción térmica en profundídad, proporciinando la cantidad de -

calor suficiente para que el reptíl adquiera una temperatura corporal

mínima, que puede coincidir en el campo con los 13 ° C dados por Busack

(op . cit .) para el abandono del refugío y el comienzo de una actívi--

dad muscular todavía deficíente pero suficiente para comenzar los pro

cesos activos de termorregulación .

2 . Fase de calefacción

ra comun

corporal

La exposición voluntaria a los rayos solares es una postu-

en los reptiles y es un método para alcanzar una temperatura

óptíma que se requíere para una normal actividad (Heatwole,-
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op . cit .) . La acepción que define esta actitud es la de insolación :

" Basking ", en terminología anglosajona, y que comprende una gran ga

ma de posiciones y pautas de comportamiento pertenecientes a las di--

versas especies heliotérmícas, pautas que siguen los individuos de -

A . erythrurus para escalar desde la temperatura mínima corporal alean

zada en el refugio. hasta la temperatura ecrlti :a o preferida aún a pe

sar de una temperatura ambiente inferior a ésta .

Las zonas elegidas por la lagartija colirroja para la inso

lación son aquellas dotadas ya de cierto relieve, cercanas a la per�

pendícularídad con los rayos solares (no olvidemos que el fenómeno se

da en las primeras horas, cuando el ángulo de inclínación es mínimo)

y cuando esto no es posible, ofrecen un ángulo recto con el sol, le�

vantando la parte anterior del cuerpo apoyados en las patas delante-'

ras .

Los cambios posturales son de gran importancia para que un

repte pueda regular la absorción de calor de la mencionada fuente, -

simplemente cambiando el ángulo de incidencia solar . En la referen

cia de Pearson (op . cit .) hallamos que, sin variar la superficie de

emisión de onda larga, aquella que se expone a la absorción de onda -

corta, puede transformar desde 3 cm? (eje del animal en dirección al

sol) a 19 cm . (perpendicular a los rayos solares) para el caso de -

Líolaemus multíformis .

El valor máximo de superficie expuesta la obtiene A . ery--

thrurus, ensanchando y aplastando el cuerpo contra la arena . Es re-

curso frecuente de muchos reptiles cuando todavía la temperatura am

biente tiene escaso valor (Heatwole,°op . cit ., Avery, op . cit ., Saínt

Girons, 1976) . Un incremento mayor de la temperatura corporal puede

tener lugar cuando, en determinadas zonas, la diferencia TS (tempera-

tura del sustrato) - TA (temperatura ambiente) es muy alta, de 10 ° C -

ó más (recuérdese que esta diferencia camina entre un amplio rango de

variacíón para distintos lugares, dependiendo de un gran número de -

factores) . En estos casos, y al paso por ellas, adultos y juveniles
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de A . erythrurus se detienen. y ofrecen por breves instantes la máxima

superficie de contacto con el sustrato, elevando sus extremidades has

ta los límites permisibles y ayudado de rápidos movimientos . Avery

(op . cit .) describe para L . vívipara un comportamiento parecido, acom

pañado de un movimiento rotatorio de las extr midades anteriores, emu

lado tambíen por A . erythrurus . Este último símbolo no acaba de en-

tenderse pero parece que va dirigido a colaborar con el propio peso -

en la absorción de calor por parte del sustrato, en una clara manifes

tación de tigmotermia .

El comportamiento ha sido comprobado con ejemplares cauti-

vos . En un recinto de 120 cm . x 50 cm ., la superficie de arena más

cercana a la lámpara de infrarrojos mantenía una temperatura cercana

a los 35 °C . Era cruzada intermitentemente por los ejemplares, demos

trando tal conducta durante algunos segundos, transcurridos los cua

les, volvían a zonas de isotermas = TS = 28 °C .

La perfecta orientación a los rayos solares, la ganancia -

de calor por el sustrato, el aislamiento por semilevantamiento del -

cuerpo a TS altas, son estrategias dirigidas a acortar en lo posible

el tiempo dedíca-Io a la insolación ("basking";, alcanzando el rango -

óptímo de temperaturas lo antes posible ya que el grado de respuesta

a la posible acción de un predador va en relación con, el aumento de -

la temperatura corporal (Heatwole, op . cit .) .

Así pués la temperatura corporal se mantiene siempre por -

encima de las temperaturas ambientales en ejemplares de A . erythrurus

activos en el campo, pero la gran diferencia en los valores de TC

(temperatura corporal) y TA-para las primeras horas de actividad o -

días deficientes, pone de manifiesto la éfectivídad del comportamien-

to termorregulador (Huey y Píanka, op . cit .) .
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3 . Fase estable - Período de intermitencia

Una vez alcanzado en el período anterior el rango óptimo de

temperaturas corporales, su mantenimiento durante las horas de acti-

vidad normal de la lagartija colirroja viene asociado a una alternan

cia de períodos activos y períodos de insolación . El término ''shut-

teling - heliotermos", definido por 9,pellerberg (1972) es ahora utilí

zado por numerosos autores al referirse a especies que combinan tiem-

pos dedicados a diferentes actividades (traslados, alimentación, de-

fensa, cortejo, etc, .) a cubierto de la vegetación, con tiempos dedí

cados a la absorción de calor por ínsolación con casi absoluta inmovi

lidad, o por contacto con el sustrato en zonas de fiS alta .

Con ejemplares cautivos está demostrado ese comportamiento

por cortos períodos de paso por zonas calientes de arena muy cerca de

la lámpara de ínirarrojos entre largos períodos de actividad por el -

resto dei recinto . En el campo viene representado por la exigua pre

sencía en horas avanzadas de los ejemplares fuera de los arbustos, -

aún manteniendo actividad bajo la vegetación .

La fase de intermitencia se mantiene durante todo el día en

meses pocos calurosos (Marzo, Abril, Septiembre y Octubre) e ínterrum

pida por el cese temporal de actividad en meses de más calor (Mayo, -

Junio, Julio y Agosto) . En estos últimos, después del corto período

de refugio, sigue una segunda fase de intermitencia correspondiente -

al segundo pico de actividad de la curva bimodal .

La duración de los períodos de insolación en esta fase, de-

pende siempre de la intensidad de la radiación solar y del rango de -

temperaturas preferidas corporales para la actividad (Avery, op . cit .) .

Por otra parte, el tiempo transcurrido entre aquellos y los dedicados

a la actividad depende del nivel de la temperatura ambiente, y se re-

duciráconforme nos alejemos de los meses más calurosos a espensas de

una mayor dedicación a períodos de insolación .

	

El esquema teórico -
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representadoen la figura 58 puede tener validez en la fase ascendente

de temperaturas ambientes una vez ha dado comienzo el período general

de actividad, donde se reproducen proporcionalmente los plazos dedica

dos a actividad c, insolación, frente a la variación de temperaturas -

corporales .

Pasado el punto de mayor radiación solar, el esquema intermi

tente se presenta a la inversa, alargando sucesivamente los tiempos de

insolación y aprovechando las temperaturas altas del sustrato por con

ducción, al igual que hacen numerosas especies (Heatwole, op .cit .) en --

períodos últimos de declínación solar . Los ejemplares de A. erythrurus

van reemplazando el centro de los arbustos de Thymelaea por sucesivas

posiciones hacia la periferia en busca del último suministro de calor .

Aún cuando suponemos que la temperatura corporal de un índí-

viduo no se mantiene constante en esta fase y que oscila de acuerdo a

los respectivos períodos de insolación y enfríamiento, y aún cuando -

este tipo de conducta conlleva unos costes energiticos en d~trim~nto

de otras actividades, la intermitencia es probablemente el tipo de com

portamiento termorregulador más importante en reptiles que habitan --

grandes espacios abiertos (Avery, op .cit .) o en lugares donde la vege

tación esté realmente esparcida .

4 . Cese tempo ral de la actividad

El cese temporal de la actividad tiene lugar cuando el ambíen

te alcanza una temperatura desfavorablemente alta para el animal (Heat

wole, op .cit .) . Esta interrupción de la actividad diaria se da igual-

nubosidad, cuando la temperatura

de la especie . Pero en el caso

el enterramiento momentáneo comienza cuando

ambiente y temperatura del sustrato bajo el

voluntario de A . eryth-,nÁrus .

mente en aquellos períodos

ambiente alcanza 'el mínimo

de una variación habitual,

los valores de temperatura

arbusto, superan el máximo

de intensa

voluntario
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Temp . corporal

Figura 58 .- Representación fígurada de los tiempos dedicados por

A . erythrurus a la insolacíón (espacios en blanco) y al enfría

míento (espacios punteados) en el transcurso de media jornada .

El trazo grueso representaría la curva imaginaría de temperatu-

ra corporal .

. . . . .. . . . ~:

TiempoTiempo

Taxocenosis de lacértidos en un arenal costero alicantino. Eduardo Seva Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1981



El tiempo de permanencia en los refugios, que suelen ser los

mismos que los nocturnos, depende del tiempo que aquellos dos valores

persistan por encima de la temperatura máxima voluntaria y que, obvía

mente alcanzará ?.,)s máximos valores en meses calurosos, y valores ina-

preciables para meses templados (Marzo, Abril, Septiembre) .

Busack ,op . cit .) habla de una paralización completa de la -

actividad de ejemplares adultos en el mes de Julio, cuando la tempera-

tura ambiente excedía de 40 ° C en la sombra y de 54*C al sol . Sin lle

gar a estos excesos térmicos en nuestra parcela, hemos podido compro-

bar este descenso en la actividad en horas cruciales, de 12 a 14 h . so

lares, adelantándose los elementos juveniles a los adultos al igual -

que lo hicieran en el comienzo de la actividad, con lo que es de supo-

ner que aquéllos alcanzan antes la temperatura máxima voluntaria .

La temperatura del refugio es, a esas horas, varios grados

menor que la temperatura ambiente y bastan unos pocos minutos para que

la temperatura corporal de A, erythrz~r~ .~s alcance- la temperatura del -

sustrato a ese nivel de 10 - 12 cm . A la salida del refugio, el es--

fuerzo realizado para alcanzar de nuevo la temperatura corporal óptima,

medido en tiempo de insolacíón, es menor ya que la temperatura en la -

hura y ambíental son mayores que en los comienzos de la actividad .

El hec-9 de que no todos los ejemplares acudan a refugiarse

en las horas de máxima radiación, nos indica que este tipo de conducta

constituye un ültímo recurso de los ejemplares cuyo estado anterior

fuese la permanencia continua en sombra .

S . Termorregulación en meses fríos

Como veremos en el capítulo de actividad,

	

la de A . erythzu.-

rus se presenta muy reducida en los meses de mini:^a radíación solar, --

en los que la medía mensual de las máximas ambientales escasamente su-

pera los 13 ° C dados por Busack (op . cit .) como temperatura umbral para
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el comienzo de la actividad .

Aquellas especies con media alta de temperaturas corporales

durante el año, suele presentar período de letargo que abarca la tem-

porada más fría (Huey y Píanka, op . cit .) .

	

Siendo A . erythrurus una

especie perteneciente a este grupo, ciertos ejemplares, la mayoría ju

veniles permanecen activos en las horas de máxima temperatura ambien-

te de los días soleados de invierno . Esta continuidad anual en la -

actividad viene condicionada por la falta de acumulos en los tejidos

de reserva y a la gran relación sup/vol . de los juveniles (Huey y --

Pianka, op . cit .), que son los ejemplares que presentan el mencionado

patrón de actividad continua .

La respuesta tan inmediata a la máxima temperatura ambien-

tal puede tener relación con la profundidad del refugio elegido, y de

hecho, Heatwole (pp . cit .) sugiere que el espesor de la capa de sus-

trato que los cubre ' varíá estacionalmente de acuerdo al cambio en la

temperatura ambiente ; por lo que pensamos que, las huras de los

	

-

ejemplares juveniles activos en estos meses, se localizan a poca pro-

fundidad para responder a las temperaturas máximas del sustrato en ho

ras de mediodía k,Busack, op . cit .) .

Durante estos meses, la temperatura de la arena en superfi-

cie rara vez alcanza los 30 °C, por lo que las pautas de comportamien-

to han de ser lo suficientemente ajustadas y precisas como para alcan

zar una temperatura corporal aceptable (siendo el margen inferior a -

aquel de meses cálidos), y las salidas serán esporádicas dentro de -

esas dos o tres horas señaladas como de actividad .
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Los procesos reproductivos de una especie en concreto no son

un fenómeno aislado de cuantos condicionan su estrategia de vida y no -

están exentos de aouellos factores que influencian su crecimiento, acti

vidad, alimentací6n, densidad, fenómenos de termorregulación etc . ., y a

la vez, todos estos aspectos estratágícos regulan, por así decirlo, el

suceso reproductivo, es decir, el número de puestas anuales, el tama-

ño de cada puesta, períodos de'gestací6n, etc, y la medida de esta in -

tervenci6n la dan las diferencias para distintos años, para diferentes

clases ontogénicas e, interespecíficamente, a diferentes estrategias en

la reproducción, que por regla general dan dos opciones bien diferencia-

das : por un lado, organismos de vida corta, altos esfuerzos reproducti-

vos y temprana madurez sexual ; por otro lado, organismos de vida larga

bajo esfuerzo reproductívo y madurez sexual atrasada (Derickson, 1976) .

El principal objetivo de la reproducción, conseguir la máxima

éxpresí6n de la producción secundaria en nuevos individuos para la po -

reguladores intrínsecos poblacionales, y otros factores

abióticos como precipitaciones, temperaturas, humedad, etc, que los di-

ferentes autores han alternado al considerarlos como "factor principal" .

Mientras que Medica y Turner (1976) interpretan las diferencias anuales

en la reproducción en términos de diferencias en la precipítación para

ejemplares de Uta stansburiana, Hoddenbach y Turner (1968) iban más le-

se halla relacionada con la producción

asunciones de Mayhew (1966 a y b) en -

de las diferencias en la precipítación

y por tanto diferencias en la biomasa de artrópodos .

blación, posee

REPRODUCCION .

jos al afirmar que la fertilidad

de plantas anuales, basándose en

el género Uma, como fiel reflejo

Sin embargo, Sexton y Drown (1977) afirman que la precipita -

cíón acumulada no es un buen factor predíctor de la fertilidad y que -

existen factores considerados como secundarios de mayor importancia co-

mo humedad y temperatura, o al menos ciertas combinaciones de ellos en
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diversos momentos del ciclo reproductor .

Antes de continuar en lo que pudiéramos llamar exposición ge-

neral de agentes controladores de la reproducción, diremos que las di-

ferencias en lo que se refiere a tamaño de la puesta, número de ellas

por individuo y aparición de nuevos ejemplares, son aparentemente nu -

las, al menos las que se refieren a los pocos ejemplares hembras de -

los que se tienen datos por palpación de su estado gestante para los

años 1978 y 1979 así como lo que se refiere a la población de recién -

nacidos en los dos años mencionados . Las diferencias se establecen -

para clases de edad y al tamaño de distintas puastas para un mismo e -

jemplar .

Los primeros acoplamientos entre individuos de Aeanthodacty -

lus erytrurus se observan en el mes de Abril, coincidiendo con Bons

(1972) para la subespecie

	

Zíneomaeulatus cerca de Rabat, autor al que

normalmente nos referiremos debido al escaso número de datos que posee

mos de este tipo de fenología en nuestra población y la cercanía taxo-

nómica y latitudinal de las dos poblaciones .

Las segundas cópulas y siguientes, se dan con cierta contínui

dad en el tiempo, sin observarse períodos de interrupción de la pobla-

cí6n hasta el mes de Junio . Las dos únicas cópulas observadas por no

sotros están fechadas en los meses de Abril y Junio y las posturas ob-

servadas responden fielmente a las descritas por Carpenter y Ferguson

(1977) para comportamientos estereotípados de A . boskíanus .

Las manifestaciones externas en las épocas de celo en machos

son un aumento de la intensidad en el color amarillo de las escamas

que componen los ocelos laterales (cap . de diseño en el crecimiento) y

algunas escamas supralabíales .

En hembras , las manifestaciones-externas son más numerosas :

se observa, días antes de la cópula un aumento del volumen corporal, -

localizado preferentemente en torax y abdomen, y sobre todo, un inten-
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so color rojo en la parte inferior de la cola y extremidades posterio

res mucho más intenso que lo que acontece normalmente en juveniles de

ambos sexos en la misma temporada . Esta pigmentación desaparece 1 6

2 días después del apareamiento, y el proceso se repite en las 2 6 3

cópulas que puedan ocurrir en un ejemplar adulto .

En hembras subadultas de LCC menor de 60 mm . , el proceso de

pigmentación de cola y patas se da tanto más cerca del mes de Julio -

cuanto menor sea su tamaño . En efecto, ejemplares de un tamaño com

prendido entre 58 y 60 mm . coinciden en el mes de Mayo con este f en6-

meno y es muy posible que consigan épocas fárti-Les en los meses de -

Junio o Julio .

Ejemplares subadultos de LCC comprendida entre 55 y 58 mm . -

ofrecen un máximo de colorací6n en los meses de Junio y Julio y son -

individuos que probablemente no serán fecundados hasta la siguiente

	

-

temporada . En machos, la manifestación de la madurez sexual, bien -

puede ser una rápida decoloración de la cola en tamaños cercanos a 56

mm . LCC, aunque en meses tardíos de Julio y Agosto, por lo que las -

primeras cópulas se realizan al 3 °año, como asimismo indica Bons -

(op . cít .) .

Las colas, más en hembras que en machos muestran después de

los encuentros s Xuales, señales de forcejeos, y que consisten en es-

trías a veces ensangrentadas provocadas por el ajuste en la cópula -

llevado a cabo con las extremidades traseras . Una segunda cópula es

probable que se lleve a cabo con anterioridad a la primera puesta, en

una segunda ovulación y puede que sea la causa de la gran diferencia

en el tamaño de los huevos en la palpací6n de algunas hembras .

Las primeras puestas se efectúan inequívocamente en la prime

ra quincena del mes de Mayo y las últimas- a finales de Junio 6 1 ° quin

cena de Julio . El período de gestación, pues, tiene una duración -

que oscila alrededor de los 20 días .

-205-
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MESES

Tabla 30 .- Número de huevos por palpacíón y LCC de los

ejemplares . A, estado post-cópula . B, estado post-puesta .

LCC (mm .) 'ZARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

54 .0 I

57 .0 3/3

58 .0 2/2

58 .0 3

58 .0 2

59 .0 2

59 .0 A 2 B

59 .5 2

60 .0 2/B

60 .0 4

61 .0 3 4

61 .0 A

61 .0 4 4 B

62 .0 2 B

62 .0 B 1

63 .0 5

63 .0 2

63 .0 B/4 2/2

63 .0 4

63 .0 3 3

64 .0 A

64 .0 3/3

65 .0 B

65 .0_ 4 4/B

65 .0 3

66 .0 2 B

68 .0 2 B

70 .0 3

71 .0 B

60 .5 B
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Momentos despues de la puesta, el cuerpo de las hembras se -

encuentra totalmente deprimido, el vientre vacío ya que, según observa

Bons (op . cit .), durante dos jornadas que preceden a la puesta, la ac

tividad es prácticamente nula, permaneciendo e-,terradas durante todo -

el día y es 1 ó 2 jornadas despues de haber depositado los huevos cuan

do comienza una c-,^tividad normal en busca de alimento .

El tamaño de la puesta varía entre límites de 1 a 5 huevos -

siendo números normalizados los de 2 y 3 huevos . Hembras con 4-5 hue

vos poseen una LCC comprendida en la mayoría de las ocasiones entre 60

y 65 mm ., mientras que las más viejas, de LCC comprendida entre 68 y -

71 mm . hacen las puestas tan solo de 2-3 huevos . Los dos únicos ca -

sos de hembras con tan solo 1 huevo han sido ejemplares de 54 y 62 mm .

LCC . El primero de ellos representa un caso aislado de madurez se -

xual prematura por su escaso tamaño (ver tabla 30) .

Es frecuente en individos de longitud 60-65 mm . LCC, un núme-

ro de puestas de 2, algunas veces de 3 . Ejemplares que llegan a la -
madurez sexual en los meses de Mayo-Junio efectúan tan solo una puesta

en el mes de Jul ;), cuestión observada asimismo en Aeanthodactylus du-

meriZi (Cisse y Karns, 1977, op . cit .) .

Las condiciones para qué se den más de una puesta por tempora

da, aparte del tamaño mínimo de madurez, parec`n centrarse en la ener-

gía acumulada en forma de lípidos en el año anterior, como así coinci

den Hoddenbach y Turner (op . cit .) y Sexton y Brown (op . cit .) . El -

mayor tamaño, en general, de la primera puesta de Mayo indica que, a -

la energía obtenida en los dos meses anteriores de actividad, se suman

los acúmulos almacenados en .períodos que .median entre la última puesta

y el inicio de i~ inactividad invernal . Análisis realizados por -

Derickson (op, cit .) muestran, cómo el contenido en lípidos corporales

de las hembras disminuyen a través de la secuencia en la gravidez, a -

la vez que se observa para los mismos pasos, un aumento de lípidos en

los huevos, y es en esta reserva de lípídos donde dominan fen6memos -

metereol6gicos como precipitación, temperatura, humedad, y biocen6ticos
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como producción vegetal y biomasa de artrópodos, .

Las cifras del período de íncubación vienen de la mano de

	

-

Bons (op . cit .) ;a que carecemos de datos alguno, y como 11, no hemos

hallado en ningún caso puestas de A . erythruruL entre la arena .

	

Se -

citan de 70 a 75 días para ejemplares mantenidos en cautiverio y que,

probablemente seca una cifra equivalente en la naturaleza . Los hue -

vos son enterrados a una decena de centímetros a abrigo de matorrales

para evitar el desenterramiento en duna desnuda por acción del viento .

Parece indispensable un cierto, grado de humedad del sustrato para el -

equilibrio hídrico del huevo y su perfecto desarrrollo, nota recogida

asimismo por Sexton y Brown (op . cit .) y Stamps (1976), por lo que las

áreas que circundan grandes matorrales pueden ser lugares escogidos -

por las hembras para la puesta . Cisse y Karns (op . cit .) sugieren -

una posible retención de la puesta hasta que se den condiciones favora

bles de humedad para A . dumerili .

El tamaño de los huevos es, presumíblemente, diferente para -

las distintas puestas, al dedicarse en la primera de ellas, la reserva

lipídica de la te!nporada anterior . El rango de tamaños que da Bons -

(op . cit .) es de 13 .7 x 8 .1 a 15 .0 x 9 .0 mm . Nuestros datos se resu

men a 7 hembras portadoras de huevos y que corresponden al mes de Mayo .

Para ellos, el tamaño medio es de 12 .5 x 7 .5 . El número de huevos

medio por hembra es de 3 .1 . Son datos extraídos de dísección .

La aparícíón de los jóvenes recíen nacidos sobreviene en los

primeros o mediados días de Agosto, sobre el 8 ó 12 . Es presumible -

un atraso o adelanto de una semana para distintos años . Esta aparí -

ción es masiva y corresponde al gran número de puestas de Mayo . A -

partir de entonces los nacimientos son casi continuados, aunque existe

un segundo máximo de natalidad un mes despues, sobre mediados de Sep -

tiembre . La figura 59 representa una muestra de la población juvenil

a final de este mes
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Figura 59 .- Representación hístogramáticá'del número de indi-

viduos juveniles de una muestra de fínales de Septiembre

LCC (MM)
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El tamaño de los recién nacidos (LCC) varía entre puestas .

Para la primera es de 30 mm . y para las sucesivas, el tamaño se puede

acercar al indicado por Bons (op . cit .) de 28 mm .

La relación jóvenesladultos en estas épocas es grande, por -

inactividad de grandes ejemplares, como veremos en el capítulo corres-

pondiente de actividad, siendo aquella relación de 4 :1 en Septiembre y

de 6 :1 en Octubre .

La estructura de la poblacíón para los distintos meses de ac-

tivídad, puede extraerse de lás tablas 31 y 32 ,or simple exámen de -

las columnas correspondientes para distintos sexos .

esta proporción en los meses

pítulo comentaremos, pero el

ocasiones anteriormente para

Solamente que los períodos de actividad no se solapan con perfección y

el sex-ratio para los meses que van de Febrero a Agosto pasa de 1 :2 a

3 :1 .

Es interesante -

de Márzo, Mayo y Agosto y que en otro ca-

número poblacional, expuesto en numerosas

machos y para hembras es equivalente 1 :1 .

La edad a la que se alcanza la madurez sexual es,

lar al año y med'_L del - nacimiento, en la 2°primavera, cuando

canzado 58 mm . LCC en hembras y 60 mm . LCC en machos, aunque

maños, en ocasiones se alcanzan al final del período estival

mer año de vida y, como recuerda Ballínger (1978), las

cas importantes en el desarrollo vital, particularmente edad de madu -

rez y esfuerzo reproductivo, son estrategias adaptatívas y reflejan un

grupo de conductas seguidas en un entorno particular como sería el ca-

so de individuos de menor desarrollo y pronta madurez sexual (A . du-

mer2Z2 en Cisse y Karns, op . cit .) .

por lo regu

se han al

estos ta-

del pri -

característí -

De acuerdo a las dos opciones que presenta Derickson (op . cit .)

respecto a las estrategias reproductoras, A . erythrururs sería, aunque

no muy claramente un K-seleccionado, de larga vida, bajo esfuerzo re -

productivo y madurez dilatada, frente a otras especies cuya madurez -

sexual se alcanza a los 3-4 meses del nacimiento y cuya esperanza de -
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CLASES DE

MESES

Tabla 31 .- Níimero de ejemplares machos registrados en la

parcela para los diferentes meses de actividad, y su cor

respondencía con las clases de edad .

TAMAÑO (mm .) MA'~Z'~ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE

28 - 30 - - - - - 3 1 -

30 - 32 - 6 4 4

32 - 34 - - - - - 4 13 5

34 - 36 1 - - - - 1 10 13

36 - 38 2 2 - - - 1 6 11

38 - 40 2 4 1 - - - 2 5

40 - 42 2 1 3 - - - 1 1

42 - 44 - 3 3 1_ - - - -

44 - 46 - 1 2 - - - 1 -

46 - 48 3 1 1 2 - - - -

48 - 50 1 1 5 2 - - - -

50 - 52 - 2 3 3 1 - - -

52-54 - 1 3 1 i - - -

54 - 56 - 1 2 1 1 - - -

56-58 1 - 1 1 1 2 2 -

58 - 60 - - 2 2 1 1 - 1

60 - 62 1 3 1 3 2 1 3 -

62 - 64 1 - 3 1 3 = - 2

64 - 66 3 6 2 3 - 1 1 3

66 - 68 6 2 7 3 2 - 2 -

68-70 2 8 5 3 1 1 1 1

70 - 72 2 4 7 5 2 1 - -

72 - 74 2 1 4 4 1 - - -

74 - 7 6 - - -- - - .- - -

76 - 78 - - 1 1 - - - -

TOTALES 29 41 57 36 16 22 47 46
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CLASES DE

MESES

Tabla 32 .- Número de ejemplares hembras registrados en la

parcela para los diferentes meses de actividad, y su cor-

respondencia con las clases de edad .

TAMAÑOS (irm .) MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE

28 - 30 - - - - - 3 4 2

30 - 32 2 - - - - 5 7 3

32 - 34 2 - - - - 6 7 7

34 - 36 4 1 - - - 1 5 10

36-38 3 2 1 1 - - 5 5

38 - 40 2 2 - - - - 1 2

40 - 42 5 4 3 - 1 - - 1

42 - 44 2 1 1 - - - - -

44 - 46 4 3 3 2 3 - - -

46 - 48 - - 3 - - 2 - -

48 - 50 - - 2 3 2 - 1 1

50 - 52 - - 5 2 1 2 - --

52 - 54 - - 2 4 3 - - -

54 - 56 - - - - 7 - - -

56-58 1 1 2 8 1 - 2 4

58 - 60 3 7 1 5 1 1 - -

60 - 62 2 3 5 5 3 1 . 3 1

62 - 64 - 3 3 3 2 - 1 -

64 - 66 1 2 2 5 3 1 1 1

66 - 68 , - 2 2 2 1 1 - -

68-70 - 1 1 2 - - - 1

70- 72 - - - - - - - -

TOTALES 31 32 36 42 28 23 37 38
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vida puede cifrarse en 18-20 meses .

Se resume de cuantos trabajos tratan el fenómeno de la repro-

ducción, que las diferencias señaladas en él, son debidas muy proba -

blemente a la disponibilidad de alimento (Ballinger, op . cit .), que a

bajos niveles reduciría el potencial reproductor por baja acumulación

de material de reserva, que acarrearía una reducción del tamaño de la

puesta, reducción del número de puestas o ambas cosas .

El tamaño de la población de recien nacidos, calculado por -

el método de captura-marcaje-recaptura para el modelo de frecuencias

de capturas (Caughley, 1977, op . cit .) despues de elegir la distribu -

ción más aceptable fue para 1978 de 141 .07 y para 1979 de 135 .5 lo que

para igual esfuerzo en la captura en ambos años no supone diferencias

sensibles en los fenómenos reproductivos entre los dos períodos . La

biomasa derivada de esta población de elementos juveniles a final del

mes de Octubre supone 55 .33 grs . de peso seco por ha .

Para las estimas de la población que se han hecho con los da-

tos de capturas y recapturas que figuran en la tabla 33 para distintas

temporadas y para juveniles y adultos, se ha estimado un contorno perí

métrico de capturas de 5 m . de ancho excepto para los datos de 1977 -

que recogen únicamente las capturas en el interior dula cuadrícula .

Para ejemplares adultos de distintos años de edad, la estima

de la población a través de toda temporada activa de 1978 fue de 207 .8

individuos, que con un peso medio de 7 .5 grs . arrojan una biomasa de -

519 .95 grs . de peso seco por ha . Esta misma estima para la población

de 178 .3 individuos de 1979 fue de 446 .14 grs . peso seco por ha .

Expresado en gr. peso húmedo,

	

con datos medios de los años -

1978 y 1979 representan una cifra de 1807 grs .por ha . para adultos, a

la que hay que sumar 262 grs . por ha . debido a elementos juveniles de

la temporada otoñal, y que juntas representan una cifra comparable y -

muy aproximada a la que da Busack (1975) para una población de

	

-
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especifican

N ° DE CAPTURAS SOBRE UN MISMO EJEMPLAR

Tabla 33 .- Tamaño esperado de la población para grupos ontogénicos

y temporadas diferentes, .determinados por el mejor ajuste, en base

al número de individuos sobre los que recaen las capturas que se

1, 2 3 4 5 6 7 8 9 '10 Tamaño esper .d e la
población

ADULTOS 1977 53 23 4 2 149 .2
m

ADULTOS 1978 58 22 13 13 8 5 2 2 1 1 207 .8

JUVENILES 1978 47 41 10 6 4 1 - - - - 141 .07

ADULTOS 1979 41 27 12 14 3 5 1 - 1 - 178 .3

JUVENILES 1979 34 14 8 7 2 135 .5
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A . pardalis de Tunez de 2154 grs/ha . en un área de parecidas caracte-

rísticas de formación dunar .
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ACTIVIDAD .

El capítulo de la actividad de lacérr ; dos está íntimamente re

lacíonado con el de sus necesidades termorreguladoras, y sí no hubiera

sido por una exige .icia del tradicional método de exposición son dos te

mas que muy bien hubieran podido ir como uno solo, ira que la mayoría de

las pautas de control de la actividad son térmicas .

Constituye de por sí, una de las dimensiones tradicionales de

partición del nicho en las relaciones interespecíf icas de predadores, y

sobre todo en poiquilotermos'terrestres, como indica Schoener (1974), -

más que otros grupos, al ofrecer distintos períodos de actividad en el

transcurso de una jornada .

Existen multitud de ejemplos de comunidades de lagartos que -

utilizan la diferencia en los períodos acti-é-os para una mejor explota�

cíón de los diferentes recursos, como son las especies de presas, o sím

plemente en la elección del entorno térmico cercano a su pref erendum .

De hecho, Pianka (1969, 1973 y 1977) indica que las temperaturas corpo-

rales de los elementos activos a menudo reflejan mejor las horas de ac-

tividad . Especies que emergen del refugio en horas tempranas, suelen

ofrecer temperatu as corporales óptimas, menores que las especies que -

lo hacen en horas tardías , La temperatura corporal, caso de obtener -

una comunidad aceptable de sauríos, podría utilizarse como buen indica-

dor temporal de la actividad, y aunque la termorregulación esté influen

ciada por su nicho alimentario y espacial, la temperatura corporal, por

tratarse de una medida fácilmente cuantíf icable, es un indicador normal

y conveniente de su nicho temporal .

La distribución en la dimensión temporal del nicho, de las ac

tivídades de una especie, dentro de una comunidad de recursos limitados

como la que tratamos, podría ser un modo de mejora de la diversidad de

esta comunidad, por tratarse de un método de reducción de la competen--
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cía interespecifíca . En conjunto, y como señala Pianka (1977, op . -

cit .), la diversidad de especies está fuertemente correlacionada con -

la diversidad conjunta de los tiempos de actividad de los diversos sau

ríos en una comu-a_dad que puebla un area de escasos recursos .

En el estado ideal de aprovechamiento de recursos, el espec-

tro de actividad d` las especies predadoras, encajaría perfectamente -

con el de actividad de presas, de tal forma que las ínteraccíones y so

lapamientos en el nicho alimenticio fueran las mínimas y las competen-

cias, nulas . Cualquier imperativo en las necesidades alimentarías o

termorreguladoras, ímbrican las actividades y crean competencias .

Los criterios que pueden delimitar el estado de actividad --

pueden variar de unos autores a otros, aunque nos parece que el mejor

modo de calificar este estado es la frecuencia y duración de los des�

plazamientos como recalca Saínt Girons (1977) .

	

Es usual cuantif icar

como individuo activo, todo aquel ejemplar que abandona su lugar de --

abrigo y se dedica a cualquier actividad, ya sea calefacción, busca de

alimento o encuentros sexuales .

Por último resaltar, como lo hace Heatwole (1976, op . cit .)

que un control básico sobre la conducta de la actividad de reptiles, -

lo constituye el ritmo endógeno, y que los factores externos, que pue

den ser muchos, tcgulan esta actividad base, pero que a niveles entre-

mos pueden convertirse en inhíbidores .

Los datos extraídos del control mensual en un transecto fijo

cómo se señala en la metodología, para los distintos intervalos hora-

ríos figuran en la tabla 34 . Se hace distincíón clara entre juvení--

les y adultos, y el sexo de éstos últimos en la mayoría de los casos .

La representacíón hístogramática de estos datos mensuales se halla en

la figura 60 . En la tabla, pueden servir de ayuda para el estado me-

teorológico de la jornada elegida, los valores de temperatura máxima y

la hora en que se alcanza .
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-Tabla 34 .- Número de ejemplares de A . erythrurus vistos

durante una jornada completa de cada mes a través del recorrido asig-

nado . Figuran asimismo los datos de la temperatura máxima ambiente

de los días elegidos y la hora en que se registra . No se ha repre-

sentado el sex-ratio de las muestras que no son representativas .

AD, TOTAL sex
ratio

T°MAX . HORA

ENE 1 - 1 - 16 .0 20 .00

FEB 2 51 7 - 17 .4 11 .55

MAR 35 27 62 3 :1 15 .0 14 .00

ABR 46 53 99 8 :1 18 .5 12 .10

MAY 50 63 113 5 :2 24 .2 14 .50

TUN - 67 67 5 :3 27 .6 09 .15

JUL 7 49 56 1 :1 33 .8 15 .20

AGO 61 50 111 3 :2 30 .2 15 .10

SEP 72 20 92 15 :1 27 .0 13 .00

OCT 33 3 36 - 22 .4 12 .10

NOv - 1 1 '- 19 .^7 13 .30

DIC 2 - 2 - 18 .0 14 .50
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De los anteriores datos se desprenden diversas consideracio-

nes que se irán relatando, ayudados de cierta información no cífrable,

extraída de las campañas de campo .

La actividad es contínua a través de los doce meses del año,

contra lo que podría esperarse de una especie .~~. ciertos requerimientos

térmicos por parte del entorno, y un elevado termopreferendum . Se lle

va a cabo por ciertos elementos juveniles que permanecen activos en ho-

ras de máxima insolación de los meses fríos (Octubre a Febrero) . Uno

solo de los meses (Noviembre) presenta actividad de adultos, represen�

tado-por una hembra, aunque haya habido en la mayoría de estos meses -

(obs . pers .) . En todos los ejemplares activos en esta temporada es -

probable que se dé una falta de acumulacíón de sustancias de reserva en

meses anteriores, y precisen la captacíón de alimento, aún siendo un pe

ríodo activo de solo un par de horas .

El comienzo masivo de la actividad tiene lugar en el mes de -

Marzo, más para los juveniles que para, los adultos . i1 número total -

de ejemplares activos en una jornada, aumenta progresivamente desde Ene

ro hasta un máximo en el mes de Mayo, desde el cue se observa un brusco

descenso hasta el mes de Agosto donde se da un nuevo pico de actividad

debido fundamentalmente a los recién nacidos, ya que el número de adul-

tos activos sigue en descenso hasta Noviembre .

Las curvas de actividad en las representaciones son unimoda--

les en los meses más templados de Marzo, Abril y Octubre . Tanto en ju

veníles como en adultos se dan unas curvas bimodales en meses calurosos

desde Abril hasta Septiembre, propias de los condicíonantes térmicos

del ambiente y del sustrato cuando una ° conjunción de ambas alcanza ci--

fras no soportables para ciertos ejemplares . F1 primer pico de activi

dad matinal en estos meses es mayor que el segundo . El mayor descenso,

en número de individuos, en el cese temporal, coincide con el mayor ran

go horario de actividad .

	

°

La actividad se torna monofásíca para todos los meses con el
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aumento de la latitud, hecho apreciado por numerosos autores que estu-

dian poblaciones en climas continentales (Saint Girons, 1976, Avery, -

1978, y otros) y el regreso al refugio en horas de máxima temperatura

parece regla absiluta de climas templados para especies diurnas y, so-

bre todo, en biotopos descubiertos . En nuestr- población del Saladar

no hemos observado en níngin mes el caso extremo de interrupción total

de la actividad a mediodía como es el caso de la de Busack (1976, op .

cit .) . El hecho de que no todos los ejemplares presenten el cese tem

poral, nos indica que este tipo de comportamiento constituye un último

recurso de individuos que han alcanzado excesiva temperatura corporal,

como ya mencionábamos en el capítulo de termorregulación .

Parece lógico sugerir, como- ya lo hacíamos en el capítulo an

tes citado, que el anticipado ínício de la actividad por parte de los

juveniles se debe al mayor valor en la relación sup1vol .

	

Este fenóme

no ocurre en todos los meses, excepto en el de Julio, cuyos elementos

calificados como juveniles superan ya una LCC de 48 mm . en una gran --

parte . Los estímulos del inicio y final de la actividad so .. temas ya

tratados anteriormente .

La fracción entre sexos es un rasgo curioso en la actividad

de los adultos . El número de machos activos en meses de primavera es

mucho mayor que el de hembras (hasta una relación de 8 :1 en_ Abril) .

El sex-ratio se lega a igualar en el mes de Julio y comienza de nuevo

a desequilibrarse hasta alcanzar un máximo valor en el mes de Septíem-

bre . Caso parecido hemos hallado en un trabajo de Saint Gírons (1977,

op . cit .), y este autor relaciona esta diferencia de actividades con -

procesos de espermioginesis y vitelogánesis, que se dan con cierto des

fase temporal en 'Lacerta viridis .

	

La igualación se da en Julio y A-

gosto, meses de reposo sexual .

	

En meses donde la muestra no es sufí-

cíente para establecer criterios, no se ha tenido en cuenta el cocíen-

te entre sexos . La totalidad de los datos puede cotejarse con las co

rrespondientes capturas y recapturas de la parcela de estudio, siendo

éstos y aquellos muy similares .
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El número de juveniles activos en los siete primeros meses -
del año es inferior al de adultos, excepto para Marzo como ya hemos se-
ñalado, que es comienzo masivo de actividad y que se podría -relacionar
con la mayor demanda de alimentos por parte de los subadultos .

En los siguientes meses, la proporción es inversa por la ex-
plosiva actividad de los recién nacidos y el súbito descenso en la acti

vidad de adultos a partir de Agosto . Este último fenómeno podría es
tar relacionado con el ahorro ehergitico de los tcumulos conseguidos en
los dos meses anteriores, después del período sexual activo ; puede de-

berse a la disminución del alimentó disponible (ver capítulo de Entomo-

cenosis) o al tiempo empleado en conseguir una temperatura corporal a-

ceptable para el inicio de otras actividades, debido al impedimento de
una baja relación sup/vol . Es muy probable que epa. este reparto del

	

-

tiempo a favor de ejemplares juveniles, intervenga la competencia intra

específica por el alimento menudo, fundamentalmente Eormícidos .

El efecto meteorológico de la lluvia hace variar el patrón de

actividad en cualgjiera de las temporadas en que ocurra . Es un hecho

constatado muchas ocasiones en el campo, mencionado ya en el capítulo -

del clima y que se ha podido evidenciar mediante ciertos recorridos en

los dos supuestos picos de la actividad bimodal, parecidos a los esta-

blecidos para datos mensuales, aunque de menor longitud . La figura 61

muestra los resultados obtenidos .

A partir de una frecuencia dada de actividad, ésta aumenta -

después de las precipitaciones seguidas de días soleados y desciende -

progresivamente hasta alcanzar de nuevo el antiguo nivel de actividad .

Este interrogante puede tener dos respuestas : altas tempera-

turas ambientales frente a las muy bajas del sustrato humedecido, y a -

la gran tasa de aparición de Artrópodos que suponen una gran disponibi-

lidad de alimentos sobre todo en épocas de escasez. .

- 22 1-
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Es claro puls, que uno de los condícionantes básicos, si no -

el más importante en los hábitos de actividad de las especies de sau-

rios diurnos, es la diferencia en la temperatura corporal . El reparto

adecuado del tiempo en secuencias distintas de actividad en una jornada,

da opción a cada una de las especies a encontrar su óptimo voluntario -

en el desarrollo de cualquiera de sus actividades .

Intraespecificamente, las diferencias de actividad en una jor

nada entre adultos y juveniles son debidas fundamentalmente a controles

de regulación térmica . Estacionalmente, las diferencias entre sexos -

en la actividad parece que las condicionan dístíntos estados en la se-

xualidad, que hacen aumentar o disminuir la duración y recorrido de los

desplazamientos .

Por otra parte, la gran diferencia dp la actividad en recien

nacidos y adultos desde Agosto a Octubre, parece indicar que la dísponí

bilídad de alimentos es un potente faétor controlador de la actividad ,

cuando las temperaturas ambientes son tolerantes para toda la población

de juveniles .

La dualidad alimentación-actividad y el control de uno de es-

tos factores sobre el otro, representa todavía una cuestión difícil que

muestra la heterogeneidad de controles en la distribución a lo largo de

cada dimensión ecológica .
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DISTRIBUCION ESPACIAL .

Es muy improbable, en un muestreo al azar de vertebrados te-

rrestres, la extracción de números idénticos de ejemplares, por muy -

uniforme que a primera vista parezca el ecosistema . Los reptiles no

escapan a la anterior predicción '. Heatwole (1976, op . cit .) señala -

que los reptiles no se hallan uniformemente distríbuídos en el espacio

sino que ciertos habitats son seleccionados y utilizados por ellos, ya

que los ejemplares responden a'cíertas manifestaciones medioambienta-

les y existe cierta tendencia de asociación entre los individuos y de-

terminadas combinaciones de condiciones que se ofrecen en el entorno

Ésta partición del territorio, ya sea para individuos de la

misma especie o para especies distintas, permite, como igualmente per-

mitía la partición del tiempo de actividad y el tipo de alimento, la -

mejor explotación de los recursos disponibles . El uso diferencial del

espacio conduce'a la selección de las presas y reduce la competencia -

intra y/o interespecíf ica . Un habítat espacialmente heterogéneo es -

soporte de gran variedad de usuarios del espacio y generalmente contie

ne una comunidad diversa (Píanka, 1977) . Es claro que las especies -

no pueden coexistir durante mucho tiempo sí hacen uso .similar del mis-

mo tipo de recursos, y en este volumen, la participación terrítoríal -

es uno de los ejes dimensíonales de las funciones de una especie que -

más corrientemente elimina competencias .

Uno de los párrafos en que Píanka (op .cít .) expresa mejor la

adecuación específica a determinadas zonas del territorio, podría resu

mírse en que las especies se distribuyen según ciertas normas en el es

pacio, y que las respuestas que podamos dar a estas cuestiones de dís

tribución son enteramente arbitrarias, únicamente justificadas por una

determinada utilidad ecológica . Los habitats los diferenciarían mejor

los organismos con su presencia y sus ínteracccíones múltiples, que los

ecólogos atendiendo a razones puramente descriptivas .

-226-
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En un principio, podría sugerirse que la estructura física -

del entorno sería operatíva en la selección del habitat adecuado, o que

la distribución de una especie de reptíl está forzada y condicionada -

por la dístribución'de determinada especie vegecal, tipo de vegetación,

un tipo concreto de alimento o condiciones de insolación, humedad, tem-

peratura, etc . Pero ya es posible sintetizar y ciertamente concluir,

que la estrategia óptima en la selección adecuada del habitat es una -

respuesta a un conjunto de factores simples y constantes que es necesa-

río - identificar, al menos los más significativos, y determinar cuales -

de estos factores son utilizados con toda seguridad por las especies es

tudiadas . En una aproximación autoecológica de este tipo, la situación

más favorable se dá cuando la especie en concreto valora asimismo las -

característícas elegidas. por el investígador .

Operacionalmente, es importante como señala Heatwole (1977, -

op . cit .), descubrir no solamente el jipo de habitat más aceptable para

una especie, sino también la flexibilidad en su comportamiento, acepta

bílidad de los diferentes habítats alternativos, seleccionados por ella

cuando los óptimos no permiten ser abordados .

En una gran mayoría de trabajos en la defini'cíón del habitat

óptimo de las especies, se hace especial hincapié en los aspectos dife-

reciales que separan áreas de distinta preferencia, de manera tal que -

es como sí se procediese a muestrear del espacio, ~nícamente aquellos -

puntos en los que se observa las especies . Las preferencias relativas

quedan de'esta manera reflejadas pero no así la segregación absoluta -

de determinados microhabitats, que se'hace patente mediante un muestreo

sistemático y uniforme del área de estudio . S .>, hace necesario puls, -

poner de manifiesto que las discontinuidades del habitat óptimo produ--

cen discontinuidades en la presencia o densidad de las especies, y que

estas discontinuidades son producto de numerosos factores complicadamen

te relacionados ( Fleming y Hooker, 1975), por lo que la medida de ci_r

tas variables aisladas solo d.á una corta perspectiva de la relación
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especie-entorno .

Las variables elegidas en la clasíficacíón de las preferen--

seis : dos del biotopo, la pendiente y

de la biocenosí9,

	

cobertura de la vege

análisis distintos, agregados fuer

de hormigueros, por entender que -

una especie clave en la distribu--

tantas veces hemos venido haciendo

es un grupo muy fuerte en la dieta de -

cías de A . erythrurus han sido

el tipo de sustrato ; y cuatro

tación, tipos de vegetación por dos

tes de ThymeZaea y la dístribución

por una parte, ThymeZaea hirsuta es

ción de la lagartija colirroja como

hincapié, y que los Formícídos

esta especie de saurio .

El mapa de pendientes se extrae del topográfico de la figura

3, expresando en áreas triangulares el número de curvas de nivel que -

las atraviesan, de igual manera que se hiciera en el capítulo de vege-

tación . El mapa de sustratos corresponde al de la figura 5 .

de vegetación de 1 °y 2 ° análisis y los agrega

descritos anteriormente

en cuadrados de 20 m . x 20 m . figura en el

esta ocasión para

mapas de cobertura_, tipos

dos de ThymeZaea han sído

una de cuyas extracciones

capítulo de Entomocenosis,

áreas de 10 m . x '10 m .

se ha confeccíonado en

Los

El de hormigueros,

Se dispone de dos típos de datos . Unos reales, de número -

de capturas totales por unidad de superficie triangular , Otros, teó-

ricos, calculados mediante las frecuencias de transición extraídos en

el proceso de Markov, descrito en la metodología y que acoge a 416 cam

bíos en la localízación de este lacártído . Estos últimos están refe-

ridos a número de individuos en cuadrados de 10 m . x 10 m .

Las observaciones de la distríbiición espacial de la lagartí-

ja colirroja están resumidos en las tablas 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41,

para los totales de los datos reales y los derivados de las frecuen

cias de Markov sometidos a la prueba de jí-cuadrado . Para la cons-

truccíón de dichas tablas, se han calculado los valores teóricos de -

las observaciones de los ejemplares, hacíéndolos proporcionales al por
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Tipos de sustrato

p< 0 .001

Tabla 35 .= Número de capturas de A . erythrurus para cada

clase de pendiente . Se dan los valores teóricos si la

especie no discriminase entre las características rese-

ñadas, y los valores y nivel de significación de X
2 .

p< 0 .001

Tabla 36 .- Número de capturas de A . erythrurus para cada

tipo de sustrato . Para datos reales, se han referido a

espacios triangulares, y para datos de Markov, a cuadra-

dos 10 x 10 .

L'ím A . 'comp . - D . ' fija D . móvíl

Obs . 193 78 361 61
DATOS

REALES
Esp . 109 .3 253 .3 267 .4 62 .8`,;` X2 = 218 .23

p< 0 .001

Obs . 140 37 214 25
DATOS

MARKOV
Esp . 72 .8 161 .2 150 .8 31 .2 X2 = 185 .4

N° de curvas

0

de nivel

1 ó 2

por triángulo

3 ó más

Obs . 110 405 177
DATOS

REALES
Esp . 78 .8 394 218 .2 X

2
= 20 .3

p< 0 .001

Obs . 66 271 79
DATOS

MARKOV
Esp . 31 .2 260 124 .8 ^ = 56 .08
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p< 0 .001
Tabla 37 .- Námero de capturas de A . erythrurus para

cada uno de los tipos de coberturas . Ver leyendas

de tablas 35 y 36 .

Tabla 38 .- Número de capturas de A . erythrurus para

cada uno de los tipos de vegetación del 1 °análisis . Ver

leyendas de tablas 35 y 36 .

Tipos de Vegetación 1 ° análisis

I II III IV

Obs . 57 107 446 55
DATOS

REALES
Esp . 36 .3 258 .7 316 54 X2= 154 .3

. p< 0 .001
Obs . 41 67 258 50

DATOS

MARKOV
Esp . 20 .8 166 .4 197 .6 31 .2 X2= 108 .7

p< 0 .001

Tipos

1

de Cobertura

2 3

Obs : 78 357 260
DATOS

REALES
Esp . 238 .8 310 .5 145 .7 X2:= 205 .3

p< 0 .001

Obs . 66 208 142
DATOS

MARKOV
Esp . 150 .8 187 .2 78 X2= 102 .5
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p< 0 . 001
Tabla 39,- Número de capturas de Aeanthodactylus erythru-

rus para cada uno de los tipos de vegetación del 2°aná--

lísis . Ver leyendas de tabals 35 y 36 .

Tabla 40 .- Número de capturas de A . erythrurus p< 0 .001

para cada una de las clases establecidas de densidad de

Thymelaea en cuadrados 10 x 10 para datos reales y Markov

Densidades

1

de
parcelas

2

TALymeZa-ea
10 x 10

3

Obs . 293 299 90
DATOS

REALES
Esp . 409 .2 213 .1 59 .7 X 2 = 83 .03

p< 0 .001
Obs . 157 200 59

DATOS

MARKOV
Esp . . 249 .6 130 36 .4 X2 = 96 .07

Tipos de Vegetación

II

2°' análisis

III

Obs . 223 39 401
DATOS

REALES
Esp . 133 .4 153 .2 373 .3 X? = 146 .7

p< 0 .001
Obs . 157 29 230

DATOS

MARKOV
Esp . 67 .6 109.2 239 .2 X2 = 177 .5
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Tabla 41 .- Número de capturas de A . erythrurus en

areas triangulares para datos reales y cuadrados

10 x 10 para datos de Markov, para las distintas

clases que se establecen en el número de hormji--

Número de hormigueros

0 1 0 2 3 ó más

Obs . - 295 189 ¡98
DATO

REALES
Esp . 400 .6 161 .9 119 .5 X2 = 84 .2

p< 0 .001
Obs . 163 115 138

DATOS

MARKOV
Esp . 244 .4 98 .8 72 .8 X2 = 88 .1

p< 0 .001
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centaje de cada atributo considerado . Los valores de X2 manifiestan

la relación de determinadas clases de estas variables para la especie .

En cuanto a la pendiente, es clara la preferencia de la la-

gartija por zonas llanas, y poca la tendencia por habitar lugares de

gran pendiente .

	

Zonas de pendiente medía obtienen muy poca diferen

cia .

	

Los datos de Markov, evidencian una segregación mayor de zonas

de gran relieve, para parcelas de 10 m . x 10 m .

Los tipos mayoritarios de sustrato en la cuadrícula - limos,

areniscas compactadas, duna fija y duna móvil - obtienen las síguien--

tes tendencias de A . erythrurus :

	

son reconocidas y seleccionadas zo

nas de limos y duna fija preferentemente y a costa únicamente de sus-

trato de areniscas compactadas, ya que los valores para duna móvil, ob

servados y esperados, son similares .

Muy manifiesta es, asimismo, la segregación de esta especie

respecto a la clase de cobertura ofrecida Dor la vegetación : bajo ni!

mero de observaciones en zonas escasamente cubiertas, y más frecuentes

de las esperadas en valores medios y sobre todo altos de la cubierta

vegetal .

En cuanto a los tipos-de vegetación, para el 1 ° análisis,

	

-

existe segregación clara del tipo II a favor de los I y III, ya que pa

ra el tipo IV no existe apenas discrepancia entre los valores espera

dos y observados . Para el segundo análisis, la segregación va igual-

mente dirigida al tipo II, en favor del tipo I (que recoge parte del -

tipo III del anterior análisis) y algo del III (que igualmente recoge

gran parte del tipo IV del ánálísis 1 °) .

Para el factor "densidad de ThymeIaea", las preferencias son

manifiestas hacia parcelas que superan ciertas superficie de agregados

de esta especie vegetal, es decir, para las clases . 2 y 3 de este atri

buto, a expensas de zonas desprovistas de medianos o grandes arbustos,

donde esta especie está representada únicamente por ejemplares de muy
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reducidas dimensiones .

A . erythrurus selecciona fuertemente parcelas que poseen -

tres o más bocas de hormigueros, y en menor esrala, aquellas que solo

contienen 1 ó 2 . Areas en las que no se detecta ningún agregado de

esta clase de íos:actos, son segregadas claramente por la especie .

Es necesario matizar. que para los datos calculados por fre-

cuencias de agregacíón por procesos de Markov ; la segregación del es-

pacío para cada uno de los atributos considerados es muy similar a la

obtenida con los datos reales, salvando la proporcionalidad de las -

capturas consideradas . Ocasiones no muy claras son las de duna mó--

vil para los tipos de sustrato y en la vegetación tipo IV del 1 ° análí

sis, en los que para los datos reales no existen apenas diferencias y

para los de frecuencias se sugieren ciertas preferencias, sin duda -

ocasioradas más por la asignación de un único tipo de sustrato o tipo

de vegetación a parcelas de 10 m, x 10 m ., a partir de series de 8 -

triángulos en los que vienen consignadas la calificación de estas va-

riables, que por el posible defecto en la dístríbución de frecuencias

en las respectivas parcelas .

Distribución espacial por sexos y clases de edad .

En las tablas 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 se expresan los -

valores observados y esperados de capturas de A . e,ythrurus, los valo

res de ji-cuadrado y limites de confianza en cada uno de los seis fac

tores considerados con anterioridad para la especie en conjunto, dis-

tínguíendo el sexo y la clase de edad .

En el -actor pendiente se evidencia un distinto comporta-

miento de los sexos ; los-machos no son afectados en su distríbución

y las hembras, más las adultas que las juveniles, muestran preferen

cia clara por zonas de escaso relieve .
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p< 0 .01

Tabla 42 .- Número de capturas de Acanthodactylus erythru-

rus distribuídas por sexos y clases de edad, para cada -

clase de pendiente . Se dan tambí1n los valores teóricos

que corresponderían si la especie no discriminase entre

las clases reseñadas, y los valores y nivel de signífi-

2cación de la X
.

Número de
por

0

curvas de
triángulo

1 o 2

nivel

.36 más

Obs . 25 117 53
Juv . machos

0
Esp . 22 .2 111 .3 61 .5 X2 =1 .8

Obs . 38 127 58

Juv . hembras
Esp . 25 .4 127 .2 70 .4 X2 =8 .3

p< 0 .05

Obs . 25 95 44

Ad . machos
Esp . 18 .3 93 .5 51 .8 X2 =3 .3

Obs . 22 66 22

Ad . hembras
Esp . 12 .5 62 .8 34 .7 X2 =11 .9
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Tipos de sustratos

Tabla 43 .- Número de capturas deA . erythrurus, dístribuídos

por sexos y clases de .tamaño, en cada tipo ,de sustrato . -

Ver leyenda de la tabla 42 .

Lím . A .comp . D .f ija D .móvil

Obs . 45 25 107 16

Juv . machos
Esp . 30 .4 70 .5 74 .4 17 .4 X2= 50 .77

p< 0 .001

Obs . 64 29 118 14

Juv . hembras
Esp . 35 .5 82 .2 86 .8 20 .4 X2 = 70 .53

p< 0 .001

Obs . 51 13 82 23

Ad . machos
Esp . 26 .6 61 .8 65 .3 15 .3 X2 = 69 .12

" p< 0 .001

Obs . 33 11 54 8

Ad . hembras
Esp . 16 .7 38 .7 40 .9 9 .6 X2 = 40 .19

p< 0 ..001
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p< 0 .001

Tabla 44 .- Número de capturas de A . erythrrurus, dístri-

buidas por sexos y tamaños, para cada clase de cobertu-

ra de vegetación . Ver leyenda de la tabla 42 .

Cobertura de la vegetación

1 2 3

Obs . 23 89 82

Juv . machos
Esp . 66 .7 86 .7 40 .6 X2 = 72 .57

p< 0 .001

Obs . 33 123 70

Juv . hembras
Esp . 77 .7 101 47 .3 X2 = 41 .39

p< 0 .001

Obs . 13 95 61

Ad . machos
Esp . 58 .1 75 .5 35 .4 X2 = 58 .6

p< 0 .001

Obs . 9 50 47

Ad . hembras
Esp . 36 .4 47 .4 22 .2 X2 = 48 .5
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p< 0 .001

Tabla 45 .- Námero de capturas de A . erythrurus, por
sexos y clases de tamaño, para cada tipo de vegeta-

ción del 1°análisis . Ver leyenda de la tabla 42 .

Tipos de vegetación 1 ° análisis

I II III Iv

Obs . 12 33 117 21

Juv . machos
Esp . 10 . 71 .2 87 14..8 X2 = 33 .8

p< 0 .001

Obs . 13 43 157

Juv . hembras
Esp . 12 85 .2 104 17 .8 X2 = 55,7

' p< 0 .001

Obs . 13 21 109 18

Ad . machos
Esp . 8 .8 62 .7 76 .5 13 X2 = 45 .3

p< 0 .001

Obs . 19 10 63 lo
Ad . hembras

Esp . 5 .6 39 .7 48 .4 8 .3 X2 = 59 .4
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p <0 .001

Tabla 46 .- Número de capturas de A . erythrurus, por

sexos y clases de edad, para cada tipo de vegetación

del 2 ° análisís . Ver leyenda de la tabla 42 .

Tipos de vegetación 2 °análi.sís

I II III

Obs . 47 11 124

Juv . machos
Esp . 36 .6 42 .1 103 .3 X2 = 29 .99

p <0 .001

Ob s . 7'7 16 126

Juv . hembras
Esp . 44 .8 . 50 .6 124 .3 X 2 = 48 .25

p <0 .001

Obs . 55 6 100

Ad . machos
Esp . 32 .4 37 .2 91 .4 X 2 = 42 .71

p <0 .001

Obs . 44 6 51

Ad . hembras
Esp . 20 .3 23 .3 57 .3 i2 = 41 .13
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p < 0 .01

Tabla 47 .- Número de capturas de A . erythrurus, por

sexos y clases de edad, para cada clase de las esta-

blecidas en la densidad de ThymeZaea . Ver leyenda -

de la tabla 42 .

Densidades de ThymeZaea

1 2 3

Obs . 81 86 26

Juv . machos
Esp . 115 .8 60 .3 16 .8 X 2 = 26 .32

s.
p <0 .001

Obs . 113 87 23

Juv . hembras
Esp . 135 .6 70 .6 19 .8 X 2 = 8 .09

p < 0 .05

Obs . 64 83 26

Ad . machos
Esp . 101 .4 . 52 .81 14 .7 X 2 = 39 .57

p <0 .001

Obs . 49 - 42 ° 15

Ad . hembras
Esp . 63 .6 33 .1 9 .3 X 2 = 9 .27
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Tabla 48 .- Número de capturas de A . erythrurus, por

sexos y clases de edad, en cuadrículas 10 x 10, en -

raz6n a las clases establecidas de n°de hormigueros .

Ver leyenda de la tabla 42 .

N'hormigueros en parcelas 10 x 10

0 1 o 2 3ómás

Obs . 88 55 50

Juv . machos
Esp . 113 .4, 45 .8 33 .8 X 2= 15 .31

p< 0 .001

Obs . 103 56 63

Juv . hembras
Esp . 132 .8 53 .6 39 .6 X 2= 20 .68

p< 0 .001

Obs . 71 51 47

Ad . machos
Esp . 99 .3 40 .1 29 .6 X 2 = 21 .27

p< 0 .001

Obs . 41 . 31 34

Ad . hembras
Esp . 62 .3 25 .2 18 .5 X 2 = 21 .48

p< 0 .001
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Para tipo de sutrato, ambas clases de edad y ambos sexos -

muestran preferencias por áreas limosas y de duna fijada por la vege-

tación, a expensas de las áreas de areniscas compactadas . En el ca-

so de juveniles hembras y machos adultos, las preferencias por zonas

límosas son mayores ; y para el caso de duna móvil, las juveniles hem-

bras lo segregan, y los adultos machos dan cifras mayores de las espe

.:radas

Respecto a la cobertura vegetal, ambos sexos y clases de e-

dad muestran gran preferencía ' por las zonas más cubiertas . Indivi-

duos juveniles machos muestran tendencia especifica por zonas de co

bertura 3 (X2 = 20 .25 para la selección entre 2 y 3), mientras que ma

chos adultos muestran tendencia ocupacional por coberturas 2 y 3 in-

distintamente, tendencia compartida por hembras juveniles . Las pre-

ferencias de hembras adultas son por coberturas superiores al 30 % -

(X2 = 12 .19 para la selección entre 2 y 3) .

Por los diferentes tipos de vegetación del primer análisis,

se observan comportamientos pocos generalízables por edades o sexos .

El tipo I, indiferente para juveniles, es ligeramente preferido por -

machos adultos, y obtiene la máxima aceptación por parte de las hem-

bras adultas . El tipo II es rechazado en todos los-casos en parecí-

da proporción . En zonas de vegetación tipo III se ha observado su-

perabundancia de elementos juveniles hembras y, en menor grado, ma-

chos adultos, machos juveniles y hembras adultas . Por áltimo, el ti

po IV es casi indiferente para todos los casos, excepto para indivi-

duos juveniles hembras que lo segregan claramente . Para los datos -

del segundo análisis, la generalidad es la superabundancia en zonas -

de vegetación tipo I, a costa del tipo II . El tipo III es prácti-

camente indiferente para todos los casos, excepto para juveniles ma-

chos por el que muestran cierta preferencia .

-242-

Atendiendo a la distribución de ejemplares respecto a las -

distintas clases en la densídad de Thymelaea hirsuta, se observa una
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-escasa presencia en cuadrículas exentas de agregados de aquel arbus-

to, a favor de las clases 2 y 3 de densidad . - El sexo masculino, en

cualquiera de las dos clases de edad muestra fuerte preferencia por -

aquellos dos últimos valores de densidad .

Para el caso de distribución de sexos y edades en razón del

número de hormigueros por cuadrícula, se puede generalizar menor pre-

sencia en parcelas exentas de ellos, poca diferencia. para las cifras

de 1 ó 2 hormigueros, y preferencia manifiesta por unidades que pose-

en 3 o más . Los valores de Xz son similares para ambas clases de -

edad y sexos, excepto para juveniles machos, que muestran una tenden-

cia por esas parcelas más baja .

Heatwole (1976, op . cit .) señala que, en la selección del -

habitat, las especies no recurren ni a aquellos factores muy f luctuan

tes, ni a aquellos tan constantes que no permitan una diferenciacíón .

Es evidente que las especies tienen capacidad de discriminar entre di

,versas características estructurales del medio y por tanto, seleccio-

nan aquellas combinaciones más favorables, como anteriormente mencio-

nábamos .

Para la especie en conjunto, el orden de influencia de las

características consideradas comienza por los tipos de sustrato y co-

bertura de la vegetación , seguidos de los dos análisis para los ti

pos de vegetación_ . Continúan la situación de los hormigueros y den-

sídad de-arbustos de ThymeLaea, y en último término, la pendiente .

Para las diferencias entre sexos y clases de edad, podemos

señalar que, prácticamente no existen en la segregacíón generalizada

que hacen de las zonas de baja cobertura, que van asociadas al tipo -

II de vegetación para los dos análisis, y a un sustrato de areniscas

compactadas . Esta conjunción de segregaciones parece interpretable

tanto desde el punto de vista tróf íco, al estar buena parte de la fau

na entomológica asociada a los vegetales de más porte, como de los as

pectos que se relacionan con la ubicación de los refugios, en el que
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intervienen la presencia de estos grandes arbustos, como la capacidad

del sustrato para la construcción de huras .

La preferencia de hembras por zonas aplanadas, asociadas al

tipo I de vegetación, generalizable para ambos análisis y a su sustra-

to rico en finos, aparte del sentido trófíco que encierra y que antes

mencionábamos, podría estar relacionada con la capacidad de retención

de agua que poseen estas áreas, y que facilitarían la viabilidad de -

las puestas, al disminuir las posibilidades de desecación (Bons,1972

op .cit, Heatwole, 1977,op .cit .) .

Las diferencias tan notables entre sexos para la distribu-

ción de ejemplares respecto a los agregados de Tha elaea hirsuta, no

parecen tener lógíca explícacíón, ni desde el punto de vista tróf ico,

reproductor, de defensa del territorio, termorregulador, etc ., ya

que las diferencias vendrían marcadas por la clase ontogénica en el -

caso de tamaños de presas y de territorios propicíos para la puesta .

Respecto a la localización de hormigueros en la parcela de

'estudio, los valores de X2 expresan gran semejanza en la preferencia

por áreas en las que se ofrece este tipo de presas, para ambos sexos

y clases de tamaños, lo que indica que, a partir de los respectivos -

lugares de nacimientos, no existe un replanteamíento-de la dístri�

bucíón en ejemplares juveniles para los que el tamaño de estas presas

sería motivo de seleccíón .

En aquellos casos para los que los valores de X2 proceden--

tes del análisis de Markov, superan a los extraídos de los datos rea-

les, se podría calificar de una remodelación futura en la distribu

ción de la población hacia zonas de mayor densidad de agregados de -

Thymelaea, zonas * deprímidas sin curvas de nivel y de vegetación tipo

I del segundo análisis .

El tamaño del territorio es un parámetro ecológico que afee

ta de manera determinante a la densidad de poblaciór_, fenómenos repro
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ductores y utílízacíón de los recursos (Tinkle, 1967) . El estable-

címiento de territorios, por lo general, puede faci:lítar la uníformi

dad en la distribución de la especie .

El cálzúlo de las dimensiones del

dicionalmente al empleo del mínimo polígono

puntos periféricos de capturas y la llamada

de densídad, obtenída por la medida de una serie de radios desde el

centro de actividad, cálculo de la media y de la desviación típica .

El radio medio más 2Q, puede ser usado como radio de un círculo que

englobaría el 95 % de los movimientos . El árta de este circulo se-

ría la estima del tamaao medio del terrítorío (Tinkle, op .cít ., -

Jorgensen y Tanner, 1963) .

Hemos estimado el territorio de A . erythrn,¿rus de forma si-

milar al método del mínimo polígono, por unión de áreas triangulares

de localización en capturas más periféricas y suma de cuartas unida-

des de 12 .5 m2 se hallasen en su interior . La utilidad del método

de densidad recae en aquellos trabajos

el número de capturas sobre cada e-

restricciones que se aplican a de�

parcela se especifican en el capitu

de la función probabílístíca

-de áreas reducidas, para los que

jemplar sea muy a5undante . Las

terminados ejemplares en nuestra

lo de metodología .

territorio se reduce tra

extraído por unión de los

función probabílístíca -

La elección de un bíoma muy uniforme desde el punto de vis

que determinan la distribución espacial de -

el caso del trabajo de Tinkle (op . cít .) con

población de Texas, facilita el establecí--

el radio medio de cap

y, asimismo, índependíen-

existe diferencia de -

muestreo diferentes .

aquellos factoresta de

los individuos, como es

Uta stansburiana en una

miento de generalizaciones muy interesantes

turas es independiente del número de éstas

te del número de « índívíduos considerados ; no

territorios para distintos años y áreas de

Los territorios estimados para A . erythrurus figuran en m2

para distintas clases de edad y sexos en la tabla 49 .
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Tabla 49 .- Territorios estimados para A . erythrurus en m2

para distintas clases de edad y sexos . Figura el número

medio de capturas para cada muestra .

El gran valor de la desvíación típica en cualquiera de los

casos ; se debe a la no consideración de ciertas condiciones ímpues--

tas para establecer el territorio con precisíón : número abundante

de recapturas, tiempo transcurrido entre la primera y última captura,

ya que los fenómenos de migración son estacíorales y revierten sobre

un número considerable de ejemplares . De todos modos, se citan es-

pecies (Heatwole, 1976, op . cit .) para las que el rango de terríto--

rio varía entre 8 m2 y 555 m2 , por lo que no debe alarmar tanto la -

dispersi6n en los datos de nuestra población, ya que, dependiendo de

las característícas particulares de tipo de vegetací6n, cobertura, -

sustrato, etc, la utilización de recursos variará, y con ella, el ta

maño del territorio .

Es hecho muy común en las especies de sauríos, que el te�

rrítorío en machos sea mayor que en las hembras (Tinkle, op . cit ., -

Jorgense y manerr, op . cit ., Schoener, 1977 y otros) como es el caso

de adultos en la lagartija colirroja, con cerca de un centenar de me

tros cuadrados en la diferencia de sexos . Esta diferencia sexual -

en el territorio no es apreciable en elementos juveniles y es tres -

~veces inferior al de los adultos, hecho apreciado de idéntica manera

Terr .med . a- N N°med .cap .

JUVENILES MACHOS 179 .8 149 .4 26 4 .34

JUVENILES HEMBR^S 186 .9 178 .2 22 4 .86

ADULTOS MACHOS 634 .8 562 .4 24 5 .16

ADULTOS HEMBRAS 544 .1 331 .9 15 6 .46
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por los anteriores autores en otras especies .

Las superficies de territorios estimadas por nosotros, mues-

tran un fuerte solapamiento entre los de los machos, y en menor escala,

entre los de hembras .

Observaciones de Blanc y Scíortino (1978, op . cit .) sobre -

A . inornatus de Túnez, por observacíón directa, dan cifras terrítoria-

les medias de 1,500 m2 para individuos adultos machos y de 500 m2 para

juveniles que se-establecen en la misma proporción que para la pobla-

ción del Saladar de A . erythrurus . La diferencia en los valores abso

lutos puede estar dirigida por la diferencia en las densidades .

El 65 % de los ejemplares que superan un territorio estímado

de 625 m2 corresponde a machos adultos ;- el 35 % restante

En ningún caso, los juveniles han alcanzado las anteriores

son hembras .

dimensiones .

En todos los casos anteriores, el número de capturas supera

los 5, por lo que, en nuestro caso, las veces que se ha recapturado un

ejemplar tiene influencia decisiva en la estima del territorio, como -

prueba la f ígure 62, tanto en juveniles como :n adultos .

Los anteriores ejemplares de

rritorio, intengran en él porciones de

probabilidad de hallazgo de ejemplares

El territorio asignado a cada ejemplar

superficie de estas áreas inhóspitas como indica

lo orientativo, áreas que habría de restar de la

estimada del territorio si tuviésemos la certeza

corrídos por ellas .

superación de,un determinado te

espacio en las que disminuye la

(v . gr . cobertura tipo 1) . -

está en relacíón directa a esta

la figura 63, a títu-

superficie original -

de la ausencia de re-

Vértices de amplios territorios, alejados del centro de actí

vidad que dan las restantes capturas coinciden en una amplia mayoría -

en los meses de Abril y Mayo, meses para los que se ha observado gran

des traslacíones de ejemplares subadultos de LCC próxima a la madurez,
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Figura 62 .- Efecto del número de capturas sobre ejemplares

en la delímitacíón del territorio . Cada punto triangular
representa la estima de un ejemplar .
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Figura 63 .- Relación, en áreas

acostumbran a

triangulares,

asl como -Los mayores lndlces de

de la parcela . Es presumible pensar

zación se relacionpcn con la búsqueda,

de aquella clase de edad, de zonas de

miento de territorios propios .

1
200

	

triang . de 12 .5 m2
entre el territorio

estimado de los ejemplares y el afectado de áreas inhóspitas .

emigracloll e inru graclon en -lalIltes

que estos cambios en la locali-

por otra parte, de ejemplares -

baja densidad en el establecí--

Por último, mencionar que la informaci'n acumulada en las -

múltiples jornadas de capturas de ejemplares, nos permiten insinuar -

que el número de huras construidas y en uso, para ejemplares adultos

machos dentro de su territorio es mucho mayor que el de hembras, que

tener únicamente un solo refugio . La visita a estos

refugios con cietta continuidad durante el : desarrollo de sus activída

des alimentarias o _le relación, marca el dominica del propio terríto--

rio .

	

Es laborioso obligar .a los ejemplares traspasar las barreras -

de sus territorios, en el interior de los cuales ejecutan movimientos

rápidos y decididos, contra los cortas e indecisos en los límites .

Tr . ar . inhosp .

40 .~ r = 0 .5811
p < 0 .05

30 =,

20 -

10-

:-
0
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No se han observado combates entre individuos adultos machos

por defensa del territorio o en disputas por alguna hembra, aunque se

tiene noticia de su agresividad ( Salvador, 1974, op . cit ., Andrada, -

1980, op . cit .) .
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MORFOLOGIA Y DISTRIBUCION .

Psammodromus algirus es un lacirtido de aspecto estilizado,

cuyas dimensiones de cabeza y cuerpo no suelen superara aquellas de

	

-

A. erythrurus, es decir, los 75 mm . LCC, pero ruya longitud de cola al

canza en muchas ocasiones los 190 mm . El cuerpo es de sección prácti-

camente cilíndrica, y la cabeza es estrecha, más afílada que en la la-

gartíja colirroja . Las características morfológicas y de folídosis -

más importantes, entresacadas de un trabajo anterior de Escarrá y Verí

cad (1981) son

Escamas dorsales fuertemente carenadas

Siete escamas supralabíales de las que la quinta es subocu-

lar con el borde inferior recto

Collar indiferenciado

Escamas de los lados del cuello provistas de carena

Cuatro escamas suDraoculares díferenciadas

De 26 a 28 filas de escamas dorsales en la parte medía del

cuerpo .

Seis series longitudinales dé 23-1`0 escamas ventrales

Machos con 14-18 poros femorales patentes

El tono general del dorso es pardo oscuro con dos bandas cen-

trales en color verde apagado . A cada uno de los lados presenta dos -

líneas de color amarillo, mucho más patente la superior .

La parte ínferior de cola y patas posteriores presenta, sobre

todo en la clase de subadultos, un calor anaranjado suave general . El

vientre es de un tono blanquecino brillante que se extiende hasta el ho

tico .

En épocas apareamiento y en-machas sobre todo, aparecen cíer-

tas escamas supra e ínfralabiales con mayor o menor extensíón a escamas

de la regí6n gular, de color anaranjado brillante, como señalan Mellado
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y Martinez (1974), aunque la extensí6n de esta coloración en sus po-

blaciones de Extremadura y Síst . Central es mucho mayor que en la del

Saladar . Coincidiendo con estas épocas, un grupo de escamas cerca-

nas a la inserción de las extremidades anteriores, de coloración azul,

intensifican este color .

Los individuos juveniles ofrecen un aspecto más uniforme, -

de coloración mucho más oscura, sin apenas diferenciarse las menciona

das bandas amarillas y escamas azules . La variación en el diseño -

con la edad no presenta cambios tan radicales como en A . erythrurus,-

siendo la transformación muy ligera y apenas sin variación, a no ser

por los caracteres de escamas y bandas antes mencionados .

La dístribución de Psammodromus algirus comprende la parte

noroccidental de Africa y gran parte de la península Ibáríca, excepto

para la cornisa Cantábrica y parte de los Pirineos . Orientalmente -

se extiende sobre la franja Sur de Francia, solamente hasta la desem-

bocadura del Ilodano (Andrada, 1980, op . cit ., Arnold y Burton, 1978,

op . cit ., Salvador, 1974, op . cit .)

En nuestra provincia (figura 64), IP distribución es muy ho

mogénea,alcanzando su localización hasta alturas de 900 y 1000 --

m .s .n .m .

Aunque el habitat de esta especie lo compone sustratos blan

dos y arenosos con cierta cubierta vegetal por la que escala, el ran-

go de bíotopos que llega a ocupar y el de alturas, es muy diverso, -

llegando a ser especie dominante en grandes áreas de bosque de coní-

feras (Seva y Martín, en p ., Palacios y colls, 1974) .
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Figura 64 .- Distribución de Ps . algirus en la Península

Ibérica y el la provincia de Alicante . Triángulos ma-

yores señalan mayor n ° de citas .
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ALIMENTACION Y REPRODUCCION .

Bien poco podemos decir de la alimentación de Psammodromus

algirus en la población del Saladar, ya que se suma a la escasez de e-

jemplares, la incertidumbre en la asignación de fecas halladas en el -

campo para esta especie . Los 8 estómagos corresponden a ejemplares -

muertos accidentalmente en el arenal, en las fornadas de capturas y -

a los procedentes de este mismo lugar en Escarré y Verícad (1981, op .-

cit .) . Corresponden a los meses de Mayo y Junio, por lo que muchos -

grupos de presas que en otras especies de saurios están representadas

en los meses otoñales, no se hallan presentes en el porcentaje adecua-

do como cabría esperar . Tampocoestán representadas todas las clases

de tamaños de este lacértido, sino que los ejemplares empleados corres

ponden a las clases de adultos y subadultos próximos .

Sin embargo, pueden servir de referencía datos que aparecen

en Escarré y Vericad (1981, op . cit .) para la totalidad del territorio

provincial, aún incluyendo gran variedad de bíotopos, y los extraídos

de una localidad de Almería en Valverde (1967, op . cit .), en un bioma

probablemente más parecido al del Saladar . Estos datos están resumi-

dos en la tabla 50 .

El tamaño de las presas para esas clases de edad oscila en�

tre 4-5 mm . y 13-15 mm . En algún caso de larvas y presas excesivamen-

te blandas, sobrepasan dimensiones de 17 mm .

Es de señalar el gran porcentaje de Coleópteros en la dieta

de Ps . algírus así como el de Ortópteros, frente a la ausencia de He--

mípteros, aún siendo un grupo importante en la entomofauna del Sala�

dar .

Los datos de la población del Arenal tienen mayor similitud

con los de Valverde para la localidad de Almería, capturados entre --
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Marzo y Julio, que para los totales de la provincia de Alicante, sobre

todo en los que se refiere a Hemípteros y Coleópteros .

Tabla 50'.- Porcentajes de los dífe-rentes grupos de presas

en estómagos de Ps . algirus para las localidades que se citan en el -

texto .

La presencia de ejemplares de Pachyehila fríoli y Tentyria

elongata en tan pocos estómagos del arenal, da idea de ser una presa

bastante común para esta especie .

El tipo de estrategia seguida por Ps . algirus en la ali-

mentación, y distinguidas por diversos autores (Schoener, 1971, op . -

cit . y otros) es la de persecución, más que la de espera, aunque par

ticipa de ambas por el tipo mayoritario de presas y diversas observa

ciones en el campo . La captura de alimento la efectúa encaramado en

arbustos de no mucha talla, como los de Crueianella, y en algunas oca

siones emplea cierta dedicación al rastreo para presas epigeas . As¡

mismo, la alimentación responde a un tipo .de presas errantes y que -

Resto vegetales 11 .1 2 .3

Dípluros ---- 1 .2 1 .18

Ortópteros 16 .6 8 .1 7 .1

Dermápteros ---- 0 .6 ----

Lepídópteros 5 .5 1 .2 2 .9

Coleópteros 50 .0 21 .5 52 .07,

Hemípteros ---- 18 .6 2 .9,

Himenópteros 5 .5 7 .0 17 .5

Larvas 5 .5 31 .4 4 .1

Arácnidos 5 .5 8 .1 1 .7

Dípteros ---- 10 :05

Quernitidos ---- ---- 0 .59
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ocupan un piso por encima del sustrato, en cierto soporte vegetal .

Los índices de diversidad,

ejemplares y para la totalidad de la

2 .2095 y de 2 .663:32, que sitúan a la

da a la de A . erythrurus .

Reproducción

calculados para la muestra de 8

provincia son respectivamente de

especie en una eurifagia parecí-

Las actividades de cópula en Ps . algirus es probable que a-

contezcan a principios del mes de Abril . Los escasos datos de hem-

bras en gestación por palpacíón corresponden al mes de Mayo y princi

pios del mes de Junio . No se ha'observado en el campo ninguna de es

tas cópulas y se desconocen las posturas adoptadas .

El número de huevos se mueve en el rango de 3 a 6 .

	

En Es-

carré y Verícad (1981, op . cit .) se dan cifras del número medio che -

huevos para esta especie, y es de 5 .7 en un rango que oscila entre 3

y 9 . El tamaño máximo que encuentran para los huevos es el de 12 mm .

-por 8 mm.

El lugar de la puesta debe diferir de las zonas, ámpliamente

soleadas y de las arenas muy descubiertas, ya que el .período de íncu-

bacíón es largo .

Los primeros recíen nacidos, en el mejor de los años, apare

cen a finales de Agosto, y en el peor, a primeros de Octubre . Estos

índitiiíduos al nacer dan cifras de LCC próxímas a los 25-26 mm .

Los datos de recapturas son insuficientes para la estima de

la población en la parcela .

	

El total de ejemplares capturados en dos

temporadas ha sido de 76 y el tamaño de la población de recíen nací

dos es manifiestamente mayor en 1979 que-en 1978 .
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CRECIMIENTO ,

El método de captura-marcaje-recaptura ha permitido la extrae
ón de veíntíochc.. datos de crecimiento para ejemplares de Ps . algirus
=1 empleo de la regresión no lineal para los tres modelos mencionados
el capítulo correspondiente .

Se ha utilizado la medida de LCC empleando cada una de las -
as ecuaciones para los datos de machos y hembras por separado y con--
_.tamente .

	

El segundo modelo ha resultado ser el de mejor ajuste pa-

el paquete de datos masculinos, y el tercer modelo para datos conjun

s .

Las tasas de crecimiento para distintas clases de edad, ex�
iídas del reconocimiento de la figura 66, son las siguientes

Juveniles . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .142 mm/día

3ubadultos . . . . . . . . . . . . . . . 0 .159 mm/día

Adultos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .066 mm/día

El tamaño máximo obtenido, oscila alrededor de 66-6E mm . LCC,

raque hemos podido observar longitudes mayores, sobre todo en hembras

dan tallas más altas que los machos para la misma edad (Mellado y -

Ctínez, 1974, op . cít .) .

Esta especie vuelve a ofrecer una mayor tasa de crecimiento -

la clase de subadultos frente a juveniles y a adultos, coincidiendo

la época de lob meses primaverales y estivales con mayor abundancia

alimento .

Las figuras 65 y 66 representan las tasas de crecimiento en -

'dia frente a la LCC media entre capturas, con representación de los

, tos reales de machos al segundo modelo y de los totales al tercer -
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Fígura 65 .- Tasas de crecimiento(mm¡'día) frente a la LCC media

de los ejemplares machos de F's . ~,IZCLrus . La curva es la repre-

sentacíón del 2 ° <<iodelo

LCC (MM)
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Figura 66 .- lasas de crecímiento(mm/día) frente a la LCC medía

del total de ejemplares de Ps . alg-irus . La curva es la repre-

sentacíón del 3 °modelo .

LCC
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modelo, que son los respectivos que arrojan una menor desviación típi

ca con cada uno de los paquetes .

Los grupos que se hicieran para la anterior especie, para -

distintos años, sustratos, colas enteras y regeneradas, etc ., no se -

han podido aplicar en un grupo de tan pocos datos, aunque los modelos

de curvas de crecimiento tienen mejor aplicación en Ps . algirus (una

menor desviación típica) .

Unas mayores tasas de crecimiento en esta especie y una lon

gitud máxima de LCC menor que'en A . erythrurus, induce a pensar en -

una vida de menor duración .

La cola, en esta especie, proporciona tasas mayores en la -

pérdída, en las manipulaciones de captura de ejemplares en el campo .

Sin embargo, la tasa por pérdída natural es baja (5 .7 %) . Lo ante�

ríor da a entender que la presión predadora sobre Ps . algirus es algo

distinta y parece que menor, si tomamos la tasa de pérdida como ?nedí-

da de esta acción ínterespecíf ica .

La relacíón entre LCC y LC es lineal y apenas proporciona -1

diferencias entre los dos sexos . La figura 67 representa esta rela-

ción y de ella podemos deducir que, para las mayores LCC, los machos

obtienen proporcionalmente mayores dimensiones en la medida de LC .

La muestra representa a 66 ejemplares .

La figura 68 representa la relacíón exponencial entre la -

LCC y el peso de los ejemplares para una muestra 60 individuos . No

se aprecian más que sutiles diferencias entre sexos ; únicamente los

puntos más alejados, que evidencian hembras en períodos de gestación .

Cualquier tipo de consideración general sobre el crecimien-

to en LCC, LC o peso de los ejemplares de Ps . a .g rus, así como el pa

pel de la cola en el almacenamiento de lípidos de reserva, es equiva-

lente al descrito en la especie precedente .
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Figura 67 .- Relación .entre las medidas de LCC y LC para ejemplares

de ambos sexos de Ps . algirus . Los puntos representan a machos y

los triángulos a las hembras .
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Figura 68 .- Relación exponencial entre la LCC y el

peso de los ejemplares de rs . algirus .
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TERMORREGULACION .

Psamrnodromus algírus es un saurio del que no hemos hallado

casi información bibliográfica de temperaturas corporales . Habita,

como ya hemos men. .ionado, diversos biotopos en un margen muy amplío -

de altitud, desde bosques cerrados donde la temperatura ambíental a -

muy pocos centímetros del suelo varían muy poco de un lugar a otro, -

hasta en claves descubiertos como es el caso que nos ocupa y cuyas va

ríaciones en la temperatura ambiente y del sustrato son muy amplian .

La figura 69 representa un resumen de los datos de tempera-

turas corporales de 28 ejemplares, frente a la temperatura ambiente a

la que responde . La pendiente de la recta de regresión es menor que

en A . erythrurus, lo que manifiesta un margen estrecho de varíacién -

en la temperatura corporal y un acercamiento a una más perfecta termo

rregulaci6n . La media de estos registros corporales es de w: = 32 .96

grados centígrados, inferior a la suministrada por Busack (1978) para

.27 ejemplares en las cercanías de Madríd (x = 35 .4), autor que ya re-

cuerda que es una especie dotada de medíos eficientes en el mantení--

miento de una temperatura corporal suficientemente estable .

Efecti~gmente, las pautas en el comportamiento termorregula

dor de Ps . algírus giran principalmente en torno a los arbustos de -

Crucianella marítíma, en las crestas de las dunas fijadas y móviles .

Es trepadora a pequeños niveles y aprovecha las distintas velocidades

del viento a distintos niveles, en combinación con diferentes postu-

ras en el interior o exterior del arbusto en su regulación térmica .

Temperaturas corporales altas conseguidas en el sustrato, se reducen

en las partes altas de Crucianella, técnica común en algunas especies

(Geíger, 1959, en Heatwole, 1976, op . cit .) .

El diseño dorsal oscuro en Ps . algírus facilitaría la absor

ción de calor (Pearson, 1977, op . cit .), pero los niveles de tempera-
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turas máximas corporales son sensiblemente menores que en A . erythru-

rus, no llegando a sobrepasar los 37 °C . Esto, unido al mayor aleja-

miento de la recta de poiquílotermia hace que, los fenómenos termorre

guladores estén más perfeccionados .

Las posturas de insolación que hemos descrito con anterior¡

dad para otra especie, se produce igualmente en Ps . algirus, pero a -

temperaturas ambientes menores .- La respuesta en el inicio de la ac

tiv¡dad se da a menores temperaturas, con lo que las cifras de tempe-

ratura mínima voluntaria se hallan depreciadas .

Las tres fases descritas para A . erythrurus y que Heatwole

(1976, op . cit .) igualmente describe para saurios de actividad diurna,

es decir, calefacción, fase estable y enfriamiento, ocurren en esta -

especie ; pero cada una de estas fases se acorta sarprendentemente ya

que la temperatura corporal óptima puede lograrse con mayor facilidad .

Los refugios suelen disponerlos entre las almohadas de

	

-

CrucianeZZa, entre la arena y el primer lecho de hojarasca . En nume

.rosas ocasiones durante la persecución de ejemplares, éstos no han -

procedido nunca 4 ,_ enterramiento en huras fabricadas en el sustrato .

La eficacia en las

unos requerimientos bajos de

ratura corporal óptima, trae

relativamente altas sean, en

gos de actividad como veremos en el capítulo correspondiente, y que -

temperaturas 1¡mítantes para otras especies puedan permitir la actívi

dad de ésta .

pautas termorreguladoras,, y gracias a

calor exterior para conseguir

consiguo que las temperaturas

cierto modo, factor limitante

una tempe-

ambientes

en los ran
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Fígura 69 .- Temperaturas corporales registradas' en

Pe . algirus frente a las correspondientes ambienta

les . E .1 trazo grueso representa la polquílotermía .
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ACTIVIDAD .

Utilizando los mismos recorridos en las mismas jornadas que

para la activída-i de A . ergthrurus en los distintos meses del año, se -

han recogido los datos de ejemplares de Ps . algi_-us activos en el campo .

Las mismas cifras de temperaturas ambientes y temperaturas máximas de -

las jornadas que se ofrecen en la especie anterior, son válidas en la -

actividad de la lagartija colilarga . El número de ejemplares que cons

tituye cada muestra se reseña en cada perfil de la representacíón histo

gramática de la figura 70 que detalla la actividad a intirvalo horario

para los distintos meses . No se distingue entre individuos de dístin-

to sexo ni clase de edad, ya que el escaso tamaño de la muestra en ese

caso, hubiera desfigurado cualquier tipo de consíderacíón cerca de la -

actividad .

La mayor afluencia de cj'emplares a la actividad ocurre en los

meses de Mayo y Abril, meses templados para los que el perfil es una -

curva bímodal de mínimas salidas, e incluso cese de la actividad en ho-

ras de mayor temperatura ambiente .

En los meses más calero°sos de Julio, Agosto y Septiembre, po-

demos hablar de curva bímodal, ya que las salía-s activas ocurren en mo

mentos propicios de temperatura ambíene o cuando la temperatura corpo-

ral en el refugio alcanza niveles demasiado bajos y el esfuerzo en con-

seguir la temperatura corporal óptíma pudiera ser oneroso para el ani-

mal .

Es necepnrío hacer señalar que los refugíos de Ps . algirus se

sitúan a un nivel, bajo los arbustos de Crucianella que permiten un --

constante contacto con las temperaturas externas, por lo que son más -

sensibles a los pequeños cambios de aquellas, que otras especies que so

portan temperaturas más bajas a varios centímetros de profundidad . -

Así pues, los fenómenos de termorregulación consisten en esas salidas -
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Figura 70 .- Histogramas diarios de actividad para los distintos

meses de año en elementos de Ps . algirus . Se representan en ab

císas los intervalos horarios, y en ordenadas, el n° de ejempla

res . No se distingue entre sexos y clases de tamaRo .
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esporádicas e intermitentes al exterior, que constituyen múltiples pi-

cos de actividad en las curvas de meses de estío .

En prácticamente la totalidad de los meses, la actividad de

Ps . algírus se adelanta a la del resto de las especies de saurios, así

como la hora de retiro al refugio, de manera que, el rango total de ac

tivídad diaria es la mayor de la de los lacártidos del arenal . Es de

bido al menor requerimiento calórico ya que la temperatura óptima es

sensiblemente menor como hemos visto en el capítulo anterior . En es-

pecies como ésta que no practican enterramiento profundo, el estímulo

del inicio de la actividad es posible que venga dado por la ilumina-

ción directa del emplazamiento del refugio (Saint Gírons,1976, op .-. -

cít .) .

La lagartija colilarga se mantiene activa a lo largo de to-

do el año mediante un número reducido de ejemplares que, por necesida

des ya expuestas para otra especie, sostienen cierta dosis de actíví-

dad en meses fríos de Novíembre, Diciembre y Enero . Las salidas se

efectúan en las horas de gran ínsolacíón .

Teniendc en mente la proporción de ejemplares de Ps . aZgi--

rus frente a A . erythrurus, la equivalencia en las muestras de ambas

especies para meses fríos, indica que la actividad de la primera es -

más sostenida que la de la segunda, para este período .

Fenómeno similar al que ocurre en la actividad de A . ery--

thrurus en días que suceden a una precipitación, acaece en la de

	

--

Ps . algirus . La figura 71 recoge esta sítuacíón en número de índivi

duos contra días transcurridos desde el meteoro, para dos transectos

en horas diferentes .
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DISTRIBUCION ESPACIAL .

Para conocer las preferencias de Psanrr.>dromus algirus respec-

to a las diversas opcíones que presenta el medio, hemos utilizado la -

misma metodología empleada en A . erythrurus .

	

Las características que

se han escogido han sido : dos de biotopo, la pendiente y el sustrato,

y tres de la biocenosis, el tipo de vegetación (primer análisis), cober

tura de la vegetación y agregados de Crucianella, especie vegetal en -

torno a la que ocurren la mayoría de los procesos termorreguladores .

El número total de capturases de 91 y las pruebas de ji-cua-

drado entre los valores observa.dos y los esperados en las capturas para

cada una de las clases establecidas, fíguran en las tablas 51 y síguíen

tes . Los valores de X 2 expresan la selección de determinadas clases

de estos atributos por la especie . Las unidades cartográficas elegí�

das han sido los.80 cuadrados de 10 m x 10 m . en que se divide la paree

la por razones de tamaño de muestra .

Por el mismo motivo, no se hace distinción en la distribución

espacial de esta especie para clases de edad o sexos, sino para el con-

junto de la población .

Respecto a la pendiente, muestra gran diferencia segregando -

levemente -zonas de 3 curvas o más de nivel, a expensas de una ocupación

de áreas de medía pendiente, ya que para parcelas llanas los valores -

son muy similares .

El alto-valor de X2 en la tabla 52 se debe a la gran preferen

cía que observa la especie por áreas de sustrato de duna fija y móvil,

en consonancia con la gran segregación de las zonas de areniscas compac

tordas . El sustrato limoso es completamente indiferente .
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En la distribución de Ps . algirus, juegan un importante pa-

pel los distintos tipos de vegetacíón . Para los derivados del primer

análisis, esta especie se distribuye por debajo de los valores espera

dos en el tipo II, ocupando con preferencia parcelas de tipo III y IV .

El tipo I de vegetación presenta valores próximos, lo que denota am-

plía indiferencia .

La presencia de Crueianálla marítima, como en capítulos ante

riores ya hemos mencionado, es básica en la distribución de la lagartí

ja colilarga . Segrega claramente espacios donde la especie vegetal -

no alcanza coberturas del 10 %', y proporciona valores más altos de -

los esperados en aquellos cuadrados que contienen áreas triangulares -

(1 y 2 ó más) donde la cobertura dé Crucianella supera límites del --

10 % . Una prueba de X 2 del mismo calibre para agregados de Thymelaea

(tabla 56) muestra que la distribución espacial de Ps . algirus es más

independiente de esta especie vegetal .

Los valores más elevados en la prueba de X2 los arrojan las

cifras observadas y esperadas de capturas, respecto a las tres clases

establecidas para la cobertura conjunta de la vegetacíón . Ocupan con

excesiva preferencia áreas cubiertas en más de un 30 % de su superfi-

cie por la vegetación, y en menor cuantía, zonas cuya cobertura oscila

entre el 10 % y 20 % . Las capturas en áreas poco cubiertas son míni-

mas

Es claro, pues, que Ps . algirus selecciona espacios de gran

cobertura vegetal . Muy pocas veces se le ha observado transcurriendo

por áreas de arenas desnudas, sino que los recorridos los efectúa por

zonas de comunicación de arbustos . Selecciona asimismo sustratos are

nosos, más los de duna móvil, tipos IV y III de vegetación y agregados

de Crueíanellla marítima . El factor pendiente es ignorado . Gran par

te de las capturas se localizan en el cuadrante inferior izquierdo de

la parcela, que reúne gran parte de estas características .

Taxocenosis de lacértidos en un arenal costero alicantino. Eduardo Seva Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1981



Esperado

Observado

Tabla 51 .- Número de capturas de Ps . aZgirus en cua-

drados 10 x 10, para cada clase de pendiente . Se expresan asi-

mismo los valores esperados y los de X
2 .

Tipos de sustratos

Tabla 52 .- Número de capturas de Ps . aZgirus en cua-

drados 10 x 10, para cada tipo de sustrato en la parcela . Ver le-

yenda de la tabla 51 .

X 2

Observado 17 6 53 15

Esperado 15 .92 35 .26 32 .98 6 .82

X
2 0 .073 24 .28 12 .15 9 .81 46 .31

p < 0 .001

N ° de

0

curvas de

1 o 2

nivel

3 ó más E X2

8 65 18

6 .82 56 .8 27 .3

0 .204 1 .162 3 .168 4 .534
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Tipos de Vegetación

N°de triángulos en c . de 10 x 10 con más

p < 0 .001

Tabla 53 .- Número de capturas de Ps . algirus, en cua-

drados 10 x 10, para cada tipo. de vegetaci6n del 1°análisis .

Ver leyenda de la tabla 51 .

Tabla 54 .- Número de capturas de Ps . aZgirus, para

cada clase establecida en la tabla . Ver leyenda de la ta-

bla 51 .

F"

I II III IV X 2

Observado 7 12 56 16

Esperado '4 .55 36 .4 43 .22 6 .82

X
2 1 .31 16 .35 3 .77 12 .35 33 .81

del 10 % de

0

cobertura

1

CrueianelLa

2 ó 3 X 2

Observado 56 20 15

Esperado 72 .8 13 .65 4 .55

X
2 3 .87 2 .95 24 .0 30 .83

p< 0 .001

Taxocenosis de lacértidos en un arenal costero alicantino. Eduardo Seva Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1981



Tabla 55 .- Número de capturas de Ps . algirus,

por cuadrados 10 x 10, para cada clase de co-

bertura de la vegetación . Ver leyenda tabla 51 .

N ° de triángulos en cuadrados 10 x 10

con cobert . d e T',ymeLaea de más de 10

Tabla 56 .- Número de capturas de Ps . algirus, para

parcelas y concepto que se especifica . Ver leyen-

da de la tabla 51 .

0 1 2 ó 3 X 2

Observado- 25 47. 19

Esperado 45 .5 34 .12 11 .37

X
2 9 .23 4 .86 5 .12 19 .21

p< 0 .001

Cobertura

1

de la

2

Vegetación

3 X 2

Observado 5 35 51

Esperado 32 .98 40 .95 17 .06

X
2 23 .73 0 .86 67 .52 92 .11

F< 0 .001
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El territorio ocupado . por ejemplares juveniles de hasta 46 mm .

LCC representa una media de 212 .5 m2 con 6 = 21 .65 para tres ejemplares .

Para individuos adultos, sin distingo de sexos, la medía se eleva a -

618 .75 m2 , con 6 = 116 .5 y cuatro ejemplares .

grueso paquete de datos se debe a que, en -

de individuos marcados se ha realizado fue-

. Este tamaño muestral no permite cuantífi

territorial, aunque hemos de apuntar que la

es tan elevada como en A . erythr,urus .

	

Las

La ausencia de un

muchas ocasiones,la captura

ra de la parcela de trabajo

car con rigor la superficie

dispersión de las cifras no

medias territoriales son similares en las dos especies .
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MORFOLOGIA Y DISTRIBUCION .

La lagartija cenicienta (Psammodromus hispanieus) es un sau-

rio de muy poca talla, que en rarás ocasiones alcanza los 50 mm . LCC,

siendo la longitud de la cola aproximadamente dos veces la de la cabe

za y cuerpo . Las características morfológicas más notorias, extraí-

das de Escarré y Verícard (1981, op . cit .) son

- Escamas dorsales carenadas

- Una escama subocular que contacta con la cuarta, quinta y

sexta supralabial

- Collar señalado, formado por 6-7 escamas

- Lados del cuello con escamas granulares

- Cuatro escamas supraoculares

- De 30 a 34 filas de escamas dorsales en el centro del cuer-

po .

El dorso es de color ceniciento de fondo, a veces pardo . De

las cuatro bandas amarillas que atraviesan longitudinalmente el cuerpo,

las dos centrales son díscontínuas, acompañadas de trazos marrones .

En las extremidades, sobre fondo ceniza, aparecen grupos de -

escamas de tono amarillento formando ocelos, muy parecidos a los de -

A . erythrurus .

La dístribución geográfica de este lacártido se circunscríbe

al mismo territorio aproximado de . Ps . algirus, un poco más extendido -

por el Sur francés y más retraído en el septentrión ibérico . Su dís-

tribución no tiene continuidad en el NW de Africa (Arnold y Burton,

	

-

1978, op . cit ., Andrada, 1980, op . cit.) .

En la provincia de Alicante, remonta hasta alturas superiores

a 800 m . s . n . m ., aunque es más probable encontrarlo a menores altitu-
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des .

El tipo de habítat que ocupa, lo constituyen zonas deprimí--

das, de vegetación muy dispersa, rala y de muy poca envergadura (Mella

do, 1975, op . cit .), propia de lugares bastante secos, donde es fre

cuente encontrarlos bajo rocas de poco calibre .

Es necesario remitir al lector a los datos que se dan en la

obra de Escarré.y Verícad (op . cit .) para los aspectos que se refieren

a alímentacíón, actividad y reproducción, considerando que una muestra

de 20 ejemplares de la parcela del Saladar resulta insuficiente para -

establecer consideraciones de peso para dichos capítulos .
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CRECIMIENTO ,

Estamos forzados a señalar únicamente los valores de las ta-

sas de crecimierZo de nueve ejemplares de la muestra de 20 para los -

que resulta posible establecer diferencias en :ii LCC en el transcurso

del tiempo, aunque estamos igualmente obligados a admitir que, el

	

--

error que se comete en la medida de los ejemplares de tan poco tamaño,

puede ser mayor en algún caso, que la estima que se hace del crecímíen

to .

Para ejemplares subadultos, de 28 a 34 mm . LCC, las tasas de

crecimiento varían entre 0 .1 y 0 .058 mm./día .

Ejemplares adultos, de LCC comprendida entre 35 y 41 mm . LCC,

las tasas sufren una fuerte varíacíón entre 0 .2 y 0 .0083 mm./día, va�-

riación que, al parecer, depende de la 1-poca y abundancia de alimento .
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DISTRIBUCION ESPACIAL .

La distríbución espacial de Ps . hispc~2icus en la parcela, ca

si con exclusividad se reduce a las áreas compactas de arenas límosas,

suelo dotado de c ;.erta humedad por el contenido en finos, poblado con

una vegetacíón de tipo I, como lo demuestra el alto valor de X2 para -

las capturas, en relación a los tipos de vegetación del segundo análi-

sis que aparecer. en la tabla 57 .

Tabla 57 .-

en parcelas

II y IIí: de

tambíen los

Tipos de vegetacíón

Número de capturas sobre Ps . hispanicus

10 x 10 para el tipo I frente a los de

vegetación del 2 ° análísis . Se expresan

valores de X2 que se desprenden .

Estas áreas corresponden a zonas deprimidas de muy escaso re

líeve o planas . Una prueba de X2 hecha para las capturas contra las

clases de pendiente han conducido a estas conclusiones .

El territorio de Ps . hispanicus es muy reducido, a menudo li

mitado a 25 m2 en el transcurso de 7 u 8 capturas .

para otro traslados migratorios considerables .

Ocurren de un año

I II y- III

Observado 22 - 15

Esperado 6 .01 30 .99

X
2 42 .54 8 .25 50 .79

p < 0 .001
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Apenas construyen huras como refugio permanente . Suelen

esconderse ante la presencia de un predador entre las almohadillas

densas de h'yparrhenia hírta y Paronychia suffruticosa .
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MORFOLOGIA Y DISTRIBUCION .

El mayor de los lacártídos de Europa ,Lacerta Leptida) se en-
cuentra representado en el Saladar . El cuerpo es robusto, comprimido

dorsoventralment-, cabeza grande, mayor en los machos que en las hem

bras de igual talla . La longitud de cabeza y cuerpo, muchas veces al

canza los 200 mm . y la longitud total ha alcanzado, en un ejemplar re-

colectado en la zona de duna amarilla, la cifra de 72 cm . Los caracte

res morfológicos y de folidosis que mejor definen la especie son

- Dos escamas postnasales

- Escamas caudales carenadas, con el borde distal más o me�

nos en punta

- Borde posterior de las placas cefálicas, formado en gran -

parte por la escama occipital

- Dos escamas supratemporales

	

.

- Collar patente formado por 12-15 escamas

- Escamas ventrales formadas por 8-10 fílas longitudinales y

de 2b a 32 transversales

El color del dorso en elementos adultos es grisáceo y a ve-

ces sembrado de ciertos ocelos cuyo color varía entre los siguientes

blanco, marrón y amarillo . No se aprecia en ningún ejemplar gránulos

estrictamente negros . Esta diferencia con los ejemplares del Centro,

Norte y Sur de la Península, (Buchholz, en Valverde,op .cit) sitúa a -

los individuos de Lacerta Lepida del Sureste Ibérico como subespecie -

nevadensis junto a otros caracteres de folídosis y morfológicos .

En especímenes adultos que presentan un diseño bien definido

se aprecian grupos de escamas en los flancos, que forman manchas azu--

les ribeteadas de amarillo . Aparecen en dos ( aveces tres) filas -

longitudínales entre ambas extremidades .
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Los ejemplares juveniles presentan un dorso más oscuro de -

color verde . El diseño, constítuído por 6-8 filas longitudínales de

manchas blancas ocelares rodeadas de gránulos marrones, es constante

en los ejemplares del Levante .

	

Los colores blanco y verde continúan

en la cola formando irregulares dibujos . Las extremidades asimismo -

se ven salpicadas de ocelos

El área de distribución geográfica de Lacerta Lepida se ha-

lla más extendida que anteriores especies . Su límite oriental está -

en el NW de Italia, ocupando el Sur, SE de Francía y la totalidad del

territorio de la península, excepto parte de la cornisa Cantábrica y -

Pirineos (Andrada, 1980, op . cit .) . Su dístríbucíón en Af rica se li-

mita únicamente a la parte NW .

En el ámbito provincial su localización en general, aunque el

mayor número de capturas corresponden al tercio Sur de la provincia .

El rango de alturas que soporta es amplio, pud?endo poblar en Alicante,

zonas de altitudes máximas (1000-1500 m . s . n . m .) .

El habítat típico de Lacerta Lepida lo constituyen los luga--

res secos y abiertos con ciertos acumulos en 19 que a cubierta vege-

tal se refiere, pedregosos y por lo general, de poco relieve (Mellado,

1975, op . cit .), que corresponde a su rango en su distribución en la -

parte Sur de la provincia que reune gran proporción de estas caracte--

rístícas . Suele verse asociado a construcciones derruidas . Está -

presente tambien en bosques de gran cobertura vegetal ocupando todo el

rango de altitudes .

Valverde (1967, op . cit .) señala que, en ecosístemas de du-

nas como es el caso, no es rara su presencia, sobre todo en áreas don-

de la vegetación alcanza cierta densidad .
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ALIMENTACION .

Para el estudio de la alimentación de Lacerta Lepida se ha -

procedido con el -Aismo método de análisis de fecal que en A . erythru--

rus con la salvedad de que no ha sido necesaria el mantenimiento de -

ejemplares en el laboratorio, ya que el reconocimiento de los excremen

tos en el campo no ha planteado ninguna duda . Los comentarios sobre

la validez de este método de análisis de la alimentación están suf i---

cíentemente desarrollados en el capítulo correspondiente de aquella es

pecie .

Se ha dispuesto de 23 fecas que corresponden a los años 1978

y 1979 que abarcan desde el mes de Marzo al de Septiembre, y de un con-

tenido estomacal de un ejemplar adulto capturado tiempo atrás . Tota

lízan 364 presas, repartidas en la forma que específica la tabla 58 y

que contiene asimismo los datos de Valverde (1967, op . cit .) para una

población de lagarto ocelado en una localidad de Almería .

Tabla `~8 .- Número de presas y porcentaje, en la dieta

de L . Lepida para la población estudiada del Saladar .

Figuran asimismo los datos de Valverde de una locali-

dad de Almería .

DATOS
N ° ejemp .

SALADAR
%

DATOS VALVERDE
I

GASTEROPODOS 7° 1 .92 b .5
ISOPODOS 2 0 .54 ---
MIRIAPODOS 1 0 .27 ---
ARACNIDOS 1 0 .27 ---
LARVAS 1 0 .27 ---
ORTOPTEROS 20 5 .49 0 .5
HEMIPTEROS 4 1 .09 ---
HIMENOPTEROS 10 2 .74 ---
COLEOPTEROS 318 87 .36 99 .0
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El grupc de Coleópteros pormenoriza los siguientes porcenta-

jes respecto a algunos géneros :

Tabla 59 .- Datos pormenorízados del grupo de Coleópteros

en la dieta del lagarto ocelado .

El grupo mejor representado en la dieta del lagarto ocelad :'

es el de Coleópteros, con diferencia' sobre los demás . De ellos, la --

especie mejor representada es Erodius earinatus, con una cifra de por-

centaje sobre el total de 52 .47 % . Responde perfectamente esta pres

al tamaño medio deducido de los análisis y que es de 13 .73 mm . Es w

animal abundante en todo el arenal como ya dábamos cuenta en otro cal

tulo, sobre todo en duna m6víl o medio fijada, dominio de Ely.mus Fa-,, ,-

tus, Lotus ereticus, etc . (Figura 72) .

La representación, en la dieta de Lacerta Lepida, de las

tres especies más importantes de Tenebrí6nidos sigue bastante educad¿

mente su abundancia relativa en él arenal, excepto en el caso de Te? :;

ria para el mes de Julio y sin duda debido a aue solo disponemos de

una muestra . Respecto a Searites, si se presenta en la dieta,es C01 -

solamente un único ejemplar, y más que debido al gran tamaño de esta

presa, puede obedecer a la territorialidad propia de este Carábído ;:

al escaso solapamiento de las actividades respectivas de predador 5,

presa .

DATOS
N ° ejem .

SALADAR
%

DATOS VALVERDE
%

Erodius 191 69 .06 b..6 .7
Tentyria 75 23 .58 39 .08
Pimelia 25 7 .86 8 .62
Scarites 7 2 .20 ---
Scarabeus 3 0 .94 ---
Mícrisitus 2 0 .62 ---
Timarcha 1 0 .31 1 .01
Letonia 2 0 .62 ---
Scarabeidos 8 2 .51 4 .06
Otros 4 1 .25 ---
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N°individuos

Erodius entyria

Pimelia

M A M J - J A S Meses

Figura 72 .- Distribución por meses de la abundancía de tres es-

pecies importantes en la dieta de Lacerta lepida .
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lagarto

acceder

presa .

El grupo de Ortópteros no constituye presas fáciles para el -

por su motilidad, y el gran peso del predador que no le permite

a partes altas de los arbustos de ThymeZaea sin ahuyentar a la

Los restos vegetales que hacen aparícíón en cuatro exeremen--

tos, corresponden a hojas, sobre todo de ThymeZaea y Lotus y es

ble que sean captadas en la captura de presas . En ningún caso

ponden estos restos a frutos, como ocurre en las poblaciones que Val---

verde (op . cit .) estudia en Almería .

proba--

corres-

La relación entre tamaños- de presas y tamaño de los ejempla--

res de lagarto no se ha podido establecer por carecer de estos últimos

datos .

La estrategia en la alímentacíón seguida por Lacerta Gepida,-

sus presas en grandes áreas, por la dís-

mismas, aunque encuentre puntos de con�

los lindes de duna móvil o duna fija, -

es la de persecución activa de

tríbución en el espacio de las

centracíón de Tenebríónidos en

puntos a los que a,_-de con frecuencia durante su capítulo alimenticio .

Son presas muy conspicuas sobre un fondo de sustrato claro .

Lacerta Zepida no preda (al menos en base al exámen de estos

excrementos y en este área) sobre ejemplares de otros Lacártidos,

tan siquiera sobre los de menor talla como juveniles de todas las

cies presentes o adultos de Ps . hispanicus .

ni -

espe-
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ACTIVIDAD .

Laeerta Lepida es una especie diurna que se mantiene activa

a través de todo el año en el aren-al del Saladar . Ofrecen esta con-

tinuídad en meses fríos, solamente algunos ejemplares que, probable-

mente aprovechan horas próximas al mediodía de las jornadas soleadas .

Hemos podido comprobar estas salidas por vísualización de algún que -

otro ejemplar y por el gran número de huellas ) rastros que dejan en

la arena (desnuda y cubierta) perfectamente identíficables . La acti

vidad invernal es confirmada por las observaciones de Valverde (1967,

op . cit .) en Almería .

	

Mellado y colls .

	

(1975, op . cit .) no la ha-

llan para adultos de esta especie y Ps . algirus en las últimas estri

vaciones occidentales de Sierra Morena, donde es muy probable hablar

de diapausa, sobrepasadas ciertas alturas .

Los escasos datos de avistamientos en las arenas, aprove--

.chando los itinerarios para otras especies, no permiten elaborar un

patrón de tíempes activos para L . Lepida ; sin embargo, podemos se

ñalar que las salidas más frecuentes ocurren cuando comienzan las de

A . erythrurus y Ps . algirus, con tiempos cortos, aprovechando la ac-

tividad última de los Tenebriónidos más frecuentes de su dieta (ver

capítulo entomológico) . Poco antes de finalizar la actividad de -

otros Lacirtidos, las salidas del lagarto ocelado vuelven a ser fre-

cuentes, solapando de nuevo el segundo pico de actividad de aquellos

Coleópteros .

En meses calurosos (Junio y Julio) se han observado ejem-

plares en horas de mediodía, interpretable si el primer comienzo en

su actividad viene muy adelantado en estos meses .

El estímulo luminoso es el más probable para el inicio de

la actividad teniendo en cuenta la hora de comienzo y su escasa rela
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ción sup/vol . del animal adulto .

Los jóvenes comienzan a ser activos en los meses de Marzo y

Abril, meses que recogen las capturas de estos elementos en la parcela .

Son los ejemplares nacidos en Septiembre y Oct, "bre anteriores y que -

muestran una elevada tasa de crecimiento (0 .39, 0 .18 y 0 .2 mm/día) pa-

ra los tres ejemplares con datos de recapturas para una LCC comprendi-

da entre 46 mm . y 103 mm .

Un ejemplar adulto con cola mutilada ha sido mantenido en el

laboratorio por espacio de 50 ' días alimentado con ejemplares de Tene--

briónidos . La tasa de crecimiento para la cola ha sido : 2 .3 mm ., -

2 .27 mm ., 2 .3 mm . y 0 .75 mm . por día,en cada uno de los plazos del pe-

ríodo antes citado . La longitud de cabeza y cuerpo no sufrió altera-

ción alguna .
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DISTRIBUCION ESPACIAL .

pro microhabitats particulares .

La clasificación de zonas en la parte? .s atendiendo a tipos -

de sustratos, de vegetación, coberturas o topografía, no tienen vali-

dez sí intentamos - -alorar de este modo las preferencias de la especie

La escasez de datos de capturas de esta especie (l0 ejempla-

res,todos juveniles) y el amplío territorio que adquiere un solo indi-

víduo, no permite más que cierto tipo de consideraciones generales de

la distribución del lagarto ocelado, dentro del ecosistema tratado en

conjunto .

Las huras tienen el carácter de permanentes, algunas en sue-

lo de areniscas compactadas, construidas por ellos mismos aprovechando

ciertas fisuras de materiales blandos , otras, la mayoría, bajo ejem

plares de Thyme1aea hirsuta de desproporcionado tamaño junto a un buen

abrigo arenoso ; otras, se sitúan en la barrera de contención del are

nal, de higueras o cañas en la parte más retrasada del sistema dunar .

Las huras son bastante profundas y el animal acude al único emplaza---

miento, aún distante un centenar de metros .

Sin embargo, el territorio de los adultos de L. Lepida son -

muy extensos, sobrepasando creemos, la superficie de dos hectáreas .

Los traslados por arena descubierta se realizan con rapidez, detenien

dose en arbustos muy densos de Thymelaea o Ammophi1a .

Cierto es que en el total de zonas características del are-

nal hemos observado algún ejemplar ; pero la más frecuentada, por el -

porte de su vegetación es el Crucianelletum maritímae . A menudo se -

le localiza en los límites de la duna amarilla en busca de las presas

más comunes que habitan el Ammophilletum .

-290-
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La distribución de los 10 elementos juveniles en las captu-

ras hechas en la parcela no responde a ninguna estructura del bíotopo

o de la bíocenosis en el ámbito de esta reducida superficie, sino más

bien a un casual encuentro entre el colector y los ejemplares en su re

corrido errante atravesando la zona de trabajo . En supuestas áreas

de estudio de mayor superficie se hubiesen podido cartografiar las zo-

nas de mayor probabilidad de captura de los ejemplares .
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S . 4 . RELACIONES ENTRE LAS PRINCIPALES ESPECIES
Y OTRA FAUNA VERTEBRADA TERRESTRE .

En este capítulo se pretende tener une idea aproximada de -

cómo las cuatro especies estudiadas interaccionen en la distribución -

de los recursos . Digamos que el_"papel" desempeñado por una especie

determinada en el ecosistema es su nicho, cuyos ejes serían la alimen-

tación, el tiempo y el espacio, dimensiones consensuadas por una gran

variedad de autores . Sin embargo, parafrasean¿'o una de las conclusio

nes de Heatwole (1976, op . cit .) y de acuerdo con 11, apuntemos que la

ecología de las poblaciones de reptiles está influenciada por una am�

plia gama de factores, muchos de ellos físicos, pero otros que sobre-

vienen de interacciones entre las distintas especies o con miembros de

la misma . Es preciso señalar que en este capítulo no se aportan da-

tos nuevos de relaciones entre especies, sino que se razonan las inte-

racciones en base a los presupuestos de cada especie en sus correspon--

dientes capítulos .

Cada un- de aquellos ejes dimensionales empleados de dístin-

ta manera por las especies en el esfuerzo para conseguir la mejor utí-

lización de los recursos, puede tener todos los matices que uno pueda

introducir : no basta la diferenciací6n en grandes taxones de las pre

sas para definir la competencia en la alimentación, sino que puede im-

portar más la cantidad extraída de tal tipo de presa en concreto al -

sistema, el tamaño preferido, etc . ; no solamente importa el solapa---

miento de tiempos dedicados a la actividad, sino el número de índivi--

duos activos y el total de horas que hacen uso del sistema, etc .

En esta-línea, cuanto más diverso sea el sistema,es probable

que acoja un mayor número de especies usuarias del abanico de posíbili

dades a colonizar, y conceptos no utilizados anteriormente en la sepa

ción de las especies, pueden alcanzar el valor adecuado para conver-

tirse en nuevos ejes . Tal es el caso, en determinados habitats, de -

la temperatura corporal de las especies, que se convierten en un eje -

Taxocenosis de lacértidos en un arenal costero alicantino. Eduardo Seva Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1981



de su nicho multídímensíonal ya que los animales compiten por una par-

ticíón de los recursos térmicos ( lugares de asoleamiento, perchas, ar

bustos, etc .) y el nicho térmico de un organismo puede ser tratado tan

cuantitativamente como puede serlo un recurso consumible como el ali--

mento (Magnuson, y colls ., 1979) .

Cuantif :irar la amplitud de cada dimensión y el solapamiento

con otras especies es método usual (Colwell, 1971, y otros) en la aplí

cacíón de estrictas fórmulas para vasta información extraída en gran

des ecosistemas . En nuestra parcela, y con referencias ocasionales a

la totalidad del arenal, describiremos brevemente qué utilización hace

cada especie de aquellos parámetros, qué tipo de solapamiento ofrecen,

y de qué tipo de recursos disponen para eliminar competencias .

En muchas ocasiones se ha dicho que el tipo de alímentací6n

(factores energéticos) es el eje que más separación establece entre -

las especies, y en otras muchas se ha concluido que la distribución de

las especies de acurdo a características espaciales es el principal -

factor en la diversidad del nicho .

La tabla 60 pone de manifiesto, de forma resumida, las dife-

rencias más notables entre las especies con las que se trabaja y que -

pasamos a describir .

	

'

Espacialmente, la especie que más ampliamente engloba todo -

tipo de pendientes, sustratos, tipos de vegetación, coberturas, etc, -

es Lacerta Zepida, debido a la amplitud de su territorio . Todo lo -

contrario, Ps . hispanicus, solo se limita en el espacio a las reduci--

das áreas areno-limosas y los contactos con la duna fijada .

Psamnodrormus algírus se distribuye aproximadamente por las -

mismas áreas que los hace Acanthodactylus erythrt~rus, con un poco más -

de apetencia por las zonas de duna móvil .- Del resto de las especies

se diferencia en el uso que hace de niveles superiores en arbustos de

Crueianella principalmente y otras especies (figura 73) .
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Areniscas

	

Limos

	

Duna fija

	

Duna móvil
Compactadas

Figura 73 .- Ocupación aproximada de cada una de las espe-

cies, de los cuatro tipos fundamentales de sustrato

d

Figura 74 .- Distribución del rango de tamaños de presas para

las cuatro especies trabajadas . Los trazos gruesos indican

los tamaños más probables .

Ps .a .
A . e .
L .1 .
Ps .h .

P . a .
E . e .
P . h .
L . l .
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Especies

Tabla b0 .- Diferencias más notables entre las especies

con las que se trabaja . A . Diferencia en el espacío(sust . y veget .)

B . Diferencia en la ocupación vertical en la vegetación . C . Dife

rencia taxonómíca de presas . D . Diferencia en el tamaño de presas

11. Diferencia en el modelo de actividad .

Se ha llevado a efecto un test de independencia con una ta-

bla de contingencia 2 x 2 para la presencia-2 .,,sencía por triángulos,'

de las especies A . erythrurus y Ps . algírus . Los valores de X2 indí

can la existencia de dependencia en el territorio de estas dos espe-

cies . Una regresíón del número de capturas de cada una de las espe-

cíes en cuadrados de 10 x 10 tampoco díó un valor significativo que -

abonase la hipótesis de competencia en el espacio horízontal .

En el nicho alimenticio, se hallan diferencias ínterespecí-

f icas interesantes . L . Lepída se separa fácilmente del grupo por su

dieta mayoritaria de Tenebriónidos de gran tamaño . A . Erythrurus ob

tiene un tamaño de presa muy similar al de Ps . algírus, pero sus die-

tas se diferencian en el porcentaje de Coleópteros, Ortópteros (el ma

yor porcentaje de este grupo es en Pe, algirus), Beterópteros, y so-

bre todo, los Foi-mícidos que representan una gran parte de la dieta -

de la lagartija colirroja . Psammodromus hispanícus se segrega del -

A .e . Ps .a . Ps .h. L .Z .

A . e . B, E . 1 A, C, D . C, D, E .

Ps .a .
A, B, B, D .D, E .

Ps . h .
A, C,
D, E .

L . Z .
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resto por el tamaño de presa fundamentalmente y por el gran contenido

de larvas en sus análisis estomacales (Escarrá y Verícad, 1981, op . -

cita; ver figura 74)

Intrasp~cíficamente, adultos y juveniles de lagartija colí--

rroja entran en competencia alimentaria por cresas de pequeño tamaño

en épocas de finales de verano y principios de otoño . Este efecto -

competitivo queda reducido por el acortamiento sorprendente de la actí

vidad en ejemplares adultos, en número de individuos y rango de tiem-

po activo .

Para el reparto,

tívidad, tengamos en mente

Junio, meses en los que la

tacíón más amplia (figura 75) .

Aeanthodaetylus erythrurus muestra una curva continua y bimo

da! de manor valor en el segundo pico . Los descensos de la curva por

ambos lados y el centro, los cubre la actividad de Ps . algiz-as, que se

manifiesta por una salida temprana de los refugíos, y mínima cuando es

Tiempos intermedios los cubre con salidas -

La mayor separación entre estas dos especies se da,

puás, temporalmente en los picos de actividad, ya que- ni espacíal ni -

tróficamente,las diferencias son muy acusables .

máxima en la colirroja .

muy esporádicas .

entre las cuatro especies, del tiempo de ac

uno de los días soleados del mes de Mayo o

actividad de Lacértidos se dá en su manífes

Laeerta Lepida exhibe una curva de actividad muy similar a

la de la colílarga, con dos picos al inicio y final de la jornada y

uno central, anterior al de Ps . algírus .

Ps . hispanieus hace muestra del mismo tipo de actividad bimo

dal que A . erythrurus, pero de mucho menor rango . Puede ayudar a la

comprensión del reparto de tiempos activos, la representacíón de mode

los de la figura 76 de la amplitud de la actividad frente a la canti-

dad total de horas actívas .
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individuos

Figura 75 .- Modelos teóricos de actividad de las cuatro

especies estudiadas a lo largo de una jornada calurosa

del mes de Mayo o Junio .

Horas en activo

a P .hispanicus ® P . algirusn L .lepida

Figura 7b .- Distribuei6n relativa del total de horas
en activo para cada especie, frente a la amplitud de

tiempo diario de actividad .

A . erythrurus

Rango de actividad

P.h .

	

Pa.
P. l .

horario
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Respecto a las pautas termorreguladoras, es claro que esta -

comunidad no las utiliza como caracteres segregádores de nichos, aun-

que las dos especies estudiadas en este sentido muestran diferencias -

notables en las temperaturas máximas, mínimas voluntarias y en la pen-

diente de la regzesión de puntos reales TA-TC .

La partición en nichos correspondientes a cada una de las es

pecies a lo largo de los tres ejes de competencias, queda de esta mane

ra esbozado en el aprovechamiento de los escasos recursos que ofrece -

el sistema de arenal costero .

Otra fauna vertebrada terrestre

Sirviéndonos del presente capítulo, daremos breve repaso a -

otras especies muy escasamente representadas de Tetrápodos y _Ofidios

- Ta-»entola mazirtitanica, hallada en diversas ocasiones en -

trampas de Coleópteros, segrega las áreas arenosas y ocupa los

mientos de areniscas compactadas,bajo las piedras .

af lora-

- Chalcídes bedriagai ssp bedriagai . Un único ejemplar lo-

calizado fuera de cuadrícula, en las arenas desnudas de la duna móvil .

A pocos kilómetros (Cabo de Santa Pola), fuera del ecosistema dunar, -

es más abundante .

- La única especie de Anfibio que se halla representado en -

el arenal es Bufo calamita . Dos parejas de ejemplares bajo grandes -

rocas en el contacto entre areniscas compactadas y duna fijada . Un -

quinto ejemplar, en un orificio en el sustrato areno-limoso, en busca

de ambiente húmedo .

- Los representantes de la Clase Mamíferos, al menos los ob-

servados por nosostros son : Oryctolagus cuniculus, en dos ocasiones,

muy cerca de la parcela de estudio ; los insectívoros Crocidura russu
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la, capturada en bote y Erinaeeus europaeus, competidor -por la dieta-

de L .Zepiáa, de hábitos crepusculares, y del que se han podido obser-

var un par de individuos .

- Los Ofidíos se hallan presentes cor, las especies EZaphe -

seaZaris y Malpolon monspessulanus . De la primera solo tenemos las -

cifras de es-ta localidad (Escarri y Vericad, op . cit .) y corresponden

probablemente al marjal en contacto .

	

De M.monTessulanus se han reco

gido a lo largo del trabajo seis citas, por mudas, huellas, y en dos -

ocasiones la observación de ejemplares de hasta 160 cm . de LT . Uno -

de ellos fui mantenido en el laboratorio de Biología por espacio de 45

días para la obtención de fecas . Es el predador más probable sobre -

la población de Lacártidos, a pesar de que en los análisis de excremen

tos no se identificaron restos de escamas, vértebras, etc ., de supues-

tos ejemplares .

	

Alcanza velocidades desusadas en áreas de arena des-

cubierta .
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RESUMEN Y CONCLUSIONES ,

.,1 . Se h2 estudiado la zona casi intacta del arenal costero

situada entre las urbanizaciones de Arenales del. Sol y Urbanova, a 10
Kms . al Sur del casco urbano de Alicante, ejemplarizada en una parcela

de trabajo de 8 .000 metroscuadrados

2 . El clima que corresponde a esta zona es el de mediterrá-
neo semiárido, con una precipitación de menos de 300 mm . De los tres -

años registrados, 1977, 1978 y 1979 -todos ellos áridos- la menor pre-

cipitación corresponde al de 1978

3: El sistema de dunas costeras es de naturaleza calcárea,
de un tamaño modal de grano de 0 .125 mm . La diferencia entre cotas má-

xima y mínima en la parcela de trabajo es de 8 m . y el predominio es -

de pendientes suaves .

Los principales tipos de sustratos que se dan en ella son
suelo areno-limos:, suelo de areniscas compactadas, duna fijada por la

vegetación y duna móvil . La capacidad de retención de agua por par

te del suelo viene en funcíón del contenido en materia orgánica .

	

Los

perfiles térmicos en profundidad demuestran que la capacidad de reten-

ción de calor, es funcíón asimismo del contenido en agua del suelo y -

obtiene la estabilidad a los 15-20 cm . de la superficie .

4 . Las especies vegetales inventariadas en la parcela, y -

que superan el 70 I de frecuencia son : Cr-aeianella maritima, Teueri-

um polium ssp . maritimum, Thymelaea hirsuta, Launaea resedíTolia y -

Lotus creticus .

Mediante un análisis factoríal de Correspondencias, con dos

versiones, se ha procedido a la tipificacíón de la vegetación . En -

el primer análisis se han obtenido cuatro tipos . El tipo I, represen
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tado principalmente por las especies Paronychía suffrutícosa, Parony-

chía eapítata y PZantago albicans, viene relacionado con pendientes -

muy suaves y suelo areno-limoso . El tipo II, representado por Límo-

nium echíoídes, Helichrysum stoechas y Dittríchía viscosa, está aso-

ciado a fuertes pendientes y sustrato de areniscas compactadas . El

tipo III, con las especies Medicago marina, EZymus faretus y Ononís -

natrix, muestra preferencia por sustrato de duna fijada . El tipo IV

representado por las especies Lotus creticus, Cyperus mueronatus y -

ArrnnophíZa arenaría, muestra tendencia por áreas accidentadas y sustra

to de duna móvil .

En el segundo análisis se han extraído tres tipos de vegeta

ción . El tipo I, representado por las especies Paronychía capítata,

Centaurea aspera y Paronychía suffruticosa, se halla relacionado con

áreas de muy poco relieve y suelos areno-limosas * El tipo II, con -

HeZichrysum stoechas, Limonium echioídes y Carríchtera annua, asume -

el sustrato de areniscas compactadas y grandes pendientes . Por últi

mo, el tipo III, con las especies Tr?p?achne nitens, EZurnÁs farctus y

Lotus eretíeus, muestra preferencia por áreas accidentadas y sustra-

tos de duna fija y móvil .

5 .

	

Uno de los grupos más importantes en la entomof auna del

arenal, numéricamente, y por la biomasa que representa, es el de Cole

ópteros, y dentro de él, los Tenebríónidos . Se detallan las pautas

en la distribución espacial de tres de sus especies más abundantes .

Está presente asimismo en .la parcela un Carábído predador de todos -

ellos : Scarítes buparíus .

En ciertas temporadas es importante la proporción de Ortóp-

teros, Thísoícetrus ZíttoraZis y Anaecrídíum aegyptium ; para éste -

último se ha estimado una bíomasa de 1 .78 grs . área-1 .

Son importantes también 1as.poblaciones de larvas de Hormi-

ga León y el grupo de los Formícidos . Para éstos últimos, se ha con

feccíonado un mapa de dístríbucíón de hormigueros en la parcela .

	

-
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Para las tres especies de Tenebríónídos más importantes, se han puesto
de relieve pautas de actividad diarias y estacionales .

6 . No se ha hallado ninguna particularidad que diferencie
a los individuos de A . erythrurus en la población del Saladar de los -
de otras poblaciones . Los caracteres que le dotan de cierta ventaja
en el medio dunar, son un tono ocre dorsal muy similar al de la arena
y tres series de escamas en los dedos que aumentan la superficie de -
contacto con el suelo, suministrando mayor agilidad y velocidad en la
carrera y el enterramiento .

7 . Para el estudio de la alimentación, se han analizado con
tenidos estomacales y fecas, entre los que se han observado díferen---
cias por meses, debido al retraso de ciertas presas por las díferen---

cias en la precipítací6n entre años .

8 . El peso seco de la excreta nitrogenada y el peso seco de
la feca se aiustan significativamente a una funci n potencial . Se -

han hallado ecuaciones exponencíales'que relacionan el peso seco del -

excremento con el peso de los ejemplares y con la longitud de cabeza y
cuerpo de los mismos .

10 . Se ha puesto de manifiesto la relación, con existencia

de correlación, de la longitud de cabeza y cuerpo de los ejemplares, -

con el tamaño de las presas .

9 .

	

Los grupos dominantes de presas en A. erythrurus,tanto -

en heces como en contenidos estomacales, son Coleópteros, Formícidos y

Hemipteros .

11 .

	

Los valores de diversidad trófíca, calculados para esto

magos y fecas, son respectivamente 2 .41 y 2 .23 .

12 . El valor del número de presas por estómago en cada uno

de los meses, está inversamente relacionado con el, respectivo índice -
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de diversidad trófica, fenómeno ocasionado por la predn

	

íer-

tas temporadas, sobre Formícidos, grupo por el que ent :- .

	

eten

cía alimentaria intraspecífica las dos clases ontoginíc~

	

1,y--

thrurus .

13 . Se han ensayado tres modelos de regresíó :

	

_1 pá

ra curvas de crecimiento en A . erythrurus en base a los

	

re-

capturas, con un mejor ajuste del segundo modelo para d<-	=chos

y del tercer modelo para datos de hembras .

14 . Cualquiera de los modelos, sobrevalora 1 ;

	

ea--

les de crecimiento en recien nacidos y adultos, y subva'

	

'.e -

subadultos . Para elementos juveniles, la tasa real de

	

lto -

es de 0 .107 mm ./día ; para la clase de subadultos, la

	

Ua -

alrededor de 0 .09 mm ./día, y para adultos, el valor es

	

L . -

/día .

15 . Se han puesto de manifiesto diferencía5

	

_i---

míento de la longitud de cabeza y cuerpo, entre eje�mapla

	

'_a en

tera y mutilada, distintas temporadas, diferentes sustr

	

)s -

distintos

16 . Se ha emprendido con cierto interés el <

	

'ú cre

cimiento de colas en proceso de regeneración, aunque hc_

	

~n po

cas las relaciones que han podido clarificar este fenó:

	

los

puntos de rotura de cola son altamente diversos para tc

	

ases

de edades . b . el crecimiento de la parte mantenida

	

la de

penden del punto de rotura .

17 . La frecuencia de pérdida natural de la :

	

_a -

con la edad de los individuos y en todo los casos, exc

	

uve-

niles, los valores en hembras son inferiores a los de

18 . La relación entre la longitud de cabeza

	

la

longitud de la cola intacta en ejemplares machos y h~: :

	

erg
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thrurus, es distinta, lo que denota un cierto dimorfismo sexual en es-
ta especie de acuerdo a aquellos parámetros .

19 . Se han encontrado funciones logarítmicas de buen ajuste

entre la longitud de cabeza y cuerpo y el peso de los ejemplares .

20 .

	

La varíación del diseño dorsal en A . erythrurus, consis

te fundamentalmente en el cambio de color de las escamas negras que -

conforman las bandas oscuras longitudinales desde un neto listado en -

la clase juvenil, hasta un ligero trazado, y a veces difuminado total,

en la clase de adultos . El número de ocelos amarillos en los flancos

y el de escamas que los componen, aumenta con la edad de los machas .

El color anaranjado de cola y patas traseras, que en juveniles tiene -

carácter permanente, en hembras adultas se relaciona con pautas repro-

ductoras . .

21 .

	

Los primeros acoplamientos de _'_ndividuos de Acanthodac-

tyZN"s eryth crvts se observan en el mes de Abril, y los últimos conti-

núan hasta el mes de Junio . El tamaño mínimo observado en hembras -

preñadas es el de 54 mm . LCC .

22 . El período de estación tiene una duración que oscila -

alrededor de los 20 días .

23 . Las primeras puestas se realizan en la primera quincena

del mes de Mayo y el período de incubación se cifra en 75 días, depen-

díendo de diversos factores ambientales . El número de huevos deposi

tados varía entre 1 y 5, siendo muy frecuente encontrar hembras con -

2-3 huevos .

24 . La aparición de los jóvenes recien nacidos sobreviene -

en los primeros o mediados días de Agosto . Esta aparición es masiva

y corresponde al gran número de puestas de Mayo .
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25 . Se ha estimado el tamaño de la población de A . erythr_u
rus, cifrándose en 172 individuós recién nacidos en cada año por hec-
tárea y en 240 adultos por hectárea, lo que representa una biomasa de
537 grs . de peso seco por hectárea .

26 . La temperatura cloacal de los elementos juveniles es -
superior a la de los adultos . La media de los primeros es de 34 .31 ° C
y la de los adultos, 31 .77 ° C .

27 . Las pautas termorreguladoras seguidas por A . erythrurus
pueden resumirse ea los siguientes puntos : a . inicio de la activí--
dad, provocada por diferencias en las temperaturas de las diferentes -
capas de arena que rodean al animal, b . fase de calefacción, exposí--
ción voluntaria a los rayos solares hasta alcanzar una temperatura cor
poral óptima ; intervienen en esta fase, el ángulo de inclinación, el
diseño dorsal, la pigmentación, etc . c . período de intermitencia, don
de se alternan fases de calefacción con període3 de enfriamiento bajo
los arbustos, d . cese temporal de la actividad, cuando el ambiente -

alcanza una temperatura desfavorablemente alta para el animal .

28 . En aquellos meses en que existe una a..̂tívídad de índívi
duos juveniles como tales, éstos emergen del refugio con anterioridad
a los adultos, excepto en Abril y Julio .

29 . La curva de actividad diaria para adultos y juveniles es
unimodal en los meses templados de primavera y otoño . En meses más -
calurosos (Mayo, Junio, Julio y Agosto), la curva de actividad es maní
fiestamente bimodal, con un primer pico de actividad matinal mayor que
el segundo . Coincide con los meses de máximo rango diario de actíví-
dad . En los meses más fríos (Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero),
el período activo de pocos juveniles y algún adulto, tiene lugar en -

las horas de máxima temperatura ambiente .

30 . A partir de una frecuencia dada de actividad, ésta au-
menta después de las precipitaciones seguidas de días soleados y des--
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ciende progresivamente hasta alcanzar de nuevo el nivel original .

31 . En el aspecto espacial hay que resaltar que en la deli-
mitacíón de los microhabitats se ha partido de una información comple-

ta e índependierte de las características que se han estudiado del bio

topo y de la biocenósis .

32 . La especie en conjunto muestra preferencia por zonas de

areno-limoso o duna fijada, vegetación de los tipos I y III de -

análisis, zonas de gran cobertura, y de ellas, las de gran densi

suelo

ambos

idad de Thymelaea y parcelas que contienen algún agregado de Formícidos .

La pendiente es apenas considerada .

33 . La distribución a largo plazo de la especie, determina-

da por el análisis de Markov, se aplica en el mismo sentido que para -

datos reales, en las características observadas, excepto para densidad

de .ThymeIaea, zonas .deprímidas y tipo I de vegetación del 2 °análisis,

que arrojan valores de preferencia mucho más altos .

34 . Por sexos y clases de edad, la pendiente solamente afec

ta a las hembras, más las adultas que las juveniles .

cobertura vegetal, ambos sexos y clases de edad muestran gran preferen

cía por las zonas más cubiertas, particularmente individuos juveniles

machos y hembras adultas . Para el primer análisis de la vegetación,

el tipo I obtiene la máxima aceptación por parte de hembras adultas .

El tipo II es rechazado en todos los casos en parecida proporción . -

El tipo III es preferido por juveniles hembras y en menor proporción,

machos-adultos y juveniles-, y hembras adultas . El tipo IV es casi -

indiferente . Para el 2 °análisis de la vegetación, es general la su�

perabundancia de todos los elementos en zonas de tipo I, el tipo II se

segrega y el III .es prácticamente indiferente .

Respecto a la -

35 . Respecto a la densidad de ThymeIaea, el sexo masculino,

en cualquiera de las dos clases de edad, muestra fuerte preferencia

por valores altos de densidad .
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36 . Ambos sexos y clases de edad se distribuyen con preferen

cía sobre áreas en las que se localizan mayor número de hormigueros .

37 . La superficie media de territorio para elementos juveni-

les es de 182 m? y las estimadas para adultos machos y hembras son res-

pectivamente de h54 y 544 m? La estima del territorio depende del núme

ro de capturas sobre cada ejemplar, y se estabíiíza a partir de 8 ó 9 .

38 . Las peculiaridades sobre ejemplares de Psammodromus algi

rus de las poblaciones del Levante que interponen ciertas diferencias -

con las estudiadas por otros autores son : una menor extensión de la -

coloración anaranjada en la cabeza y un tono dorsal más claro .

39 . La dieta de Ps . algírus cuenta con un elevado porcentaje

de Coleópteros y Ortópteros . El índice de diversidad tr6f íca es simi-

lar al de A . erythrurus .

40 . Para la confección de curvas de crecimiento se han aplica

do tres modelos de regresión no lineal sobre medidas de LCC, resultando

el segundo de ellos el de mejor ajuste para datos de individuos machos

y el tercero para los totales . Las tasas de crecimiento extraídas pa-

ra elementos juveniles, subadultos y adultos son, respectivamente, -

0 .142, 0 .159 y 0 .066 mm ./día . °

41 . La relación entre las medidas de LCC y LC es muy similar

para los dos sexos .

42 . Las pautas en el comportamiento termorregulador de Ps . -

algirus giran principalmente en torno a los arbustos de Crueianella ma-

ritima . Es una especie trepadora a pequeños niveles y aprovecha las -

distintas velocidades del viento a distintos niveles, en combinación -

con distintas posturas en el interior y exterior del arbusto en su regu

lacíón térmica . La media de los registros corporales es de 32 .96 ° C .

Las temperaturas moderadamente altas son factor limítante en los rangos

de actívídad .
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43 . Psammodromus algirus es activo durante todo el año por

parte de algunos ejemplares en los meses más fríos . La curva de ac-

tividad en la mayoría de los meses es multimodal., con salidas espora-

dicas e intermitentes .

44 . La respuesta de actividad a los fenómenos de precipita

ción es menor que en A . erythrurus .

45 .

	

Las preferencias espaciales de la especie atienden a

sustratos de diana fija y móvil, tipos III y IV de vegetación del pri-

mer análisis, grandes coberturas de vegetación, y sobre todo de Cruei

anella, y es prácticamente indiferente a la pendiente .

46 . - Se ha puesto de manifiesto -la preferencia que muestra

Psammodromus hispanieus por zonas de vegetación tipo I del 2°análisis

frente al resto de áreas .

47 . El análisis de 23 fecal de Lacerta Zepida procedentes

del arenal, han patentizado un elevado porcentaje (87 %) de Coleópte-

ros en su dieta, úel que una amplía mayoría corresponde a especies de

Tenebriónídos de gran tamaño .

48 . En un capítulo de síntesis se han razonado aquellas di

ferencias que ponen de manifiesto cada una de las especies estudiadas

en su delimítací6n de recursos .

una ocupación temporal de amplio

uso vertical en la vegetación .

el espacio horizontal a reducidas áreas areno-limosas

Lacerta Zepida se separa fácilmente del grupo por su

ría de Tenebriónídos de gran tamaño .

AcanthodactyLus erythrurus emplea -

rango . Psammodromus algirus hace -

Psammodromus hispanicus se limita en

. Por áltímo, -

dieta mayorita-
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