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RELACION DE AUTORES (POR ORDEN ALFABETICO) Y TEXTOS 

Ana C. Andreu 
Morfologia y anatom:ia del adulto; Orden Testudines Batsch, 1788 

Ana C. Andreu y Carmen Diaz-Paniagua 
Familia Testudinidae Batsch, 1788; Genero Testudo Linnaeus, 1758 

Ana C. Andreu y Luis Felipe Lopez-Jurado 
Familia Emydidae Rafinesque, 1815; Genero Mauremys Gray, 1869 

Oscar J. Arribas 
Genero Iherolace11a Anibas, 1997; Subgenera Iherolacerta Anibas, 1997; Ibemlacerta 
(Iberolace11a) cyreni (L. Muller y Hellmich, 1937); Iherolacerta (IherolaceJ1a) galani 
Anibas, Cananza y Odierna, 2006; IberolaceJ1a (Iberolacma) martinezricai (Arribas, 
1996); Iberolace11a (Iberolacerta) montico!a (Boulenger, 1905); Subgenera Pyrenesau
ra Anibas, 1999; Iberolacerta (Pyrenesaura) bonnali (Lantz, 1927); Iberolacerta (Pyre
nesaura) aranica (Anibas, 1993); Iherolacerta (Pyrenesaura) aure!ioi (Anibas, 1994) 

Cesar Ayres 
Genero Emys Dumeri l, [1805] ; Emys orbicularis (Linnae us, 1758) 

Albert Bertolero 
Testudo hennanni Gmelin, 1789 

Salvador Carranza 
Posicion sistematica y distribucio n geografica de los Reptiles 

Carmen Diaz-Paniagua y Ana C. Andreu 
Familia Geoemydidae Theobald, 1868; Mauremys leprosa (Schweigger, 1812); 
Testudo graeca Linnaeus, 1758 

Juan Ramon Fernandez-Cardenete y Luis Garcia-Cardenete 
Genero Algyroides Bibron y Bory de Saint-Vicent, 1833; Algyroides 1narchi (Val
verde , 1958) 

Patrick S. Fitze 
Psammodromus edwardsianus (Duges, 1829); Psammodromus hi::,panicus Fit
zinger, 1826; Psammodromus occidentalis Fitze , Gonzalez-Jimena , San-Jose, San 
Mauro y Zardoya, 2012 

Pedro Galan 
Podarcis hocagei (Lopez Seoane, 1884); Genero Coronella Laurenti, 1768; Cora
nella austriaca Laurenti 1768; Coronella girondica (Daudin, 1803) 

Alberto Gosa y Xabier Rubio 
Lacerta bilineata Daudin, 1802 
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Adolfo Marco, Elena Abella, Carlos Carreras y Luis Felipe LOpez-Jurado 
Genera Caretta Rafinesque, 1814: Caretta cm'etta (Linnaeus, 1758) 

Adolfo Marco, Carlos Carreras y Luis Felipe Lopez-Jurado 
Genera Lepidochelys Fitzinger, 1843; Lepidochelys kempii (Garman, 1880) 

Adolfo Marco y Luis Felipe Lopez-Jurado 
Infraorden EuCJyptodira Gaffney, 1975; Familia Cheloniidae Oppel, 1811 

Adolfo Marco, Catalina Monzon-ArgUello, Jesils Tomas y Luis Felipe LOpez-Jurado 
Genera Chelonia Latreille , 1802; Chelonia rnydas (Linnaeus, 1758) 

Adolfo Marco, Juan Patiiio-Martinez, Maite Ikaran y Luis Felipe LOpez-Jurado 
Genera Derrnochelys Blainville, 1816; Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761) 

Adolfo Marco, Juan Patino-Martinez y Luis Felipe Lopez-Jurado 
Familia Dermochelyidae Fitzinger, 1843 (1825) 

Adolfo Marco, Jesus Tomas, Ohiana Revuelta y Luis Felipe LOpez-Jurado 
Genera Eretmocbelys Fitzinger, 1843; Eretmocbelys imbricata (Linnaeus, 1766) 

Fernando Martinez-Freiria 
Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 

Fernando Martinez-Freiria y Jose C. Brito 
Vipera seoanei (Lataste, 1879) 

Fernando Martinez-Freiria, Jose C. Brito, Juan M. Pleguezuelos y Xavier Santos 
Familia Viperidae Oppel, 1811; Subfamilia Viperinae Oppel, 1811 ; Genero Vipe
ra Laurenti, 1768; Vipera latastei Bosca, 1878 

Albert Martinez-Silvestre, Judith Hidalgo-Vita, Natividad Perez-Santigosa y 
Carmen Diaz-Paniagua 

Genero Tracbemys Agassiz, 1857; Trachemys scripta (Thunberg, 1792) 

Jose A. Mateo 
Genera Timon Tschudi, 1836; Timon lepidus (Daudin, 1802) 

Ana Perera 
Genero Scelarcis Fitzinger, 1843; Scelarcis perspicillata (Dumeril y Bibran, 1839) 

Juan M. Pleguezuelos 
Historia natural de los Re ptiles; Se1pentes Linnaeus , 1758; Familia Colubri
dae Oppel, 1811; Subfamilia Colubrinae Oppel, 1811 ; Genero Hemorrhois 
F. Boie, 1826; Genero Macroprotodon Guichenot, 1850; Macroprotodon bre
vis (Gi..inther, 1862); Macropmtodon mauritanicus Guichenot, 1850; Genero 
Rhinechis Michahe lles, 1833; Rhinechis scalaris (Schinz, 1822); iVatrix natrix 



(Linnaeus , 1758); Familia Lamprophiidae Fitzinger, 1843; Subfamilia Psam
mophiinae Bonaparte , 1845; Genera Malpolon Fitzinger, 1826; Malpolon 
monspessulanus (Hermann, 1804) 

Juan M. Pleguezuelos y Monica Feriche 
Hemorrhois hippocrepis (Linnaeus, 1758) 

Juan M. Pleguezuelos y Xavier Santos 
Subfamilia Natricinae Bonaparte, 1838 

Xabier Rubio y Alberto Gosa 
Genera Zamenis Wagler, 1830; Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) 

Alfredo Salvador 
Introducci6n; Recolecci6n, conservaci6n y tecnicas de estudio; Los Reptiles ibe
ricos; Superfamilia Testudinoidea Fitzinger, 1826; Orden Squamata Oppel, 1811 ; 
Genera Hemidacty lus Oken, 1817; Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758); 
Genera Tarentola Gray, 1825; Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758); Genera 
Chalcides Laurenti, 1768; Chalcides bedriagai (Bosca, 1880); Chalcides striatus 
(Cuvier, 1829); Episquamata Vidal y Hedg~s, 2005; Lacertoidea Camp, 1923; 
Genera Blanus Wagler, 1830; Blanus cinereus (Vandelli, 1797); Blanus mariae 
Alberty Fernandez, 2009; Familia Lacertidae Oppel, 1811; Subfamilia Gallotiinae 
Cano, Baez, L6pez-Jurado y Ortega, 1984; Psammodromus algirus (Linnaeus, 
1758); Subfamilia Lacertinae Oppel, 1811; Tribu Lacertini Oppel, 1811 ; Genera 
Acanthodactylus Wiegmann, 1834; Acanthodactylus erythrurus (Schinz, [1834]); 
Genera Lacerta Linnaeus, 1758; Lacerta agilis Linnaeus, 1758; Lacerta schreiberi 
Bedriaga, 1878; Genera Podarcis Wagler, 1830; Podarcis lilfordi (Gunther, 1874); 
Podarcis muralis (Laurenti, 1768); Podarcis pityusensis (Bosca, 1883); Podarcis 
siculus (Rafinesque, 1810); Genera Teira Gray, 1838; Teira dugesii (Milne
Edwards, 1829); Genera Zootoca Wagler, 1830; Zootoca vivipara (Lichtenstein, 
1823); Toxicofera Vidal y Hedges, 2005; Genera Chamaeleo Laurenti, 1768; Cha
maeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758); Anguimorpha Oppel, 1811 ; Genera Anguis 
Linnaeus, 1758; Anguis fragilis Linnaeus, 1758; Apendice 1. Nomenclatura: Lista 
de Sin6nimos y Combinaciones (con comentarios editoriales de Miguel Angel 
Alonso-Zarazaga, Antonio Bea, Patrick S. Fitze, Pedro Galan, Alberto Gosa, Juan 
M. Pleguezuelos, Xabier Rubio, Alfredo Salvador y Xavier Santos) 

Alfredo Salvador, Stephen D. Busack y Miguel Angel Carretero 
Podarcis vaucheri (Boulenger, 1905) 

Alfredo Salvador y Salvador Carranza 
Gekkota Cuvier, 1817; Familia Gekkonidae Oppel, 1811; Familia Phyllodactyli
dae Gamble, Bauer, Greenbaum y Jackman, 2008; Scincoidea Oppel, 1811; 
Familia Scincidae Oppel, 1811 ; Amphisbaenia Gray, 1844; Familia Blanidae 
Kearney, 2003; Iguania Cope, 1864; Familia Chamaeleonidae Rafinesque, 1815; 
Familia Anguidae Oppel, 1811 
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Alfredo Salvador y Miguel Angel Carretero 
Podarcis hispanicus (Ste indachner, 1870) 

Alfredo Salvador, Miguel Angel Carretero y Paulo Sa-Sousa 
Podarcis carbonelli Perez-Mellado, 1981 

Alfredo Salvador y Patrick S. Fitze 
Genera Psammodromus Fitzinger, 1826 

Xavier Santos 
Genera Hierophis Fitzinger, 1834; Natrix maura (Linnaeus, 1758) 

Xavier Santos y Antonio Bea 
Hierophis viridiflavus (Lacepede, 1789) 

Xavier Santos y Juan M. Pleguezuelos 
Genera Natrix Laurenti, 1768 

RELACION DE DffiUJOS 

Pedro Salgado Figuras 3-20, 22-26, 36, 44, 56, 71, 73, 80, 83-86, 88-94, 
96-105, 109-114 

Alfredo Salvador Figuras 21 , 27-35, 37-43, 45-55, 57-70, 72, 74-79, 81 , 
82, 95 



· -Ja Berlenga los machos no dominantes ocupan areas de 162.9 m.? 
2,6-163,2 m2

) , pero los machos dominantes y poligamos tan solo 
- -1 .6 m2 (rango= 14,0-35,3 m2

) yen general las hembras ocupan area 
de 2,3 m2 (rango= 1,2-3,4 m2) (Vicente, 1989b). 

·acion: Esta incluida en Ia categoria global de Ia IUCN (2008) de .. En 
_- B1ab(i,ii,iii,iv,v)" (Sa-Sousa et al., 2009b). Se justifica porque su area 
cion es menor de 5.000 km2

, su distribucion esta fuertemente frag
-· hay un declive continuado en Ia extension de su presencia, su area 
cion, Ia extension y calidad de su habitat, el ntimero de localidades 
e ro de adultos (Sa-Sousa et al., 2009b). En Espana esta incluida en Ia 
de Ia IUCN (2002) de "Preocupacion Menor LC" (Sa-Sousa, 2002) . 

..:tores de amenaza principales para Ia especie son los incendios fores
-ustitucion de los melojares y sus etapas subseriales por plantaciones 

de Coniferas y la degradacion de las dunas litorales (Perez-Mellado, 
9 6b, 1998i; Carretero et al., 2002b; Sa-Sousa, 2002). En la isla Berlen
-ufrido una significativa disminucion en la densidad con el fuerte 

de la gaviota patiamarilla, Larus cachinnans Pallas, 1811 (Vicente y 
. 2001). La contaminacion de los suelos por fertilizantes agricolas pue-

:ribuir al declive de la especie. En experimentos en los que se incuba
- ,·os de P. carbonelli en sustrato al que se aiiadio una solucion de nitra

monio, se registro incremento de la mortalidad embrionaria y menor 
peso de los recien nacidos (Marco et al. , 2004b). Adultos expuestos a 
en la dieta mostraron los mayores niveles de acumulacion en el diges

rante las primeras cinco semanas (Mann et al., 2006) , pero aparente-
la especie es capaz de eliminarlo a medio plazo (Mann et al., 2007). 

hispanicus (Steindachner, 1870) (figs. 65-68 y Mapa 35) 
1 oxycephala var. hispanica Steindachner, 1870. Sitzungsbe1'. Akad. Wiss . 
.:n. Math.-Naturwiss. Kl. , Abt. I, 62(8): 350 

e vulgar: Lagartija iberica 

Autoc Alfredo SALVADOR y Miguel Angel CARREITRO 

rante mucho tiempo se ha examinado la variacion de Podarcis hispanicus 
Ia base de la morfologia, coloracion y folidosis con el fin de dilucidar los 

- nes geograficos existentes, obteniendose resultados poco esclarecedores y 
usiones taxonomicas insatisfactorias (Boulenger, 1905; Klemmer, 1959, 

!- Mertens y Wermuth, 1960; Salvador, 1974b; Blasco y Lucena, 1975; Gui
- 1e, 1976a; Blasco, 1980; Perez-Mellado, 1981a; Busack, 1985; Guillaume et 
1985; Bea et at., 1986; Guillaume y Geniez, 1986a, 1986b; Perez-Mellado y 

-~-·-'"" '-''-'• 1986; Guillaume, 1987; Carretero y Llorente, 1993c). 
: .. a utilizacion de marcadores geneticos ha permitido comenzar a compren
- Ia complejidad evolutiva de las poblaciones asignadas a este taxon, con-
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A 

Fig. 65. Aspecto lateral de 
la cabeza de Podarcis 
hispanicus: ejemp!ar 
MNCN 6398 de Cercedilla 

(Madrid) (A), ejemp!ar 
MNCN6686de 
Fuenterrabia 
(Guipuzcoa) (B). 

siderando P. hispanicus como un complejo de especies (Harris y 
2002; Pinho et al. , 2003). Se ha identificado en el suroeste iberica 
relacionado con vaucheri del n01te de Africa (Harris et al., 2002a). 
paraci6n entre patrones de divergencia mitocondrial y nuclear ha p 
manifiesto el estatus especifico de P. bocagei, P. carbonelli y P. vau 
general, se han detectado bajos niveles Co a veces nulos) de hibri 
las zonas de contacto entre P. bocagei y P. carbonelli, P. bocagei y 

FAC' 



6. Aspecto Lateral de 
'Jeza de Podarcis 
nicus: ejemplm-
-9081 de Valencia 

( Valencia) (A) y ej empla1" 
SMF 43861 de las islas 
Columbretes (B). 

- tipo lA, P. vaucheri y P. carbonelli, as! como de P. hispanicus tipo lA 
P. carbonelli. En todo caso, los marcadores geneticos sugieren introgre
deri-vada de episodios anteriores de hibridaci6n (Pinho et al., 2003, 2006, 

- J _ 2007b, 2008, 2009, 2011 ; Carretero, 2008b; Kaliontzopoulou et at., 
- 1. Es importante recalcar que la actual aceptaci6n de P. bocagei, P. car-

l!i y P. vaucheri no c01-responde a una mayor evidencia genetica para 
tres formas en comparaci6n con e l re to de los todav!a innominados 

539 



Fig. 67. Aspecto ventral de 
la cabeza de Podarcis 
hispanicus: ejemplar MNCN 
6393 de Cercedilla 

(Madrid) (A), ejemplar 
MNCN6687de 
Fuenterrabia 
(Guipuzcoa) (B) 

miembros del complejo P. hispanicus. En todo caso, hay un fuerte sop 
que aquellas formas, todavia incluidas en P. hispanicus, forman un 
parafiletico respecto a las tres anteriores. 

Esqueleto: La region anterodorsal de la espina neural del axis alcan 
altura similar o superior al extrema posterodorsal de la misma. La 
new·ales del resto de vertebras cervicales son relativamente bajas. Ha~· 



. 68. Aspecto ventral de 
cabeza de Podarcis 
·panicus: ejemplar 

LYCN 9075 de Valencia 

(Valencia) (A) y ejemplar 
SMF 43862 de las is/as 
Columbretes (B). 

29 vertebras presacrales y de 45 a 52 vertebras caudales, de las cuales las 
: a 6 proximales carecen de p lanos intravertebrales de fractura (Barbadillo , 
· 989a). De 5 a 8 vertebras caudales presentan planos completos de fractura 
Barbadillo et al., 1995). La autotomia caudal es maxima. El musculo caudo

'enwralis longus se separa de sus conexiones vertebrales durante la autoto
!11ia y vuelve a conectar con los nuevos cartilagos durante la regeneraci6n 
Russell et al., 2001). Se ha observado que durante el crecimiento craneal las 
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areas laterales son las que se osifican mas tempranamente (Garrido er . 
1990). En el quiridio se observa que los dedos crecen de modo mas le 
que los elementos proximales de las extren1idades, que por tanto son l _ 

ponsables del elongamiento de estas respecto a la longitud corporal (Sane 
et al. , 1989; Perez-Mellado, 1998j). Los procesos posterior y paroccipital 
prootico y otooccipital son cortos (Barahona y Barbadillo, 1998) . Sobr 
morfologia de la columela vease Ruiz de la Concha y Blasco 0998). 

Dimorfismo sexual: En general, los machos son algo mayores que las h 
bras , con cabezas mas anchas y patas relativamente mas largas (Blasco, 1 
Brafla, 1996; Perez-Mellado, 1998j). En las hembras, el diseflo dorsal no 
le ser reticulado, sino que los costados estan exteriormente flanqueado 
dos bandas dorsolaterales de bordes nitidos y de un color que oscila enrn
blanco puro y el verde intenso. La presencia o no de bandas dorsolater: 
es muy variable aunque, ciertamente, es mas frecuente en las hembras . 8 
ten poblaciones de P. hispanicus tipo 1A en las que tanto machos como h, 
bras son reticulados mientras que en otras los machos son reticulados ~

hembras rayadas o reticuladas. Tanto en el noreste como en el sureste il _ 
co es frecuente que machos y hembras sean rayados. En todo caso ha\· -
fuerte variabilidad de patron entre linajes, poblaciones e individuos. La 
interior de dichas bandas posee , en general, otra banda negruzca. En la-
Columbretes, Castilla y Bauwens Cl991b) han observado que los ma 
poseen cabezas mayores, patas anteriores y posteriores mas largas y nt 
peso que las hembras . Los machos tienen de seis a ocho vertebras cau 
con pianos completos de fractura , mientras que las hembras presentan 
de cinco a siete con dicha caracteristica (Barbadillo et al., 1995) . Adema_._ 
machos poseen colas no regeneradas significativamente mas largas que 
hembras (Barbadillo y Bauwens, 1997). Tambien se ha detectado dimorfi 
sexual en el encefalo, mostrando los machos unos bulbos olfatorios de m 
tamaflo en correspondencia con su mayor capacidad de discriminacion 
mica (Sampedro et al., 2008; Font et al. , 2012a). 

Datos geneticos y bioquimicos: Cariotipo formado por 2n= 38 cromoso 
acrocentricos, con 36 macrocromosomas y 2 microcromosomas (Caler; 
Cano, 1979; de Smet, 1981a; Olmo et al. , 1987; Odierna et al., 1993), aun 
no se ha realizado un estudio comparado del cariotipo de los diferentes li; 
jes . La hembra es el sexo heterogametico y se considera que el tipo de l.
mosomas sexuales de P. hispanicus responde al patron mas primitivo de 
familia Lacertidae (Odierna et al., 1993). 

Variabilidad: Podarcis hispanicus es un grupo parafiletico respecto a 
bocagei, P. carbonelli y P. vaucheri, cuyos linajes taxonomicamente inno 
nados (excepto P. liolepis, cuyo estatus nomenclatural es dudoso, vease 
adelante) podrian representar tambien especies diferentes. La variabim_..,. 
morfologica entre linajes de Podarcis ibero-magrebies (incluyendo P. ca,-, 
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_ bocagei y P. vaucheri) puede hasta verse sobrepasada por la variabi
cnu·e poblaciones. Hay gran variabilidad entre los linajes de P. hispani

a fuente principal de variacion esUi representada por la longitud de 
,- cuerpo, las dimensiones de la cabeza y la longitud de los miembros. 

en hay gran variacion entre las poblaciones de un mismo linaje, espe
.....--,,-n,,_. en la forma del cuerpo (Kaliontzopoulou et al , 2012b) . 

un linaje noroccidental o tipo 1, tambien llamado forma lusitanica 
illaume (1987), que es el linaje hermano de Podarcis bocagei y cuya 

1Ll<:lL1·, J1 habria tenido Iugar hace unos tres millones de afi.os. Ambos 
ser conespecificos, pero su adaptacion a distintos tipos de habitat 

favorecido el aislamiento entre ambos. Podarcis bocagei se encuentra 
..,ue]o y el linaje noroccidental vive en rocas. La evidencia no permite 
~ ir si dicha adaptacion ha sido causa de especiacion ecologica o bien 

ecuencia de un desplazamiento de caracteres entre especies aisladas 
uctivamente . En todo caso, son los linajes de Podarcis ibericos cuya 
cion mas se solapa (mutuamente casi un 50%) y se hallan en sinto-

n mucha frecuencia. Ademas, los machos de P. bocagei y del linaje 
: de P. hispanicus son capaces de discriminar quimicamente entre las 
~:l de su especie y de la otra , aunque las hembras no son capaces de 
.linar entre machos de ambas especies . Estos resultados sugieren que 
.-e rencias de sefi.ales quimicas entre hembras pueden contribuir al ais-

reproductivo entre ambos (Barbosa et al , 2006). Tambien difieren 
morfologia de la cabeza, robusta en P. bocagei y aplastada en el lina

ccidental, lo cual se relaciona con el tipo de habitat en que viven , 
·oJamente los sexos difieren en la fuerza del mordisco (Kaliontzopou

- · al., 2012a) . En el linaje noroccidental el patron dorsal de coloracion 
:uro y el vientre b lancuzco (Sa-Sousa et al. , 2002). Se han encontrado 
ados en este linaje (Pinho et al., 2004b), uno en el sur de Castilla y 
Toledo y Madrid y el otro en el resto de su area (Kaliontzopoulou et 

_ -11). La longitud de cabeza y cuerpo de los machos mide en prome
-2.9 mm en Galicia y Portugal, 56,0 mm en Gredos y 57,0 mm en la 

norte (Perez-Mellado y Galindo , 1986); en la Sierra de Guadarrama 
ramafi.o medio es de 63,5 mm (Mellado y Olmedo, 1981). En la costa 

3.licia la longitud de cabeza y cuerpo de los machos mide en promedio 
mm, en las islas Cies 53,6 mm, en la isla de Ons 58,0 mm y en la isla 
·tvora 65,1 mm (Galan, 2003b). Hay tambien tendencia a! aumento de 

en las poblaciones insulares de la ria de Arousa (Galan, 2003b; Arnt
_- Sa-Sousa, 2007). Se ha citado un ejemplar melanico en Salamanca 

-Mellado, 1984) y otro en Ciudad Rodrigo (Garda-Munoz et al. , 2011b) . 
nico taxon asociado con el area de distribucion de este linaje es gua

mae Bosca, 1916. Geniez et al. (2014) han propuesto para este linaje 
regoria de especie, Podarcis guadarramae, asignando las poblaciones 

~IICHLaL!c" (Tipo 1B, Pinho et al., 2006, 2007a, 2008) a la subespecie tipica 
occidentales (Tipo 1A, Pinho et al. , 2006, 2007, 2008) a un nuevo 

n_ Podarcis guadarramae lusitanicus. 
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Hay un linaje suroccidental o tipo 2 que es ellinaje hermano de Podm"cis 
carbonelli, del que se habrla diferenciado hace unos tres millones de afios. 
pero podrian ser conespecificos. La cabeza es robusta y el dorsa es verde o 
pardo amarillento (Sa-Sousa et al. , 2002). Se ha observado que los machos de 
tipo 1 y del tipo 2 difieren en la composicion quimica de las secreciones de 
los poros femorales, lo que podria influir en el aislarniento reproductivo de 
los linajes (Martin y Lopez, 2006c). Sin embargo, ni los machos n i las hem
bras son capaces de discriminar entre los olores del sexo opuesto de los dos 
linajes (Martin y Lopez, 2006d) . Las respuestas de los machos a olores de 
poblaciones de tipo 1 y 2 en Madrid reflejan la abundancia de dos tipos de 
lipidos (colesterol y provitamina D3) en las secreciones femorales de cada 
poblacion (Gabirot et al. , 2012) . A falta de un analisis genetico de estos ejem
plares, estos resultados son de dificil interpretacion porque pueden pertene
cer a linajes diferentes, al rnismo linaje o ser hibridos. No hay ningun taxon 
asociado con el area de distribucion de este linaje. Geniez et al. (2014) hac 
propuesto para este linaje la categoria de especie, denominandola Podarci~ 
virescens. 

Hay un tercer linaje en el noreste, que se encuentra en Catalufia , Aragon 
sur de Francia y Comunidad Valenciana, al que tambien pertenece las pobla
ciones de las islas Columbretes (Harris y Sa-Sousa, 2002). Por el este alcanz 
Cantabria y Zamora (Monasterio de Moreruela, Kaliontzopoulou et al. , 2012b 
Hay divergencia genetica entre las poblaciones de Columbretes, aunque la 
distancias geneticas con el resto de poblaciones del noreste peninsular ~ 
sureste de Francia son relativamente reducidas (Castilla et al. , 1998). La 
poblaciones de Catalufia, Aragon y norte de la Comunidad Valenciana tiener. 
mayor talla , el vientre varia del blanco al amarillo y anaranjado y el dar 
muestra un reticula oscuro que a menudo forma bandas longitudinales tam
bien en los machos. En Catalufia miden en promedio de longitud de cabez.::. 
y cuerpo 44,9 mm los machos y 44,4 nun las hembras. (Vives-Balmafia, 1982 
En una poblacion de Barcelona, los machos rniden en promedio 50,4 mm . 
las hembras 48,8 nun (Kaliontzopoulou et al. , 2006) . En Torredembarra (TaiTa
gona), los machos miden en promedio 45,8 mm y las hembras 43,3 mrr 
(Carretero y Llorente , 1993c) . En la isla Meda Gran, los machos miden entn 
42,2 y 57,4 nun y las hembras entre 42,2 nu11 y 56,0 nun (Carretero et a! 
1993) . En Francia viven poblaciones de pequefia talla, con una longitud mav•
ma de cabeza y cu erpo de 55,0 mm en machos y 50,0 mm en hembras. L 
machos tienen el dorso reticula do y las hem bras a menu do tambien ( Gu.
llaume y Geniez, 1986a). En el Pais Vasco, los machos miden en promedio d 
longitud de cabeza y cuerpo 53,9 mm y las hembras 50,3 mm. En Urgull-Sar:
ta Clara (San Sebastian) los machos miden 65,7 mm y las hembras 61 ,3 mrr:. 
El n(tmero de escamas dorsales es en promedio 52,8 en machos y 52,6 ec
hembras del Pais Vasco y 53,1 en machos y 51 ,1 en hembras de Urgull-Sar..
ta Clara (Bea et al. , 1986). Los machos de las islas Columbretes miden en pr, 
medio 68 nu11 de longitud de cabeza y cuerpo y las hembras 61,9 mm (Ca 
tilla y Bauwens, 1991b) o bien 65 ,3 mm en machos y 61,7 mm en hembr.; 



1991). Se ha citado un caso de melanismo en las islas Columbretes 
1994) y otro en Alava (Tejado y Pores, 2002). Asociadas con el area 

de este linaje estan los raxones atrata Bosca, 1916; colum-
- Eisentraut, 1930; mancolibrensis Eisentraut, 1930; sebastiani Klem

y cebennensis Guillaume y Geniez, 1986. Renoult et al. (2009) han 
al linaje nororiental al estatus de especie y Renoult et al. (2010a) han 
que el nombre valido para este taxon seria liolepis Boulenger, 1905; 

rgo, Valencia, la localidad donde fue descrito, pertenece al linaje his
- en sentido estricto (Kaliontzopoulou et al., 2011). Por lo tanto, el 

e del linaje nororiental deberia ser Podarcis atratus Bosca, 1916, en 
e ser separado como especie. 

region suroriental de la peninsula Iberica se han identificado tres lina
ionales; dos de ellos forman un grupo monofiletico que esta empa
con Podanis vaucheri. Uno es ellinaje hispanicus en sentido estric
esta sitLlado mas al norte. Cabe aun confirmar si esta forma, descrita 

·eindachner en 1870, es la que se halla presente en la localidad tipica 
nte Agudo (Murcia), como indica su nombre. Asociadas con la distri
de este linaje estan los taxones hispanicus Steindachner, 1870; stein

. :eri Bedriaga, 1886 y liolepis Boulenger, 1905. Un segundo linaje es el 
· ante y Murcia, el cual no tiene a(m taxones asociadas. El tercero es el 
Galera, por la localidad granadina donde fue primero descubierto, el 

:orma un grupo monofiletico con el linaje nororiental del que divergio 
unos 9,15 a 10 millones de afios (Kaliontzopoulou et al., 2012a). Este 
rampoco tiene taxones asociadas. Estos linajes tienen una talla muy 

e iia, cabeza y extremidades graciles y carecen normalmente de escama 
Es habitual que presenten patrones dorsales rayados y, frecuen

, una linea vertebral doble, al menos en la parte anterior del dorso 
·ez et al. , 2007). 

-rualmente se considera que no es taxonomicamente satisfactoria la inclu
. de todos los linajes en un solo taxon, P. hispanicus, si bien es necesa

n estudio mas detallado de las zonas de contacto entre linajes (Carrete-
1008b). La frecuente discordancia entre marcadores geneticos, fruto de 

- tos de introgresion mas o menos antiguos (Renoult et al., 2009) , reco
prudencia a la hora de aceptar nuevos taxones basados en una evi-

' ~ ia molecular limitada. En el futuro , se espera que las tecnicas de ultra
enciacion con marcadores m(lltiples, un estudio mas pormenorizado de 

zonas de contacto, asi como la integracion de datos geneticos con otras 
ores de evidencia (experimentos de comportamiento, analisis morfometri
- modelos ecologicos) contribuyan a resolver la compleja sistematica del 
po. 

Distribucion geografica: Se han identificado geneticamente como pertene
ntes al linaje noroccidental ejemplares del centro y norte de Portugal, 
ense, Salamanca, Leon, Zamora y Avila; tambien se han asignado a este 

.aje ejemplares procedentes de El Piornal (Caceres), Las Ventas con Peiia 
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Mapa 35. Distribuci6n 
ibero-balear de Podarcis 
hispanicus. 

0 o so 1or 
-=-

Aguilera (Toledo) y Torrej6n de la Calzada (Madrid) (Kaliontzopoulou 
2012a) . Probablemente pertenezcan a este linaje la mayoria de las p ol 
nes del noroeste, aunque est{m par precisar con mas detalle los limite. 
distribuci6n. Su distribuci6n incluiria diversas islas de la costa gallega. 
Sagres, Salvora y Nora en La Corufl.a y Rua, Ons, San Clemente, Monte 
do, San Martin, Toralla, Estela de Foray Estela de Terra en Pontevedra e' 
1990) y Onza y Faro (Galan y Fernandez-Arias, 1993). En la ria de Aro 
encontraria en las islas de Coroso, Jidoiro Pedregosa, Nora, Rua, Sal 
Vionta (Mateo, 1990; Arntzen y Sa-Sousa, 2007). En Galicia, el limite c~-.-
trional de su distribuci6n estaria marcado par la isoterma anual de lo~ _ 
(Galan , 1986b). Han sido asignadas al linaje suroccidentallocalidades 
de Portugal, Caceres, Badajoz, Toledo, Jaen, Albacete, Guadalajara y C 
(Kaliontzopoulou et al. , 2012a). 

El linaje nororiental se encuentra en el sur de Francia (Guillaume 
1985; Geniez y Guillaume, 1989; Michelot en: Geniez y Guillaume, 19 
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1991; Crochet y Geniez, 2000; Ponier. 2005), Catalufia y Aragon, este y 
de Castilla y Leon y Pais Vasco (Kaliontzopoulou et al., 2012a). Tam

esta presente en cuatro islotes del archipielago de las Columbretes: 
_mbrete Grande, Horadada, Mancolibre y El Lobo (Klemmer, 1959, 1961; 

et al. , 1987; Castilla, 1991; Castilla y Bauwens, 1991b, 1996) y en las 
_ Iedas (Balcells, 1964; Pascual, 1984; Carretero et al., 1993). La distribu
del linaje Albacete y Murcia se encuentra en localidades de estas pro

J . ademas de Alicante (Kaliontzopoulou et al. , 2012a). El linaje Galera 
~ cuentra en localidades de las provincias de Murcia, Almeria y Granada 

ontzopoulou et al., 2012a). El linaje hispanicus vive en localidades de 
_ Cuenca, Valencia, Albacete, Granada y Murcia (Kaliontzopoulou et al., 

_.1) . 

d istribucion de P. hispanicus sin distincion de linajes se aprecia en el 
J 35 y puede encontrarse informacion general sobre ella en Salvador 
- ), Perez-Mellado y Galindo 0986), Asociacion Herpetologica Espafio-
~989) y Perez-Mellado Cl997c) y regional o provincial en Bas 0983) y 

(1986b) para Galicia, Roca et al. (1983) para Valencia, Falcon y Cla-
1987) para Aragon, Barrio 0996) para Teruel, Zaldivar et al. 0988) para 
·oja, Gosa (1988) para la vertiente cantabrica del Pais Vasco, Garcia
et al. Cl989a, 1989b) para Madrid, Dicenta et al. 0989) y Hernandez 

·. 0993) para Murcia, Vives-Balmafia 0990) y Llorente et al. (1995) para 
- lufia, Perez-Quintero (1990) para Huelva , Galan y Fernandez-Arias 

3) para Galicia, Gosa y Bergerandi (1994) para Navarra, Meijide eta!. 
-±) para Soria, da Silva Cl995b) para Badajoz y Lizana et al. 0995) para 

egistro fosil: No existe ning(m resto asignable con seguridad a esta espe
en el registro fosil iberica. 

abitat: En la Sierra de Francia selecciona rocas con una altura superior a 
y evitan zonas de arena, hierba o de matorrales (Diego-Rasilla y Perez

.:lado, 2003). En la Sierra de Guadarrama se encuentra en roquedos en el 
·u de pino silvestre (Mellado y Olmedo, 1981). En Sierra Morena de Huel
·e detecta en rocas y troncos de arboles (Mellado et at. , 1975), aunque 

datos podr:ian referirse a P. vaucheri. En zonas del Pais Vasco y Nava
·e acantona sobre suelos despejados con cobert:ura arbustiva escasa y sus

'OS rocosos de arenisca (Gosa, 1987b; Gosa y Bergerandi, 1994). En Cata
.a puede hallarse tambien en el suelo, particularmente si P. mumlis esta 
ente (Llorente et al. , 1995) . 

. -\ctividad: Es activa durante todo el afio en numerosas localidades de Ia 
ninsula Iberica (Perez-Mellado, 1981a, 1983b; Mellado y Olmedo, 1987; Llo

- te et al., 1991). Esta activa todo el afio en las islas atlanticas de Galicia 
~.1 lan, 2003b). Activa todo el afio en la Sierra de Francia, la salida en invier

e produce con temperaturas superiores a 13 °C (Perez-Mellado, 1983b). 
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La actividad diaria es unimodal en invierno y parte de la primavera y bin 
dal en verano (Perez-Mellado, 1983b; Llorente eta!. , 1991). La actividad 
ria es mayor a partir del mediodia (Perez-Mellado, 1983b). El increme 
experimental de la densidad altera los patrones de actividad, increment:lnd 
las interacciones y disminuyendo el tiempo dedicado a descanso (Diego-R.. 
lla y Perez-Mellado, 2000). La maxima actividad se da en mayo y la miru..;. 
en octubre en el Sistema Central (Perez-Mellado, 1983b). La invernada ti 
lugar en fisuras rocosas y pueden observarse agregaciones de hasta 45 · 
viduos en el mismo refugio en la Sierra de Francia (Perez-Mellado , 19o_ 
En el sureste esta activa todo el afio (Zamora Salmeron, 1997) y en Cata 
es mas activa en arenales costeros durante el otofio. Lo que sucede en T1 
dembarra yen Aiguamolls de l'Emporda es que actua como especie marg_ ...... , 
que practicamente no se reproduce en el arenal pero entra desde la pe 
ria en otofio e invierno (Carretero, 1993). En Columbretes (Castilla et al .. 1 
Castilla y Bauwens, 1991b, 1996) permanece enterrada en invierno en fi. 
de vallas de piedra. 

Es un termorregulador activo y preciso (Bauwens eta!., 1995a, 1 
1996; Diaz eta!., 1996a). Las diferencias ambientales entre zonas de 
tafia y llanura pueden dar lugar a diferencias en morfologia y b io 
termica que permiten maximizar la termorregulacion bajo condicione -. 
maticas locales (Gabirot et al. , 2013) que , sin embargo, deberian ser a 
pafiadas por analisis geneticos de las poblaciones en cuestion a fin de 
cernir entre los efectos de la adaptacion y los de la historia evoluti \-:... 
ocupacion de paredes horizontales y verticales varia con la hora de 
(Diaz et al., 1996b). Es principalmente heliotermica, aunque ta 
emplea la tigmotermia como metodo de termorregulacion en la Sierr 
Francia (Perez-Mellado, 1983b). La temperatura corporal registrada e-:! 
Sierra de Francia mide 35 °C en promedio (Perez-Mellado, 1983b) . ::-~ 

publicado que en gradiente termico muestra una temperatura c01-por. 
33,8 oc (Bowker, 1986). En realidad, este autor estudio ejemplares de 
poblacion de Coimbra que corresponde a P. carbonelli (M.A. Carrc:-
obs. pers.) . En gradiente termico exhibe, en promedio, una temp er. 
corporal optima de 35,51 oc (Bauwens eta!. , 1995a, 1995b, 1996). La 
tante de tiempo termica es de 12,6 min (Diaz et at., 1996a). Lagarti j 
Barcelona muestran una temperatura preferida en gradiente termico de :: 
°C (Carretero eta!., 2006c). En las islas Columbretes se han registrado • 
peraturas corporales en el campo de 34,2 °C en machos y 34,0 oc en 
bras. En un gradiente de temperaturas en laboratorio los machos selecc~ 

una temperatura de 34,2 oc y las hembras 34,7 oc_ Su temperatura or· 
de carrera es 35,7 °C y su temperatura critica 44,6 oc (Bauwens e- · 
1995a). Mantienen a lo largo del dia su temperatura corporal dentro 
estrecho rango que maximiza su velocidad de carrera y que es inc 
diente de las temperaturas ambientales (Castilla y Bauwens, 1991a) . 
bien en otofio termorregula con efectividad ajustando sus periodos dc
vidad, seleccionado microhabitats y cambiando su postura y su ta 



\· imientos (Bauwens et al. , 1996) . El gasto metabolico varia entre 0,02 
-J h·1 a 5 °C y 0,60 ml g·1 h-1 a 35 °C. La tasa de consumo de oxigeno 
) en descanso es de 2,90 (Al-Sadoon y Spellerberg, 1985) . Posee un 

consumo de oxigeno en reposo y a bajas temperaturas durante los 
mas desfavorables del afio , primavera e invierno, en los que los 

p ermanecen durante mas tiempo en inactividad a temperaturas 
, orales relativamente bajas (Patterson y Davies, 1978b). 

~\limentacion : En las poblaciones peninsulares la dieta es basicamente 
(Mellado et al. , 1975; Bas, 1982; Perez-Mellado, 1983c; Brafia, 

. Carretero, 1993), basada en Diptera, Homoptera, Araneae y Coleoptera 
la 22). Se incluyen aqui los datos de Mellado et al. 0975) pero podria 

· r e de P. vaucheri. Algunas observaciones indican que en Columbretes la 
se basa en Coleoptera, Lepidoptera, Araneae, Sc01pionida y Gastropoda, 
ue tambien se han observado excrementos unicamente compuestos por 

·eria vegetal , particularmente en poblaciones insulares (Castilla et al. , 1987; 
....... - ..... u .. y Bauwens, 1991b). Tambien en Columbretes se han comprobado fre

casos de canibalismo, especialmente de huevos y juveniles, sobre 
por parte de los machos adultos (Castilla, 1995; Castilla y Dunlap, 1995) . 

experimentales indican que machos y hembras intentan capturar juve
(Castilla y van Damme, 1996). Los machos tienen una cap acidad de mas

- -ion mayor que las hembras, lo que les permite acceder a un n(unero 
:or de clases de presas (Herre! et al. , 1996). Guillaume (1987) cita un caso 
Jepredacion de P. hispanicus sobre un recien nacido de Tarentola mau
lica. En las islas Cies se ha descrito el aprovechamiento de los Insectos 

idos por carcasas de Rattus rattus (Velo-Anton , 2012) 
· crimina olores de presas pero no de plantas (Cooper y Perez-Mellado, 
~b) . El uso de estimulos visuales u olfativos para la identificacion de las pre
depende de la experiencia con cada tipo de presa. la experiencia previa 

alteraciones en el compottamiento predatorio; concretamente , !agar
que previamente habian comido una presa, ante una nueva presentacion 

misma la atacaban basandose exclusivamente en la informacion visual, 
que en su primer encuent:ro empleaban informacion visual y olfativa , 

de tener un mayor tiempo de latencia al ataque (Desfilis et al. , 2003). 
_:Jn observaciones de campo realizadas en Albacete, captura sobre todo Arac-

(29%), seguido de Himenopteros 827%), Hemipteros (15%), Coleopteros 
- ) y Dipteros (lOo/o) (Zamora Salmeron , 1997). El consumo de restos vege

parece frecuente en la poblacion de la isla de Benidorm (Perez-Mellado y 
·. 1993; Perez-Mellado et al. , 1994a). Se ha observado un caso de ingestion 

la cola de otro individuo de la misma especie (Ottega Diago y Perez-Mella-
2012) . Aparentemente, puede emplear la estrategia de la bl"1squeda activa 

~ alimento (Mellado et al., 1975), asi como la de caza al acecho (Perez-Mella-
1983c); la existencia de una conducta exploratoria intensa tras la captura de 
presa parece indicar que la busqueda activa setia la estrategia principal, al 

nos en las poblaciones levantinas de la especie (Desfilis et al. , 1993). 



Tabla 22. Composici6n taxon6mica (%) de Ia dieta de Podatds bispanicus. Referencias: (1), Galan, 
2003b; (2), Perez-Mellado, 1983c; (3), Ortega-Rubio, 1991 ; (4), Mellado eta! , 1975; (5), Perez-Mellado y 

C01ti, 1993; (6), Escarre y Vericad, 1981; (7), Carretero, 1993 

Islas Sistema Sierra de Sierra Isla de Alicante Torredembarra 
Cies (1) Central (2) Guadarrama (3) Morena ( 4) Benidorm (5) (6) (7) 

Opiliones 0,81 3,57 
Myriapoda ? ' - ,) 1,79 
Col!emhola 3,75 
Araneae 11,9 14,23 14 24,46 3,57 26,0 28,6 
Pbalangidae 1,08 
Diplopoda 0,36 
T7Jysanoptera 0,9 4 3,5 
Jsopoda 4,2 3,24 2,3 
Ottboptera 8,5 3,20 1 2,16 1,7 

Larvas 
Blattoidea 1,08 2,67 
Emhioptera 0,6 
Dermaptera 1,7 1 0,72 2,3 
Heteroptera 10,2 1,51 1,78 3,8 
Homoptera 0,9 16,96 21 4,46 12,7 6,4 
Hemiptera 9 2,16 
Neuroptera 0,55 
Mecoptera 
Lepidoptera 0,88 1,78 

Larvas 3,79 9 9,71 13.6 
Diptera 2,5 17,59 4 7,19 6,25 10,4 

Larvas 2 3. 
Odonata 1 
Hymenoptera 5,9 1,47 7 3,95 25,89 22,0 1.6 

L11vas 4 
Fonnicidae 6,01 1 9,35 44,64 
Coleoptera 40,7 13,78 13 20,87 1,78 13,3 

Latvas 3,20 6 4? ~ 

Art.r6podos indet. 3,46 1,78 
Larvas de Insectos 6,8 6,08 1,78 5,2 
Gastropoda 3,4 0,47 0,36 
Vertebrata 0,36 
Plantas 42,75 

Q de ejemplares 50 638 45 95 29 40 

NQ de presas 118 2.711 187 268 112 173 

Depredadores: Entre sus depredadores conocidos estan Blanus cin 
(Barbadillo et al., 1998), Timon lepidus, Podarcis hispanicus (Castilla, 1 
Psammodromus algirus (Carretero, 1993), as1 como Malpolon monspessu/, 
(Valverde, 1967; D1az-Paniagua, 1976; Vericad y Escarre, 1976), Hem.o1 
hippocrepis, Coronella girondica (Valverde, 1967; Galan y Fernandez-_ 
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. Castillo eta!., 1994; Galan, 2003b) . Jfacroprotodon cucullatus (Plegue
et al., 1992, 1994), Vipera latastei (Valverde, 1967; Vericad y Escarre, 

. Tarentola mauritanica (Franco, 1980a; Barbadillo, 1987); Athene noc
. Hifiez, 1983a, 1983b), Tyto alba (Vericad et al. , 1976; Vargas y Ant(mez, 
. Bubo bubo (Hiraldo et a!., 1975a), Falco tinnunculus (Veiga, 1985), 
aluco (Villaran y Medina, 1983), Bubulcus ibis, Ciconia ciconia, Milvus 
-. Buteo buteo, Falco naumanni, Lanius excubitor y Pica pica (Martin y 
. 1990), Herpestes ichneumon, Genetta genetta (Palomares y Delibes, 
l . gato domestico (Galan, 2003b) y Buthus occitanus (Castilla, 1995). 
·n estudio experimental con modelos de lagartijas de plastilina ha pues
manifiesto que las gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) son el prin
depredador en las islas Columbretes (Castilla y Labra, 1998). Los datos 

:ninares de Castilla 0991) y Castilla y Bauwens Cl991b) indican que la dis
de huida (62 em en promedio en juveniles y 89 em en adultos) podria 

correlacionada con la presion de depredacion en diferentes partes de la 
rudiada. De hecho, en Columbretes la tasa de depredacion o el grado 

:'!'crturbacion sufrido por las lagartijas parece correlacionarse inversamente 
. cobertura vegetal (Castilla et al. , 1992b). Es capaz de discriminar olfa

a Vipera latastei a pesar de que dicho depredador desaparecio de 
~a Columbretes hace mas de un siglo (van Damme y Castilla, 1996). 
41 temperatura optima de Carrera de P. hispanicus tipo 1B de Salaman-

35,7 °C (Bauwens et al. , 1995a). No se ha observado relacion entre la 
idad de carrera y la velocidad de trepa. Las lagartijas de una poblacion 
n a a Castellon corren con una velocidad mayor (202 cm/ s) que las lagar
e las islas Columbretes (108 cm/ s) y trepan con una velocidad mayor 

.... m/ s frente a 13 cm/s, respectivamente) (van Damme et al. , 1997). Las 
ijas de la zona continental modulan su velocidad modificando la longi

de su zancada mientras que las insulares cambian la frecuencia de zan-
1 van Damme et al., 1998). 

La habituacion a encuentros con depredadores de bajo riesgo puede ser 
diciosa para las lagartijas pues los individuos que se habiti:1an antes mejo

u condicion fisica (Rodriguez-Prieta et a l. , 2010) . Los individuos que 
ran mas y que son mas sociables, especialmente las hembras, son capa
e habituarse antes a los depredadores (Rodriguez-Prieta et al. , 2011). La 

· :1 lizacion derecha en la eleccion de refugios experimentales varia entre 
.aciones adscritas a diferentes linajes evolutivos ( Garcia-Mufioz et al. , 

• .2 ). La coloracion de la cola de los juveniles difiere entre poblaciones; algu
tienen la cola de color verde brillante, una estrategia antidepredatoria 

- distraer la atencion del depredador hacia la cola (Castilla et al. , 1999). 
v la autotomizada tiene elevada capacidad de distraer al depreclador por 
movimientos vigorosos, incluso con saltos en el aire , y por la clistancia 

··ida (Cooper et al., 2004). 

arasitos y enfermeclacles: En ellinaje nororiental se conocen los Tremato
onsinotrema tacapense y Pleumgenoides aff. medians (Olsson , 1876), el 
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Cestodo Nematotaenia tarentolae y los Nematodos Skrjabinelazia pyrenaic, 
Skrjabinelazia hoffmanni, Skrjabinodon medinae, Spauligodon carbonelh 
Acuaria sp. (Roca eta!., 1986b, 1990; Roca y Lluch, 1988; Garcia-Adell y Roc: 
1988; Roca y Garcia-Adell, 1988a, 1988b). En el linaje suroriental se conoc 
el Trematodo Sonsinotrema tacapense y los Nematodos Skrjabinodon me( . · 
nae, Spauligodon paratectipenis, S. saxicolae Sharpilo, 1961 , Paraphmynp· -
don echinatus y Acuaria sp. (Roca eta!. , 1986b; Roca y Lluch , 1988). En 
linaje noroccidental se conocen el Protozoo Coccidio Eimeria sp. (Harri. 
a!. , 2012), el Apicomplexa Hepatozoon (Maia eta!. , 2012; Perera eta!., 201_ 
los Cestodos Nematotaenia tarentolae, Oochoristica sp. y Mesocestoides sp 
los Nematodos Skrjabinodon medinae, Spauligodon carbonelli, Skrjabine: 
zia pyrenaica y Skrjabinelazia hoffmanni (Roca eta!. , 1989, 1990). En ellin -
je suroccidental se conoce el Protozoo Coccidio Eimeria sp. (Harris et < 

2012) pero no se detecto Hepatozoon (Perera eta!. , 2013). Se ha detecta 
infeccion por iridovirus en el 3,3% de los ejemplares examinados (n= 79'± 
varias poblaciones de Espaii.a y Portugal de linaje no especificado pero p 
bablemente tipos 1 y 2 (Alves de Matos eta!. , 2013). Se ha detectado infC" 
cion por el Apicomplexa hemoparasito Schellackia sp. en ejemplares que 
la localidad corresponderian al linaje 1b (Megia-Palma eta!. , 2013). 

Reproduccion y desarrollo: En el linaje nororiental, las primeras cop 
tienen lugar a principios de abril en una poblacion urbana estudiada en C 
luii.a. Existe una sola puesta anual de 3, 7 huevos como promedio (Llorente" 
at., 1987). El tamaii.o de puesta es en promedio de 4 huevos en Urgull-5 
ta Clara . En el momento de la puesta los embriones estan poco desarrolla 
(estadios 24 a 27) (Braii.a et at., 1991) . En las islas Columbretes entre ab 
julio hacen 1-3 puestas de 1 a 5 huevos (Castilla y Bauwens, 1996). El ta 
ii.o medio de puesta es de 2,8 huevos (Castilla y Bauwens, 2000) . El tam "' 
de puesta se incrementa con la talla de la hembra. Las hembras de pequ 
talla (62 mm en promedio) hacen una sola puesta, mientras que las hemh. 
de mayor talla (64,9 mm en promedio) hacen 2 o 3 puestas. En condicio 
de laboratorio, las hembras del linaje noroccidental llegan a hacer ha 
puestas (Castilla y Bauwens, 2000). Selecciona para depositar la puesta si· 
con una temperatura media del suelo de 25,7 oc (Castilla , 1995) . El peri 
de incubacion dura unos 54 dias a temperaturas del sustrato de 23,5 a 26 . .::: = 

Los huevos miden en promedio 12,4 x 7,3 mm (Castilla y Bauwens, 2 
Los recien nacidos miden 25,4 a 30,6 mm de longitud de cabeza y cue::-r' 
(Castilla y Swallow, 1996) o bien entre 26,5 y 31 ,5 mm. En ellinaje surorie::--· 
el perlodo de reproduccion comienza en marzo y las copulas en abril (Za 
ra Salmeron, 1997). 

En el linaje noroccidental los machos pueden conocer la condic 
reproductiva de las hembras mediante los olores (Cooper y Perez-Melb, 
2002a). En el Sistema Central occidental el celo comienza en febrero , oh...-. 
vandose entonces las primeras copulas, aunque la mayoria tiene lugar en IT 

zo y abril. Durante el otofl.o e invierno, basta abril , la practica totalidad 



·has adultos posee una coloracion roja ventral, en coincidencia con el 
de espermatogenesis vernal. Tras las copulas, el testiculo sufre a lo 

'el verano una fuerte regresion hasta el comienzo del siguiente ciclo, 
mes de septiembre. En las hembras los foliculos en vitelogenesis se 
J.n a partir de febrero y hasta julio. Existen dos periodos de puesta, en 
mayo el primero y en junio y julio el segundo. La puesta consta de 1 
eYos, 2,59 en promedio, correlacionada con el tamafio corporal de la 

(Perez-Mellado, 1982c). En la Sierra de Gredos el tamafio medio de 
e de 2,6 huevos (Gil, 1992a), 3,6 htJevos en Salamanca (Castilla y Bau
.WOO), 3,6 huevos en Guadarrama (Garda-Fernandez, 1990), en Madrid 
e,·os (Castilla y Bauwens, 2000) yen Asturias es de 2,1 huevos (Brafia, 
En las islas Cies, el periodo de puesta se extiende desde abril hasta la 

mitad de julio. El tamafio de puesta, 2,9 huevos en promedio, se 
c:iona positivamente con el tamafio de la hembra. Las hembras gran-

.:;.2.--± a 58,5 mm) hacen 2-3 puestas mientras que las pequefias (42,2 a 
-nm) hacen una sola puesta. Los recien nacidos miden 22 a 26 mm de 

d de cabeza y cuerpo (Galan, 2003a). En La Corufia el tamafio medio 
e ta es de 3,1 huevos (Galan, 2003a), de 3,1 en la isla de Ons, 3,89 en 

y 4,5 en Sagres (Galan, 2003b). 
el linaje suroccidental, los machos reconocen a las hembras a larga 

por su coloracion, mientras que a cott a distancia utilizan el olor 
y Martin, 2001b). Las hembras muestran preferencia por olores de 

- que sefialan una mejor respuesta inmune (Lopez y Martin, 2005d) . Sin 
~ o, hembras de una poblacion valenciana fueron incapaces de recono
imicamente refugios marcados por los machos de mayor tamafio (Cara

a/., 2011). La sefializacion sexual de los machos puede tener costes. La 
ion del sistema inmune puede afectar a sefiales quimicas de los machos 
et at. , 2009a) y de coloracion (Lopez et at., 2009b). En experimentos 

-~..1uv0 en laboratorio, machos de una poblacion valenciana fueron capa-
·e discriminar entre diferentes rivales de acuerdo con su habilidad com

·· ·;a pero no evitaron las areas marcadas por rivales superiores sino que 
deccionaron (Carazo et at., 2007); las marcas quimicas sirvieron para 
·1ficar el peligro potencial de cada individuo no solo en funcion del reco

iento individual sino tambien del Iugar en donde fueron depositadas 
zo et al., 2008). Las hembras discriminan entre machos con distintas com
:iones de llpidos en las secreciones de los poros femorales , lo que podria 

ado para la eleccion de pareja (Martin y Lopez, 2006e) . Sin embargo, 
n otros autores (Carretero, 2008b; Carazo et al., 2011 ; Font et al. , 2012a), 
embras del linaje noroccidental serian incapaces de discriminar quimica
re entre conespedficos y heteroespedficos (P bocagei), como hacen los 
hos (Barbosa et al., 2006), por lo que tal eleccion dependeria mas de ellos . 
cremento experimental de la testosterona induce cambios en la composi

- quimica de la secrecion de los poros femorales, sin embargo las hembras 
_en olores de machos con altos niveles de provitamina D3 con indepen

cia de la manipulacion experimental (Martin et al. , 2007b) . 
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Estructura y dinamica de poblaciones: Alcanzan la madurez las hemb
con una longitud de cabeza y cuerpo de 42,2 en las islas Cies (Galan, 2003 
43,0 mm en La Coruna (Galan, 2003a), 39,4 mm en Asturias (Brana, 1983), 
mm en el Sistema Central occidental (Perez-Mellado, 1982c), 50,0 mm en ~· 
manca (Castilla y Bauwens, 2000), 43,9 mm en Gredos (Gil, 1992a) y 49,4 
en Guadarrama (Garda-Fernandez, 1990). La madurez sexual se alcanza a 
8 meses de vida activa en Asturias y Salamanca y, unicamente, a los 7 en 
islas Columbretes (Bauwens y Diaz-Uriarte, 1997) . Mathis (1986) senala una l 
gevidad maxima de 4 anos en P. hispanicus. Un estudio esqueletocronolo-= 
de una muestra de Cascais (linaje suroccidental) ha puesto de manifiesto _ 
machos y hembras pueden alcanzar hasta 3 anos de vida (Caetano eta!., 19 

Se han estimado valores maximos de abundancia en las islas atlan 
de Galicia de 3.594 ej ./ha en Faro, 909 in Ons, 1.360 en Salvora, 40 
Sagres, 186 en Vionta y 4.667 en Noro (Galan, 2003b). En la isla Columhr' 
Grande la densidad de poblacion es superior 600 ej./ha (Castilla, 1991 . 
la isla de Benidorm se han hallado densidades de 400 a 500 ej ./ha (Pe 
Mellado eta!., 1994b). En la cuenca del rio Forma (Leon), Delibes y Saln 
(1986) senalan una densidad media de 45 ej ./ha y en la sierra de la Peii: 
Francia valores de 530 a 920 ej./ha, excluyendo juveniles (Diego-Rasil 
Perez-Mellado, 2004). La proporcion de sexos es de aproximadamente 1: 1 
esta poblacion (Castilla y Bauwens, 1991b), asi como en la estudiada e:-: 
Sistema Central, donde ademas no existe variacion interanual de este r ~
metro (Marcos-Leon y Perez-Mellado, 1992). 

El clominio vital de los machos adultos en la Sierra de Francia varia e~ · 
18,75 y 500,00 m2 y el de las hembras aclultas, descle 3,37 a 310,12 m 2

. 

do mayor el de los machos. Los solapamientos entre clases de sexo y e 
indican que solamente hay una debil territorialiclad por parte de los mac. 
adultos (Gil et a!. , 1988). El tamano meclio del clominio vital de los mac. 
es menor en prima vera (277 m2) que en verano ( 482 m2) pero en las h 
bras, no hay estas diferencias estacionales: 400 m2 en primavera y 448 m
verano (Diego-Rasilla y Perez-Mellado, 2003). En las islas Columbrete 
clominios vitales hallados miden en promedio 132,2 m2 en el caso de 
machos y 86,5 m2 en el de las hembras (Swallow y Castilla , 1996). Las l.I_ 
tijas de las islas Columbretes reconocen a inclivicluos de su propia poblac. 
frente a individuos de Madrid (Gabirot et at. , 2010a), lo que podria deb 
a la distinta composicion de las secreciones de los poros femorales (Ga 
et at. , 2010b). Los machos distinguen los olores de machos conocidos fr· 
a machos desconocidos (Cooper y Perez-Mellado, 2002a; Carazo eta!. , ~ 
y los evalt:1an en funcion del contexto espacial (Carazo et al , 2008). 
machos de mayor talla dominan a los machos de menor talla y, cuando 
diferencias de talla son pequenas, son clominantes los machos residentes. :.. 
machos reconocen individualmente a sus rivales y utilizan esta informaL 
en posibles encuentros minimizando los costes de las peleas (Lopez y . 
tin, 2001b). El reconocimiento quimico de los rivales permite disminu ir 
niveles de agresion (Lopez y Martin, 2002b). Los machos pueden identii~ 
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· . .:tmafio de los rivales por las marcas de olores, su respuesta a las zonas 
cadas por olores varia a lo largo de la estaci6n de reproducci6n (Carazo 

.• J. . 2007) y reCLterdan Ia localizaci6n espacial de sus marcas de olor (Cara
et a!., 2008). Las hembras muestran preferencia por zonas con olores de 
·hos pero no ocurre asf si los olores proceden de machos mas grandes 
razo eta!., 2011). Los juveniles discriminan entre individuos conocidos y 
onocidos mediante estimulos quimicos (Font y Desfilis, 2002). 
En la Sierra de Francia la estructura de una poblaci6n se componia de 

25,97% a un 35,56% de machos adultos, de un 18,89% a un 21,43% de 
1bras adultas, de un 13,33% a un 13,64% de machos subadultos, de un 

_,3% a 21,11% de hembras subadultos y de un 11 ,11% a 20,13% de juve
. (Gil et a!., 1988). El incremento experimental de la abundancia de 
~hos produjo una disminuci6n de las probabilidades de supervivencia de 
machos residentes e introducidos (Diego-Rasilla y Perez-Mellado, 2004). 

Conservaci6n: Incluida globalmente en la categoria IUCN (2009) de 
.,.cocupaci6n Menor LC" (Mateo eta!. , 2012a). o obstante, la reevaluaci6n 

estatus de los diferentes linajes evolutivos en funci6n de la evidencia dis
ible, mayoritariamente genetica, puede hace suponer que algunos linajes 

hallen en situaci6n comprometida, especialmente aquellos que se distri
: ·en en el sureste peninsular, don de las lagartijas del genero Podarcis son 
eralmente escasas, con poblaciones muy localizadas y fragmentadas. La 
~cie como tal esta protegida por el Real Decreto 3181/1980 de 20 de 

iembre de 1980 y se halla incluida en el Apendice III del Convenio de 
rna (1979). Se ha recomendado (Castilla eta!. , 1990; Castilla y Bauwens, 
1a, 1991b) una cuidadosa planificaci6n en el manejo de Ia vegetaci6n de 
islas Columbretes, pues Ia eliminaci6n de los microhabitats de termorre

~.aci6n podria afectar a las poblaciones de lagattijas de dicho archipielago, 
Jficadas oficialmente como "Raras" (ICONA, 1986; Blanco y Gonzalez, 

2) e incluidas en el Anexo IV de la Directiva Europea de Habitats como 
especie que requiere una estricta protecci6n ( Consejo de las Comunida-

· Europeas, 1992). Se ha propuesto un experimento de introducci6n en el 
"Jte de Ferrera (Castilla y Bauwens, 1991b). Asimismo, en las islas Colum
c tes se ensay6 el empleo de lugares artificiales de puesta para aumentar de 
•a forma la disponibilidad de los mismos, factor potencialmente limitante 

dichas poblaciones insulares (Castilla y Swallow, 1995). La poblaci6n 
·ignada como P. hispanicus sebastiani se considera "Rara" (Blanco y Gon

lez, 1992) por lo restringido de su localizaci6n geografica (Bea eta!., 1986) 
:rctualmente puede verse amenazada por la introducci6n en el Monte Urgull 

-t P. pityusensis (Sanz-Azkue eta!., 2005). Se ha propuesto incluir a las pobla
nes de las islas Cies, Ons, Onza, Salvora y Noro en Ia categoria de "Vul

~erable VU" y a las poblaciones de las islas Sagres , Vionta y Herbosa en la 
:uegoria de "En Peligro EN" (Galan, 2003b). Las poblaciones del sureste 

ninsular, poco densas y localizadas estan sufriendo los efectos de la masi
aci6n del desarrollo turistico y del los cultivos de invernadero. 
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Muestreos recientemente realizados en 102 localidades de Cataluiia co 
parando sitios no quemados con sitios quemados en 2003 y sitios quemad 
en 1985-1986 mostraron una disminucion de la especie en los sitios quem 
dos mas antiguos (Santos y Poquet, 2010). Tambien en Cataluiia, 
poblaciones periurbanas y rurales conocidas historicamente han desapar. 
do. En la isla Meda Gran su numero se ha reducido drasticamente y no 
observaron ejemplares en un censo efectuado durante dos dias en julio 
1996 (Castilla y Ali, 1997). 

Podarcis lilfordi (Gunther, 1874) (fig. 69 y Mapa 36) 
Zootoca l?fordi Gi.inther, 1874. Ann. Mag. Nat. Hist., (4), 14(80): 159 

Nombre vulgar: Lagartija balear 

Autor: Alfredo SALVADOR 

La cabeza es 1,33-1,50 veces mas larga que ancha, moderadamente 
mida, su altura en la region timpanica es igual a la distancia entre el 
anterior o el centro del ojo y el borde anterior del timpano. El hocico 
ser muy puntiagudo. El cuello es tan ancho o mas que la cabeza. El 
esta moderadamente deprimido. La escama rostral esta estrechamente 
rada de la loreal anterior por la posnatal, que es sencilla (fig. 69). La fr, 
es tan larga 0 mas COtta que SU distancia desde el extremo del hocico . 
una serie de escamas entre las supraciliares y supraoculares. La occipir 
muy variable en tamafio, a menudo mas larga y ancha que la 
Las parietales son 1,33-1 ,66 veces mas largas que anchas y estan en con 
con la posocular superior. La temporal superior esta ausente por comple· 
aparece fragmentada en una serie de pequefios escudos. La region tern 
esta cubierta con escamas granulares . Las escamas timpanica y 
estan generalmente diferenciadas. Posee de 26 a 43 escamas gulares, 
das entre la union de las submandibulares y la escama central del colla .. 
pliegue gular esta presente. El collar lo forman de 7 a 16 pequeiias esca 
Las escamas dorsales son granulares, redondas u ovaladas, planas, en -
ro de 59 a 91 , contadas en un anillo en el centro del cuerpo. Las 
estan dispuestas en 26 a 30 series transversales. Posee 16 a 27 poros fe 
rales a cada lado y 24 a 38 laminillas bajo el cuarto dedo del pie (Boule 
1905, 1920, 1921; Salvador, 1986a). 

Esqueleto: Generalmente posee 27 vertebras presacrales y 4-6 verte
caudales no autotomicas. La clavicula es de tipo cruciforme y el esternon 
ne la fontanela acorazonada (Klemmer, 1957; Arnold, 1973; Salvador, 19 

Dimorfismo sexual: Los machos son mas grandes y robustos que las 
bras. El n(unero de escamas dorsales y de poros femorales es mas air 
machos que en hembras (Salvador, 1980; Perez-Mellado y Salvador, 198 


