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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 



~cie se ha usado como modelo en estudios de ecotoxicologia ( :\m:.l
- 12a, 2012b, 2012c, 2012d; Bicho et al. , 2013). Se observ6 que l3 

ezcla de herbicidas a que se ve expuesta P bocagei en Ia area<> 
bre todo cultivos de maiz) tienen efectos disruptores del tiroide . . 

.. ente afectan al sistema reproductor de los machos (Bicho et a/. . 
Jtros estudios, sin embargo, se encontraron pocas diferencia e ta
·re el tamano de poblaci6n, densidad, proporci6n de se~ms. rama
l. la prevalencia de parasitos y la simetria fluctuante (poro femo

·:e las poblaciones de P bocagei expuestas y las no expue ta a pes
-colas, lo que probablemente indica que estos Saurios afrontan o 
n los niveles de exposici6n (Amaral et al., 2012a, 2012c). Aunque, 
na ponderaci6n de los resultados, se vio que los pesticidas estan 

a las lagartijas que viven en la vecindad de las zonas agricolas 
. ya que presentaron estres metab6lico con indices de condici6n 

·remento de la tasa metab6lica, baja incidencia de vacuolizaci6n de 
·os. metabolismo del hierro alterado, aumento de la activaci6n de las 
~xidaci6n de glutati6n e incluso incremento de la prevalencia de 

itos (Amaral et al., 2012b) . Por otro lado, individuos de P. bocagei 
· a dosis subletales de clorpirif6s (el insecticida organofosforado mas 

1ente utilizado en el mundo) mostraron inhibici6n de carboxilestera
linesterasas (ChEs) , cambios histopatol6gicos hepaticas y alteraciones 
mportamiento depredador (tardaban mas tiempo en capturar y domi
. presas) (Amaral et al., 2012d). 

carbonelli Perez-Mellado, 1981 (figs. 62-64 y Mapa 34) 
;- bocagei carbonelli Perez-Mellado, 1981. Amphib.-Reptil., 2(3): 262 

~ com(m: Lagartija de Carbonell 

A utores: Alfredo SALVADOI<, M iguel Angel CAI<RETERO y Paulo SA-SousA 

una especie de pequena talla pero robusta (Sa-Sousa y Harris, 2002). El 
no esta deprimido y la cabeza es relativamente cotta y alta ; en vista 

1 (fig. 62), cae abruptamente desde la frente al hocico teniendo un per
. s convexo, en el que las 6rbitas oculares sobresalen poco por encima 

Jleo (Perez-Mellado, 1981a, 1981b, 1981c, 1986b, 1998i). En Portugal, la 
_irud hocico-cloaca media de los adultos es de 50,7 mm (rango= 47,5-

mm) en los machos (n= 199) y 49,4 mm (rango= 46 ,3-52 ,6 mm) en las 
.bras (n= 93) (Sa-Sousa y Harris, 2002) , si bien varia ampliamente entre 
poblaciones insulares gigantes de Berlenga y Farilhoes, las de montana , 

ien de· gran talla , y las enanas de la costa sudoccidental (Luz et al. , 2006; 
tzopoulou et al. , 2010c). Del mismo modo , en Espana, en el Sistema 

tral los machos miden en promedio 49 ,4 mm (rango= 40 ,7-58,4 mm) 
82) y las hembras 50,2 mm (rango= 42,6-57 ,7 mm) (Perez-Mellado, 

; Perez-Mellado y Galindo, 1986), mientras en la poblaci6n de Donana 

527 



Fig. 62. Aspecto lateral de 
!a cabeza de Podarcis 
carbonelli, ejemplar 
MNCN17336. 

solo alcanzan 47,6 mm los machos y 47,0 mm las hembras (Kaliontzopou 
et al., 2010c). En el Sistema Central, la cola intacta mide en promedio 
veces la longitud de cabeza y cuerpo en el caso de los machos y 1,6 en 
hembras; el peso medio es de 2,6 g en los machos y 2,4 g en las 
(Perez-Mellado, 1981a) . En el Sistema Central el nt:imero de escamas dorv 
en un anillo alrededor del medio cuerpo varia entre 48 y 66 (media= 5:;: 
en los machos y entre 46 y 59 (media= 51,4) en las hembras; los mac 
poseen entre 20 y 30 hileras transversales de escamas ventrales (media= 2 
y las hembras entre 25 y 32 (media= 29,0) (Perez-Mellado y Galindo, 19 
En Portugal el numero de escamas dorsales varia entre 49 y 68 (media= -
en los machos y entre 47 y 60 (media= 54,8) en las hembras; los mac 
poseen entre 24 y 30 (media= 26,4) escamas ventrales y las hembras entre 
y 31 (media= 29,8) (Sa-Sousa, 2009b). 

Los machos adultos en celo poseen el dorso verde , pardo verdoso o 
do, pero con los flancos siempre verdes. La extension del color verde 
mayor en los individuos de gran porte y en la epoca reproductora (~; 
Carretero, datos ineditos) . Las hembras adultas, los inmaduros y los mac 
fuera del periodo de reproduccion poseen el dorso y los costados pardov. 
coloracion ventral es principalmente blanquecina, por lo general sin pu- 
negros y rara vez con matices rosados o rojizos ; las hembras en la ep 



~a a menudo tienen !a region gular y a veces tambien el vientre 
.marilla muy claro (Sa-Sousa y Harris, 2002). En las escamas dorsa

·crito !a presencia tanto de xantoforos como de iridoforos (Bow
:9 7). 
- dorsales claras, si existen, tienen bordes irregulares y color ver

e n el caso de los machos, pero son mas marcadas y tambien ver
_......._~>J o de color ocre en las hembras, si bien nunca continuas como 
....... ......... ~ •os (Sa-Sousa et al., 2000). El disefio negro dorsal de los adultos es 

muy fino y disperso por el dorso y costados, donde sobresalen 
es verdes o pardos; en las hembras el disefio es a menudo mas 

·e concentra en los bordes irregulares de las lineas dorsolaterales 
·rez-Mellado, 1998o). Las tonalidades pardas de la banda vertebral 

Ia mayor extension parda en -los flancos son mas frecuentes en 
en celo del Sistema Central; los machos de Portugal y de Dofia

--~--1 al menudo los costados de color verde brillante y la banda ver
~n verde o pardo verdosa (Sa-Sousa, 200lb; Sa-Sousa y Harris, 
o racion ventral mas comun en ambos sexos es blanquecina con 

..-.·o negros en las escamas ventrales externas, casi siempre con 
les o verdes. Tambien son frecuentes las hembras de vientre 

- (Dofiana y Portugal), aunque en el Sistem.a Central existen tam
y hembras de vientre blanco con matices anaranjados o rojizos 

~~"""'"'""'-'--~ ..... u . 1981a, 1986b, 1998i; Sa-Sousa, 2001b, 2009). En todas las 
pero sobre todo en aquellas que habitan zonas de dunas, hay 

_ no ejemplares adultos (un 7% de las hembras del Sistema Cen
~ ·entan disefio de tipo concolor, con pigmentacion negra dorsal 

o ausente (Perez-Mellado, 1981a; Perez-Mellado y Galindo, 
:1. 2001b, 2009). 

Los machos poseen en promedio 6,89 vertebras cervicales y las 
El n(nnero medio de vertebras del tronco es 20,39 en hembras 

.. 1ehos (Kaliontzopoulou et al. , 2008a). 

sexual: En general, los machos alcanzan mayor tamafio y peso 
- ras, tienen la cabeza proporcionalmente mas voluminosa y las 

proporcionalmente mas largas (Perez-Mellado y Galindo, 1986; 
arris , 2002). Los inmaduros son menos dimorficos que los adul-

muestran diferencias sexuales en la forma de la cabeza cuando 
a la talla de madurez sexual (Kaliontzopoulou et al., 2008a). 

mbras difieren en la alometria de las dimensiones de la cabeza 
con el tamafio corporal; los machos muestran un incremento 
nado del tamafio y dimensiones de la cabeza (Kaliontzopoulou 

Los machos tienen las patas mas largas y las hembras el cuer
Kaliontzopoulou et al., 2010a). Los machos tienen rna po ros 

a laminillas subcligitales , mayor escama maseterica . menor 
.::·camas ventrales y mayor apertura timpanica que las hembras 



Fig. 63. Aspecto ventral de 
let cabeza de Podarcis 
carbonelli, ejemplar 
MNCN 17336 

(Kaliontzopoulou et al., 2005, 2008b). Podarcis bocagei y P. Cc 

modifican sus patrones generales de dimorfismo sexual en simp.:r
hay alg(m cambio morfologico en el tamafio de la cabeza de lo 
machos presentan un area timpanica mas desarrollada mientras q 
bras tienen la cabeza mas redondeada (Kaliontzopoulo u eta!.. _:; 11 

diferencias observadas entre las dos especies en simpatr:ia no p~ 
causadas por explotacion competitiva de recursos y mas bien par' 
se a la modificacion de la influencia relativa de la seleccion nalli
sobre ambos sexos (Kaliontzopoulou et al., 2007). 

Datos geneticos y bioqu:imicos: Vease el apattado de VariabilicL 
et al. , 2000; Sa-Sousa, 2001a; Sa-Sousa y Harris, 2002; Pinho et at.. 2 

Variabilidad : Las oscilaciones climaticas que tuvieron Iugar dura 
toceno influyeron menos en la variabilidad genetica de P. carbo .. 
la de P. bocagei. Podarcis ca1"bonelli tiene niveles medios de 
genetica, de subestructuracion y de crecimiento de poblacion ( P 
2007b) . Hay inconsistencia entre marcadores mitocondriales y nuc
la diferenciacion de poblaciones, lo que sugiere que ha habiclo fr~
reciente pero compleja. Probablemente, Ia reduccion reciente de 
borrado las huellas de su aislamiento glacial y su expansion p osre'"" 
et at., 2011). Los moclelos ecologicos actuales proyectados al pas'"' 
corroborar este escenario filogeografico (Sillero y Carretero, 201.:-



· -~- carbonelli presenta una morfologia coherente dentro de su area (Sa
~001b ; Sa-Sousa y Harris, 2002), se ha descrito un ligero y gradual 
u ento de la cabeza del norte basta el sur del rango geografico (Sa
~009) . Un estudio reciente de morfologia y folidosis ha puesto de 

- -ro que hay variacion geografica local en la talla y la forma y que las 
ones meridionales, especialmente las de Dofiana, son las mas dife
a en biometria, folidosis y coloracion. Hay mayor tamafio corporal en 

da Estrela y en la isla Berlenga (Kaliontzopoulou et at. , 2010c). Las 
nes de la isla Berlenga, pertenecientes a la subespecie P. c. berlen

rienen un mayor tamafio corporal (basta 70 mm de longitud hocico
con una media de 62,8 mm los machos), son mas robustas , tienen la 
mas alta, poseen las extremidades comparativamente mas cortas, tie-

n menor numero de escamas dorsales y gulares y la placa maseterica 
muy grande; ademas, presentan una pigmentacion negra ven

- intensa que el resto de poblaciones (Galan, 1985b; Vicente , 1985; Sa
eta!. , 2000; Luz et at. , 2006). A pesar de su morfologia distinta, P. c. 

·'Jensis es geneticamente muy similar a la subespecie nominal (Sa-Sou
l/ .. 2000; Harris y Sa-Sousa, 2001), especialmente a las poblaciones cos-
~1as cercanas de las que se habria solo separado en la (Jltima transgre
.1arina del actual p eriodo interglacial (Pinho eta!., 2007a) . Ademas, las 

poblaciones aisladas de P. c. berlengensis muestreadas tenian bajos 
- de divergencia, a pesar de las diferencias de talla - lagartijas significa
~nte mas grandes en Ia isla Farilhao que en la isla Berlenga y las otras 
_1 i islas-. Geneticamente las poblaciones de Berlenga y de la casi isla 
he fueron las mas distintas, mientras que aquella de Farilhao (mas leja
de la casi isla Baleal eran las mas parecidas (Amaral, 2009). 

Tribucion geografica: Endemismo iberico con una distribucion fragmen
.Ylapa 34), probablemente como resultado de una reduccion importante 

el Pleistoceno y el Holoceno (Sillero y Carretero, 2013). Actualmente 
-rribucion esta restringida a la parte occidental al sur del rio Duero (Sa
. 1999, 2000, 2002, 2008) . En Portugal se distribuye por gran parte de las 

Jlcias de Douro Litoral y Beira Litoral, ademas en algunas areas de mon
de Beira Alta (sierras de Arada, Montemuro, Leomil, Lapa y Estrela) y Bei
lixa (sierra de Malcata) (Sa-Sousa, 1999, 2000). Al sur del rio Mondego 
presente en enclaves costeros muy fragmentados (p. ej . arenales de Leiria, 
-he-Baleal, Cabo Raso, Meco, Costa da Gale, Parque Natural del Sudoes-
entejano y Costa Vicentina), orientados al noroeste , a lo largo de la cos-

·Jantica de las provincias portuguesas de Estremadura , Alentejo y Algarve 
2000, 2001a, 2002, 2008). Esta presente en la islas Berlenga, Farilhao 

, ... ~ ,, ".''" (Vi<::ente , 1985, 1989b), en las costeras casi islas de Peniche y BaJeal 
eta!. , 2000; Sa-Sousa, 2001b) y en la isla Pessegueiro (Sillero, 2010). 

n Espana se encuentra solamente en el Sistema Central occidental, en las 
·incias de Salamanca (Castilla y Leon) y Caceres (Extremadura) , donde se 
liza en las sierras de Gata, Pefia de Francia y Las Hurdes. El valle del rio 
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Fig. 64. Aspecto ventral de 
Podarcis carbonelli, 
ejemplar MNCN 10013 . 

Alagon es demasiado caluroso para P. carbonelli, lo que dificulta 
sion hacia el Sistema Central oriental (Perez-Mellado, 1998o; Si' 
2012). Mucho mas al sur, la especie aparece aislada en la provinc 
va (Andaluda) en los arenales de la zona de Doiiana (Sa-Sousa 
Sa-Sousa, 2002; Roman et al., 2006). 

La distribucion actual de P. carbonelli parece ser el resultado de 
cion causada por los cambios climaticos ocurridos en el Pleistoce 
ceno de otra distribucion pasada mas extensa, que ocuparia grar1 
area occidental de la peninsula Iberica (Sa-Sousa , 2001a, 2001b, 2 _ _ 
te el ultimo maximo glaciar, esta especie sobreviviria al deterioro (_ 
refugios de reducida extension, situados al sur del rio Duero e 
(Ferrand de Almeida et al., 2001; Sa-Sousa, 2001b). El balance enw 
ro de dias anuales con helada y el coeficiente de aridez parece 
para explicar la presencia de esta especie (Sa-Sousa, 2001a). ~l;i 
mente, los modelos ecologicos elaborados partiendo de puntos c ·;
ciones geograficas y considerando las condiciones bioclimaticas r 
los mismos, indican el regimen de precipitacion y humedad co 
abies mas importantes (Sillero y Carretero, 2013). La proyeccion Uc 

delos al ultimo maximo glaciar y al anterior interglaciar sugierer. 
tribucion pulsatil cuya retraccion posglaciar continua actualmen· · 
esperar que se acentiie si se cumplen las predicciones de cambt 
(Sillero y Carretero, 2013). Cabe tambien destacar que la especie 
er un nicho ecologico multimodal fruto de presiones ambientale 
pares entre los diferentes subrangos de distribucion (Sistema Cemr. 



costa norte, costa sudoeste y Dofiana), lo cual, unido a su dis
.cragmentada, parece estar induciendo procesos de selecci6n diver
rrerero y Sillero, en prensa) que ya se manifiestan en la morfologia 

ulou eta!. , 2010). 

·asil: No hay datos. 

E una especie que vive en el suelo de ambientes moderadamen
., y frescos. En las zonas de clima atlantica se encuentra en medios 
'e de arenales y acantilados costeros hasta claros y linderos de bos
- de matorrales y medios antropogenicos (Sa-Sousa, 2000, 2001b). 

ema Central ocupa areas de media montana ocupadas por robleda
rcus pyrenaica o por brezales, tojales y piornales (Perez-Mellado, 
b) . En Dofiana vive en alcornocales, pinares o sabinares y zonas 
e . sobre todo en la zona de arenas estabilizadas donde usa como 
lquier sustrato solido (Magraner, 1986; Diaz-Paniagua y Rivas, 
u a et at. , 2001). La variable mas importante que explica su dis

en Dofiana es la distancia a la costa. Ademas, la probabilidad de 
e ra especie es mayor en zonas de matorrales aclarados y menor 
Je elevada cobertura vegetal o en sitios con escasa vegetaci6n 

·a!., 2006). Puede ser relativamente antrop6fila, encontrandose en 
-j,·iendas y jardines de la provincia de Beira Litoral, que constitu

.eo de su area de distribuci6n y donde es la especie de Podarcis 
a-Sousa, 2000, 2001b, 2009). 

mire septentrional de su distribuci6n se ha descrito una distribuci6n 
con P. bocagei (Sa-Sousa, 2000, 2001a, 2001b). Este fen6meno 
rse a alg(m tipo de competencia entre estas especies, particular

--JYor de P. bocagei, que habria colonizado mas recientemente la 
r del rio Duero, donde ambas las especies se hallan presentes en 

e una estrecha franja de unos 600 x 150 m en la costa de Espinho
-m-. Douro Litoral) (Sa-Sousa, 2000; Carretero eta!., 2002b). Ambas 
r:>ueden potencialmente hibridar en esta zona aunque hay escasas 

..,.__,.._..._ .... - de introgresi6n en las poblaciones vecinas (Pinho et at. , 2009). La 
ia en simpatria con poblaciones de P. hispanicus (tipos 1 y 2) es 
ente en todo el area de distribuci6n geografica de P. carbonelli, pro-
·e generalmente una clara segregaci6n espacial, ocupando P. car
bre rodo las areas de suelo con vegetaci6n arbustiva dispersa (Sa-
1b, 2002; Sa-Sousa eta!., 2001). En condiciones de laboratorio se 

~-o Ia hibridaci6n con la especie vecina P. bocagei, obteniendose juve
t3 primera generaci6n de un cruzamiento entre machos de P. carbo
mbras de P. bocagei (Galan, 2002c). 

d : En zonas litorales del norte de Portugal esta activa todo el ano 
- eta!. , 2006b). El periodo anual de actividad de P. carbonelli en el 
Central tiene Iugar normalmente entre marzo y noviembre, limiran-



Mapa 34. DistTibuci6n 
ibero-balem' de Podarcis 
carbonelli . 

0 ~ 5Z,_1~ 

dose t:micamente al soleamiento cerca de los refugios invernales en e 
do restante (Perez-Mellado, 1983b; Domingues, 1993). Su actividad 
un ciclo diario bimodal asimetrico, mas acentuado en el periodo de 
manana hasta el mediodia solar, a la par de otro pica menor a m 
(Perez-Mellado, 1983b). En Doi'iana esta activa a lo largo de tod 
(D:iaz-Paniagua y Rivas, 1987), aunque su actividad se reduce dra ~ · 
en invierno y en verano (Roman et al. , 2006). La termorregulacion _ 
termica. En el Sistema Central se ha registrado una temperatura 
32,3 oc (rango= 25 ,0-29,0 °C) en adultos activos, mientras que lo. 
capturados en sus refugios presentaban 24,4 °C (rango= 24,5-28,5 "~ 
Mellado, 1983b). La temperatura seleccionada en termogradiente e 
cion de Doi'iana es 30,1 oc (n= 10 machos adultos) (M.A. Can-er
ineditos). El patron de movimientos parece regular pero en 
impredecibles el patron se altera siguiendo un modelo de caos de· 
(Bowker et al., 2010, 2013). 



.tmentacion: Se alimenta de Artropodos de pequeiio tamaiio (entre 4 y 
1 en el Sistema Central y entre 1 y 5 mm en las islas Berlengas); su die-
• el Sistema Central se basa en Coleopteros (25,87%), Araneae (18,82%) 
mopteros (17,45%). La dieta varia estacionalmente con un consumo 

de hormigas durante agosto y de Diptera en abril. Las hembras con
menos hormigas, y mas Araneae y Homoptera (Perez-Mellado, 
En las islas Berlengas tambien los Coleopteros son las presas mas 

midas a lo largo del aiio, excepto en invierno cuando Hymenoptera 
redominantes. En las islas Berlengas los Gasteropodos son importantes 
d ieta otofi.al (Vicente, 1989b; Ara(Jjo y Vicente, 1990) . En el litoral nor-

1rtugues consumen principalmente Coleopteros, Araneae y Diptera 
--J.ues y Carretero, 2007). 

cpredadores: Se ha encontrado en la dieta de Coronetla girondica en el 
a Central (Perez-Mellado, 1986b, 1998i) . 

.r:isitos y enfermedades: Los niveles de infestacion y la diversidad de 
ros son bajos. Roca eta!. (1989 , 2006) mencionan los Cestodos Nema
Jia tarentolae, Oochoristica gallica y Mesocestoides sp. y los Nematodos 
rida gen. sp. , 5krjabinodon medinae, 5pauligodon carbonelli, 5kJjabi

- ta pyrenaica Roca y Garcia-Adell, 1988, 5. hqffinanni Li , 1934 y 5. tau
'-pliakov, 1930. El parasito mas importante es 5pauligodon carbonelli, 

~ ecta especialmente a los machos adultos. La presencia del Trematodo 
y laima sp. en las poblaciones del noroeste portugues parece estar rela

con la presencia en la dieta de caracoles (Galeton eta!. , 2006; Roca 
2006). Roca y Galeton (2010a) han encontrado Hemogregarinas en la 
del 69,75% de los ejemplares examinados. Los mismos autores (Roca 

2010b) han detectado virus eritrocitarios de lagartos (LEV) con una 
_ encia del 24,2%. 

_ roduccion y desarrollo: Hay una relacion directa y pos1t1va entre el 
o corporal de los machos adultos y el grado de dominancia sobre otros 

. mientras que en las hembras el grado agonistico era independien
la talla (Domingues eta!. , 1991). Las pautas de comportamiento ago
) entre los machos adultos de P. carbonelli berlengensis durante el 
o reproductivo incluyen la extension de la region gular y de las extre
e delanteras con compresion lateral del cuerpo, previamente a los 

.nes (Sa-Sousa, 1992, 2009). Las pautas de cortejo y apareamiento 
·aetas en P. carbonelli berlengensis incluyen, en los machos, la exten
e las extremidades delanteras y de la region gular, con compresion 
del cuerpo al aproximarse a la hembra, persecucion y sujecion de esta 

nre m01·discos en la cola y flancos. Por su lado, en la hembra se obser-
:uando se le aproxima el macho, rapiclos movimientos de pataleo de 

emidades anteriores, elevacion de la cabeza y agitacion de la cola (Sa
. 1992, 2009). 
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Los machos poseen la capacidad de discriminar entre los olores de he 
bras de su especie de los de hem bras de P bocagei (Barbosa et al., 2 
Del mismo modo, en el Sistema Central, donde convive en sintopia co 
hispanicus morfotipo 1b, los machos de esta ultima especie son capace" 
discriminar quimicamente entre las hembras de P carbonelli y las 
conespedficas (Cooper y Perez-Mellado, 2002a). El periodo de cortejos r ... 
reamientos suele tener lugar entre marzo y principios de julio (Ferran 
Almeida et al. , 2001). En las poblaciones litorales del norte de Portugal. 
est{m activas todo el afio, la estaci6n de reproducci6n se extiende 
febrero a julio. En estas poblaciones , la presencia de espermatocitos, 
matidas e incluso espermatozoos en otofio y principios del invierno su ~ 
que la espermatogenesis es de tipo mixto. Los espermatozoides se enc 
tran en el epididimo solamente en la estaci6n de reproducci6n (Carrere:
al., 2006b). En el Sistema Central , el ciclo espermatogenetico de P car 
lli corresponde al tipo vernal: el volumen testicular disminuye nota 
desde el comienzo de la primavera y a lo largo de todo el verano ( 
Mellado, 1982c). La vitelogenesis de las hembras comienza en abril 
extiende hasta junio. La puesta se extiende, pues, en el Sistema Centr: 
un (mico periodo de mayo a junio, y se compone de 1 a 5 huevos, cor' 
media de 2,3 huevos por puesta (Perez-Mellado, 1982c). En la isla Be 
el ciclo espermatogenetico de P carbonelli berlengensis es de tipo . 
espermatocitogenesis estival , espermiogenesis vernal retardada y madu; 
de los espermatozoides en primavera (Vicente, 1989b); lo mismo suce 
ellitoral notte portugues (Carretero et al. , 2006b) . La vitelogenesis de la 
bras comienza en marzo y se extiende hasta junio, sucediendo a co-
cion tres periodos de puestas (abril, mayo, junio-julio), cada una con~ 
por 1 a 4 huevos, con una media de 2,1 por puesta (Vicente, 19891 
una correlaci6n positiva entre el numero de huevos por puesta y el r. 
corporal de las hembras (Perez-Mellado, 1982c; Vicente, 1989b). En el 
ma Central los recien nacidos aparecen a partir del mes de agosto • 
Mellado, 1982c). Los recien nacidos de P carbonelli berlengensis ap 
entre finales de julio y finales de septiembre (Vicente , 1989b). 

Estructura y dinamica de poblaciones: La madurez sexual se 
ambos sexos, en el primer afio en las poblaciones costeras y con do 
de edad en las poblaciones de montana del interior (Ferrand de Aln 
al., 2001). 

En el Sistema Central se pueden encontrar densidades superiore.., 
300 ej ./ha (Perez-Mellado, 1998i), pero mas recientemente se ha regisr 
fuerte descenso de la poblaci6n (Sillero et al., 2012). En Portugal es un 
cie generalmente escasa y solo abunda en las provincias de Beira U· 
Douro Litoral (Sa-Sousa, 2001b, 2002, 2009), donde en una zona de 
Cantanhede se han cuantificado en 1.500-1.600 ej ./ha (Domingues, 1 
las islas Berlengas alcanza mas de 4.000 ej ./ha en otofio y 2.000 ej. ad 
en p rimavera (Vicente y Barbault, 2001). 



· -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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