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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se evaluó la densidad, estructura de la población, uso del microhábitat, 

actividad diaria, termorregulación, el aprovechamiento local y el conocimiento ecológico 

tradicional de la iguana negra (Ctenosaura pectinata) en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga. La 

densidad total estimada fue de 0.3 ind/ ha. y se registraron 93 individuos; 19 crías, 25 

subadultos y 49 adultos. Se registraron en mayor proporción machos adultos y hembras adultas. 

Los Microhábitats usados fueron las rocas (52%), los árboles (31%) y el suelo (17%). La 

actividad diaria fue diferente entre las zonas de estudio (𝑋2= 34.87, gl = 18, P ≤ 0.05). El rango 

de actividad fue de 9:00 am a 7:00 pm con un pico de actividad entre la 1:00 pm y las 2:00 pm. 

Las temperaturas corporales de las crías (Tc = 31.3°C, 24 – 38.9 ± 4.5), los subadultos (Tc = 

33.4 °C, 28.4 – 38.4 ± 3.4) y adultos (Tc = 30.9 °C, 22.5 – 38.3 ± 4) no mostraron diferencias 

significativas ( 𝐹2,41 = 1.547, p = 0.224997) en cambio, la temperatura del sustrato tuvo un 

efecto significativo en la temperatura corporal (r = 0.670198, 𝑅2= 0.449166, 𝐹1,41 = 32.3129, 

p = 0.000001). Los resultados, similares a otras localidades, evidencian la capacidad de 

adaptación de la especie a diferentes ambientes y que se basa en la disponibilidad de alimento, 

agua, refugio, clima, sitios para termoregular e incluso intensidad de cacería. La comunidad 

indígena presenta y conserva saberes tradicionales de la especie, y realiza aprovechamiento de 

acuerdo con sus necesidades. El Parque Estatal Cerro de la Tortuga presenta las características 

necesarias para su conservación y se sugiere establecer una estrategia participativa de 

aprovechamiento selectivo de machos adultos y de vigilancia a fin de evitar su disminución. 
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ABSTRACT 
 
In the present work, the density, population structure, use of the microhabitat, daily activity, 

thermoregulation, local use and traditional ecological knowledge of the black iguana 

(Ctenosaura pectinata) in the Cerro de la Tortuga State Park were analyzed. The estimated total 

density was 0.3 ind / ha. and 93 individuals were registered: 19 young, 25 subadults and 49 

adults. Adult males and adult females were recorded in a higher proportion. The Microhabitats 

used were rocks (52%), trees (31%) and soil (17%). The daily activity was different between 

the study areas (𝑋2= 34.87, gl = 18, P ≤ 0.05). The range of activity was from 9:00 am to 7:00 

pm with a peak of activity between 1:00 pm and 2:00 pm. The body temperatures of the youngs 

(Tc = 31.3 ° C, 24 - 38.9 ± 4.5), the subadults (Tc = 33.4 ° C, 28.4 - 38.4 ± 3.4) and adults (Tc 

= 30.9 ° C, 22.5 - 38.3 ± 4) did not show significant differences ( 𝐹2,41 = 1.547, p = 0.224997) 

instead, the substrate temperature had a significant effect on body temperature (r = 0.670198, 

𝑅2= 0.449166, 𝐹1,41 = 32.3129, p = 0.000001). The results, similar to other localities, show the 

ability of the species to adapt to different environments, which is based on the availability of 

food, water, shelter, climate, thermoregulation sites and even hunting intensity. The indigenous 

community presents and preserves traditional knowledge of the species and uses it according 

to its needs. The Cerro de la Tortuga State Park presents the necessary characteristics for its 

conservation and it is suggested to establish a participatory strategy of selective use of adult 

males and surveillance to avoid its decline.  
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INTRODUCCIÓN 
 

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en diversidad de reptiles. Actualmente se tiene 

el registro de 417 especies de lagartijas, 393 de serpientes, 3 de anfisbénidos, 3 de cocodrilos y 

48 de tortugas que suman 864 especies y de las cuales el 57% son endémicas (Flores-Villela & 

García-Vázquez, 2014).  

 

En el estado de Morelos la diversidad de reptiles está conformada por 91 especies lo que es 

producto de las condiciones ambientales y la posición geográfica que ocupa el estado dado que 

se encuentra entre dos regiones consideradas como centros de endemismo, el Eje 

Neovolcánico Transversal y la Cuenca del Balsas (Bustos-Zagal y Castro-Franco, 2020).  

 

Si bien es cierto que los reptiles cumplen múltiples funciones dentro de las cadenas tróficas, 

como depredadores y presas, como controladores de plagas y vectores de enfermedades y 

como polinizadores y dispersores de semillas ( Benítez-Malvido et al., 2003; Guerrero et al., 

2002; Galindo-Uribe & Hoyos-Hoyos, 2007; Urbina-Cardona et al., 2015), también tienen 

relevancia cultural pues forman parte de la cosmovisión de las comunidades indígenas y 

campesinas que los han asociado a deidades y mitos desde tiempos precoloniales y han 

realizado aprovechamiento , convirtiéndolos en un recurso alimenticio y de salud (Casas-

Andreu, 2000, 2008; Ávila-Nájera et al., 2018). Sin embargo, un gran número de especies se 

encuentran amenazadas por el tráfico ilegal, , la fragmentación del hábitat, las especies 

invasoras, el cambio climático, la contaminación, las enfermedades emergentes y eventos 

catastróficos (incendios, inundaciones y sequías) que ponen en riesgo la integridad de las 

poblaciones (Martínez-Meyer et al., 2014; Urbina-Cardona et al., 2015). Actualmente se 

encuentran enlistadas 443 especies (51.21%) en las diferentes categorías de riesgo de la norma 

oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 que denotan un grave problema para la 

preservación y conservación de los reptiles como es el caso de algunas especies de la familia 

Iguanidae (Castro-Franco & Bustos, 2003). 
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En México, la familia Iguanidae, está conformada por 4 géneros y 19 especies de las 

cuales 14 son endémicas (Flores-Villela & García-Vázquez, 2014) y 13 de ellas se 

encuentran en categorías de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2020 (Cachryx defensor, 

Ctenosaura acanthura, Ctenosaura hemilopha, Ctenosaura pectinata, Ctenosaura oaxacana, 

Ctenosaura similis, Ctenosaura clarki, Iguana iguana, Sauromalus ater, Sauromalus hispidus, 

Sauromalus klauberi, Sauromalus slevini, y Sauromalus varlus). 

 

Las iguanas juegan un papel importante en los ambientes que habitan ya que forman 

parte de la cadena alimenticia, controlan plagas y contribuyen a la regeneración de la 

vegetación mediante dispersión la de semillas (Benítez-Malvido et al., 2003). En Morelos 

existen poblaciones de Ctenosaura pectinata distribuidas en la zona centro y sur de las cuales 

se desconoce su estado de conservación debido a los constantes cambios en el uso del 

suelo, la fragmentación del hábitat, la extracción desmedida de recursos y el tráfico ilegal 

(Castro-Franco, 2006; Castro-Franco & Bustos, 2003). Por lo anterior, es necesario 

realizar estudios sobre la ecología, el aprovechamiento y el conocimiento tradicional de 

este grupo para generar estrategias participativas de manejo y conservación con el fin de 

preservar y generar beneficios para las comunidades que hacen uso de ellas por motivos 

de sobrevivencia. 
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ANTECEDENTES 
 

Ctenosaura pectinata (Wiegmann, 1834) ha sido estudiada en varios aspectos biológicos, ecológicos 

y etnozoológicos con el fin de incrementar el acervo de conocimientos y proponer o mejorar 

las estrategias para su conservación. 

 

Durtsche (2000), analizó la dieta y la anatomía del tracto digestivo encontrando que, en 

estadios tempranos de desarrollo, la dieta es más entomófaga y en adultos es más rica en 

materia vegetal. En la etapa de cría la iguana se alimenta de saltamontes y de larvas de insectos 

y en menor medida de hojas pequeñas y compuestas. En la etapa juvenil la iguana sigue 

consumiendo insectos y en mayor frecuencia, la materia vegetal, y en la etapa de adulto, las 

plantas son el principal componente de la dieta (97%). En época de secas, la iguana adulta 

consume flores y algunos frutos mientras que en la época de lluvias puede consumir en mayor 

medida el follaje, lo que demuestra que el tipo de dieta está basada en la disponibilidad de 

alimento. 

 

Zurita-Carmona et al. (2009) reportaron que, en la Selva Tropical Subcaducifolia de Santos 

Reyes Nopala, Oaxaca, Ctenosaura pectinata consume un 68% de materia vegetal (Leguminosae, 

Moraceae, Orchidaceae y Convolvulaceae) y 30% de animales (insectos, crustáceos, 

miriápodos, moluscos). Se reporta también, el fenómeno de la dermatofagia como un método 

de obtención de proteína y energía ante la escasez de alimento. La densidad se reportó como 

baja con situación de alarmante ya que la población estimada fue de 5281 iguanas y en los 

hábitos alimenticios de subsistencia humana del municipio, la iguana representa el 84%. Se 

concluye que las características nutricionales de la dieta no son un factor limitante para la 

especie ya que tiene la capacidad de equilibrar las necesidades nutricionales lo que está 

estrechamente ligado con la disponibilidad de alimento y es necesario estimar dicha 

disponibilidad en los sitios de estudio para conocer la carga nutricional de la región lo que 

permitirá desarrollar mejores programas de manejo para el aprovechamiento de la especie.  
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En lo que respecta a la reproducción,  López-Ruvalcaba et al. (2012) analizaron la biometría 

de las hembras antes y después del periodo reproductivo, la duración del celo, el periodo de 

gravidez, la biometría de los huevos y crías en condiciones intensivas, encontrando que las 

hembras mayores de 4 y 5 años presentan las mejores características reproductivas ya que 

producen un mayor número de crías, más grandes y pesadas que las de menor edad por lo que 

han recomendado usar hembras en este rango para su reproducción en unidades de manejo 

ambiental. 

 

Lira-Torres (2006) evaluó la abundancia relativa, densidad poblacional, preferencia de 

hábitat y el uso local de los vertebrados en Santiago Jamiltepec, Oaxaca a través de encuestas 

y observaciones. Los resultados indicaron que Ctenosaura pectinata fue de las especies más 

representativas en términos de abundancia relativa (44 individuos, 7.35% de las observaciones) 

y de densidad poblacional (6.87 ind/ km2). Al comparar el uso del hábitat con su disponibilidad, 

se encontró que la vegetación secundaria fue la más utilizada. Entre los usos locales de la fauna 

silvestre se reportó que la iguana negra es uno de los vertebrados más apreciados por los 

cazadores ya que de ella se obtiene carne para consumo y para la comercialización dentro y 

fuera de la comunidad.  

 

Bustos-Zagal et al. (2019) evaluaron la densidad, uso del microhábitat, las horas de actividad, 

la temperatura corporal, el uso de perchas y usos locales en dos comunidades rurales de 

Tepalcingo, Morelos, encontrando que la vegetación conservada es la más usada (82%) en 

comparación a las áreas urbanas (18%). Los microhábitats más usados son los árboles (63%) y 

las rocas (30%). En lo que respecta a las horas de actividad, reportaron que las iguanas que se 

encontraban en sitios abiertos terminaban su actividad una hora antes que las que se 

encontraban en sitios conservados. La temperatura corporal promedio de las iguanas fue más 

alta en sitios conservados, indicando una mejor termorregulación con respecto a los sitios 

perturbados. Se reportaron 16 especies de árboles de las cuales las más usadas fueron 

Phitecellobium dulce, Vitex mollis y Ficus insípida. Los usos locales más comunes son el alimentario 

y el medicinal. La extracción se da en la época donde las hembras contienen huevos. Sugieren 
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que se deben realizar extracciones selectivas y planificadas con el fin de lograr un manejo 

sostenible. 

 

El conocimiento tradicional, el uso y el manejo que se le da a la iguana negra son elementos 

que, de acuerdo con diversos autores, deben tomarse en cuenta durante la generación de 

proyectos de conservación y de desarrollo sostenible, por la estrecha relación que las 

comunidades han mantenido con la biodiversidad. En el Parque Nacional Lagunas de 

Chacahua en Oaxaca, existe un alto valor de uso alimentario de la iguana por sobre otros 

vertebrados, esto debido a que el consumo de la especie es parte de sus tradiciones 

(Buenrostro-Silva et al., 2016). También reportan el valor de uso ornamental, el uso como 

mascota, el uso comercial y el medicinal, este último bajo el dicho de que el consumo de su 

carne alivia los problemas del cuerpo como el cansancio.  

 

Pascual-Ramos et al. (2014) han reportado que, en el municipio de El Fuerte, Sinaloa, las 

comunidades mestizas de los Yoremes y los Yoris utilizan a Ctenosaura pectinata e Iguana Iguana 

como alimento, medicina y para realizar artesanías.  

 

En Morelos, Juárez et al. (2015) reportan que, en la comunidad de Ajuchitlán, los usos más 

comunes son el recreativo (cacería), el alimentario y el comercio ya que es una comunidad que 

presenta marginación económica y se ven forzados a vender el recurso a los locales y foráneos. 

Reyna-Rojas et al. (2015) han reportado que Ctenosaura pectinata es usada como alimento, 

medicina y como mascota en dos comunidades aledañas de la Reserva Estatal Sierra 

Montenegro.  

 

En la comunidad de Tetelpa, García-Flores et al. (2018) documentaron el uso de 37 especies 

de las cuáles Ctenosaura pectinata presentó el segundo valor más alto en el índice de valor de uso 

(IVU= 0.7) después del conejo (Sylvilagus cunicularius IVU = 0.8). Las partes aprovechadas por 

los pobladores son la carne, los huevos y la sangre que tienen uso alimentario, medicinal y el 

propio organismo que es utilizado como mascota. 
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Ávila-Nájera et al. (2018) reportan que en las últimas dos décadas Ctenosaura pectinata se ha 

mantenido como la tercera especie con el mayor índice de importancia cultural a nivel nacional 

(IICz = 14.31) por debajo de Ctenosaura similis (IICz = 14.43). Estos resultados evidencian la 

importancia del conocimiento tradicional de las comunidades en la realización de estudios de 

iguana negra para lograr un aprovechamiento sostenible. 
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OBJETIVOS 

 

1. Estimar la densidad y estructura de una población de Ctenosaura pectinata en el Parque 

Estatal Cerro de la Tortuga. 

 

2. Describir el uso de microhábitat, la actividad diaria y termorregulación  

 

3. Describir el aprovechamiento local y contribuir al conocimiento ecológico 

tradicional de Ctenosaura pectinata. 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

• La población de Ctenosaura pectinata en el Cerro de la Tortuga se mantiene estable. 

 

• El uso del microhábitat, las horas de actividad diarias y la termorregulación de 

Ctenosaura pectinata son similares a lo que se ha registrado en otras poblaciones. 

 

• La ampliación del conocimiento sobre la biología y el aprovechamiento de Ctenosaura 

pectinata pueden contribuir a la generación de estrategias de conservación 

participativas. 
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Área de estudio 

 
El Parque Estatal Cerro de la Tortuga (18° 39’51.55¨ N y 99° 12’54.72 O) se ubica entre los 

ejidos de Tetelpa y Xoxocotla entre los municipios de Zacatepec y Puente de Ixtla, en la región 

centro-sur del Estado de Morelos (Figuras 1 y 2). Tiene una extensión de 310.199 hectáreas 

(POTI, 2012).  

 

 

Figura 1. Ubicación de la ANP Parque Estatal Cerro de la Tortuga. El polígono está representado en color 
rosa al centro. Fuente. COESBIO, 2020. 

 

El clima (Aw, “(w)(i´)g) es de tipo cálido subhúmedo con lluvias en verano, el más seco de 

los subhúmedos, con presencia de canícula, porcentaje de lluvia invernal menos de cinco con 

poca oscilación. La precipitación es de 800-1000 mm3 anuales (García, 2004; ACZ, 2016). 

 

La vegetación dominante es Bosque Tropical Caducifolio que presenta una marcada 

estacionalidad y la pérdida del follaje durante la estación seca (Rzedowski 2006). Los 

componentes más abundantes son Matarrata (Gliricidia sepium) , Cazahuate (Ipomea arborescens), 

Uña de gato (Mimosa poliantha), Cuachalalate (Amphipteringium adstringens), Huizache (Acacia 

farnesiana), Cubata (Acacia cochliacantha), Sauces (Salix sp) y Amate (Ficus conitifolia) con alturas 
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que van de los 8 a los 12 metros, con copas extendidas y estrato arbustivo denso (Secretaría de 

Desarrollo Sustentable https://sustentable.morelos.gob.mx/anp/cerro-de-la-tortuga [en 

línea]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATERIAL Y MÉTODO 
 

Siguiendo los lineamientos del código de ética de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología 

se realizó el primer contacto con la comunidad a través de las autoridades del pueblo mediante 

oficio dirigido al comité ejidal y por vía oral. Se comunicaron los objetivos y alcances del 

proyecto con el fin de obtener permiso para ejecutarlo con el respeto a las normas 

comunitarias, creencias y prácticas tradicionales ( Taylor & Bodgan, 1994; Villamar et al., 2018).  

 

La densidad, estructura de la población, frecuencia de uso del microhábitat y la actividad 

diaria fue estimada a partir de 19 recorridos guiados con inspección visual entre febrero de 

2019 a octubre de 2020 abarcando la temporada de lluvias de sequía. Los recorridos se 

realizaron con el apoyo de tres guías locales y la inspección visual se aplicó acorde a los 

 Figura 2. Vista aérea del Parque Estatal Cerro de la Tortuga. Fuente: Sistema de 
Información Ambiental y Recursos Naturales, COESBIO, 2020. 

 

https://sustentable.morelos.gob.mx/anp/cerro-de-la-tortuga
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requerimientos de hábitat de la especie, en rocas, suelo y árboles entre las 9:00 am y 18:00 pm 

(Urbina-Cardona et al., 2015; Bustos-Zagal et al., 2019)  

 

De cada individuo observado se registró el sexo, estadio de desarrollo (cría, subadulto y 

adulto), hora de la observación, temperatura del cuerpo (°C), temperatura del aire, temperatura 

del sustrato, zona en la que fue observado, microhábitat, árboles utilizados, tipo de actividad 

del organismo (termorregulación, alimentación, reproducción etc.) y coloración del cuerpo. Las 

temperaturas fueron registradas con un termómetro infrarrojo (ZoteK GM320) y las 

observaciones fueron georreferenciadas con un GPS (Garmin GPSMAP64s) para la 

elaboración de un mapa con ArcGis 10.2.2.y para estimar la densidad. 

 

Los recorridos fueron separados por una distancia de 500 metros para evitar observaciones 

repetidas. Las características de la vegetación y la historia de uso de suelo fueron utilizadas para 

separar las zonas de muestreo en tres: conservadas, urbanizadas y zona del río y canales. La 

zona conservada comprende toda el área de Bosque Tropical Caducifolio que se encuentra en 

el cerro de la tortuga (Figura 2). Las zonas urbanizadas son porciones de vegetación que limitan 

con asentamientos de carácter urbano. Las zonas del río y canales corresponden a la vegetación 

riparia de los márgenes del río Apatlaco y la que desarrolla a lo largo de dos canales de riego 

laterales al parque, uno proveniente de la Reserva Estatal “Las estacas” y otro del río Apatlaco. 
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Obtención de la información etnozoológica 

 

El Conocimiento Ecológico Tradicional se define como el conjunto de conocimientos, 

prácticas y creencias que han evolucionado por procesos adaptativos y se han transmitido 

de generación en generación, sobre la relación de los seres vivos entre sí y con su entorno 

(Berkes et al., 2000). Es un atributo de las sociedades con continuidad histórica en el uso de 

sus recursos naturales. 

 

Para la descripción del aprovechamiento local de Ctenosaura pectinata se realizaron entrevistas 

semi-estructuradas a los habitantes de la comunidad indígena de Tetelpa. Está técnica 

etnozoológica consiste en realizar entrevistas a individuos o grupos acerca de un determinado 

tema del cuál, nuevas preguntas pueden surgir como consecuencia de las respuestas obtenidas. 

Los temas que se abordaron fueron referentes a la biología y la ecología de la especie 

(descripción, estadios, hábitos, reproducción, época de avistamientos, usos locales, formas de 

apropiación, percepciones y propuestas de conservación). Los informantes clave fueron 

identificados a través de la técnica de bola de nieve, que consiste en preguntar durante la 

entrevista, acerca de otras personas que tengan conocimiento y experiencia que pueda ser útil 

para investigación (Taylor & Bogdan, 1994).  

 

Procesamiento estadístico de la información 

 

Los datos de la densidad y uso del microhábitat entre las zonas de estudio y horas del día fueron 

analizados con pruebas de Chi-cuadrada (X2) La variación en la temperatura del cuerpo entre 

los sexos y las zonas de estudio fue estimada con análisis de varianza de una vía (ANDEVA). 

El efecto de la temperatura del sustrato y la temperatura del aire sobre la temperatura del 

cuerpo fue estimado con análisis de Regresión Lineal Múltiple. La variación en la 

termorregulación por el efecto de las zonas de estudio fue estimada con análisis de covarianza 

(ANCOVA). En todos los análisis estadísticos se usó un nivel de significancia de p < 0.05. 
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Análisis de la información Etnozoológica 
 

El grado de consenso de las respuestas de los informantes sobre las temáticas de 

reconocimiento del sexo, de estadios, hábitat, microhábitat, dieta, hábitos, reproducción, época 

de abundancia, depredadores y usos locales fue estimado con el Índice de Importancia Relativa 

(IRE) (Auqui-Calle et al., 2020). El cual se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑰𝑹𝑬 =
𝒏𝒄

𝑵
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

nc= número de informantes que citan la categoría o respuesta. 

N = número total de entrevistados. 

 

Para calcular el grado de importancia de las partes usadas de C. pectinata en la totalidad de 

informantes, se utilizó el índice de Valor de Uso Específico (UVis) propuesto por Phillips 

(1996). Este índice expresa el valor cultural de una categoría específica para todos los 

informantes entrevistados. Se calcula mediante la siguiente fórmula. 

 

UVis = 
𝚺 𝑼𝒊𝒔

𝒏𝒊𝒔
 

Donde: 

UVis = Número de menciones de cada informante (i) para cada categoría (s). 

Nis = Número de informantes entrevistados. 

 

Para comparar el valor de diversidad de uso de Ctenosaura pectinata con las especies registradas 

en el estudio de García et al., (2018) se utilizó el Índice de diversidad de uso por especie (VDE) 

cuya formula es la siguiente: 

VDE = nU / ntU 

Donde: 

VDE = Valor de diversidad de uso para cada especie 

nU = Número de usos de la especie 

ntU = Total de usos registrados 
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RESULTADOS 
 

Densidad  
 

La densidad total estimada es de 30 ind/ 𝑘𝑚2. Los sitios donde fueron obtenidos los registros 

se muestran en la figura 3. 

  

 
Figura 3. Registros de individuos en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga 
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Estructura de la población  

 

Se obtuvieron registros de un total de 93 individuos, de los cuales el 53% (n = 49) fueron 

adultos, 27% subadultos (n = 25) y 20% crías (n = 19). Se registraron en mayor proporción 

machos adultos (25 ind, 27%) y hembras adultas (24 ind, 26%) en comparación con los machos 

subadultos (10 ind, 11%), y hembras subadultas (15 ind, 16%) (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Individuos registrados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga 

 

El mayor número de individuos fue registrado en los márgenes del río y canales con 49 

registros (53%) seguido por las zonas urbanizadas con 24 individuos (26%) y las zonas 

conservadas con 20 individuos (21%). El mayor número de estadios se registró en el río y los 

canales con 8 crías, 16 subadultos y 25 adultos y el menor registro fue en las zonas urbanizadas 

(4 crías, 6 subadultos, 14 adultos) y las zonas conservadas (7 crías, 3 subadultos, 10 adultos) 

(Figura 5). El análisis estadístico no mostró diferencias significativas entre las zonas de 

muestreo (𝑋2= 4.53595, gl= 4, P ≤ 0.05). 
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Figura 5. Individuos registrados por zonas de muestreo y estadios. El color verde representa las zonas 

conservadas, el color gris las zonas urbanizadas y el color azul el río y canales. 

 

 

La mayor cantidad de machos y hembras fue observada en las inmediaciones del río y los 

canales (55%) y la menor proporción se registró en las áreas conservadas con ocho y cinco 

individuos respectivamente. El análisis estadístico no mostró diferencias significativas en la 

proporción de sexos entre las zonas de muestreo (𝑋2= 2.3072, gl= 2, P ≤ 0.05). 
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Uso del microhábitat, horas de actividad diaria y termorregulación 

 

Los microhábitats utilizados por Ctenosaura pectinata fueron las rocas, los 

árboles y el suelo con proporciones de uso del 52%, 31% y 17% 

respectivamente. 

 

En trece especies de árboles fueron registrados individuos, de los cuáles los más 

frecuentados fueron guamúchil (Phitecellobium dulce) con 54% seguido del pochote (Ceiba 

aesculifolia) con 23% (Figura 6). Las alturas a las que se encontraron las iguanas van desde la 

base hasta los 11 metros con un promedio de 7.02 metros. La actividad más común fue la 

termorregulación con el 56% de los registros mientras que el uso como perchas fue de 35% y 

la alimentación fue de 9%. Las partes de los árboles que ingirieron los individuos registrados 

fueron los frutos de P. dulce y hojas de Leucaena esculenta. 

 

 

Figura 6. Árboles usados por Ctenosaura pectinata 
 

 

El uso del microhábitat entre las zonas de muestreo fue diferente (𝑋2= 

12.51485, gl = 4, P ≤ 0.05). En el río, los canales y las zonas urbanizadas, las rocas 

fueron las más utilizadas (45%) mientras que el uso de árboles tuvo más registros en 

las zonas conservadas (13%). 
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Actividad diaria 
 

La actividad de Ctenosaura pectinata fue variada a lo largo del día. El intervalo de actividad 

observado fue de 10 horas, entre las 9:00 h y 19:00 h con un pico de actividad entre la 13:00 h 

y las 14:00 h en el cual se registraron 25 organismos (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Actividad diaria de C. pectinata en el Cerro de la Tortuga. 
 

 

Hubo diferencias significativas en las horas de actividad entre las zonas de estudio (𝑋2= 

34.87, gl = 18, P ≤ 0.05). Los picos de actividad se registraron entre las 12:00 h y 13:00 h en el 

rio y canales y entre las 13:00 h y 14:00 h en las zonas conservadas y urbanizadas. 

 

Termorregulación 

 
El promedio de las temperaturas del cuerpo de las crías (Tc = 31.3°C), subadultos (Tc = 33.4 

°C) y adultos (Tc = 30.9 °C) no fueron diferentes ( 𝐹2,41 = 1.547, p = 0.224997) (Tabla 1). De 

igual manera, no se encontraron diferencias significativas en la temperatura del cuerpo entre 

los sexos (𝐹1,31 = 0.022, p = 0.882737) y las zonas de estudio (𝐹2,41 = 1.795, p = 0.178964). El 

análisis de regresión lineal múltiple mostró que solo la temperatura del sustrato (Ts) tiene un 

efecto significativo en la temperatura corporal de las iguanas (r = 0.670, 𝑅2= 0.449166, 𝐹1,41 

= 32.3129, p = 0.000001), este resultado se mantuvo aun cuando fue evaluado el efecto de las 

zonas de estudio( 𝐹2,39 = 28.10664, p = 0.000005). 
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Tabla 1. Temperaturas del cuerpo de Ctenosaura pectinata en el Cerro de la Tortuga 

 
Estadios Temperatura cuerpo 

Promedio 
(Mín.- Max) 

± D. E. 

Temperatura aire 
Promedio 

(Mín.- Max) 
± D. E. 

Temperatura 
sustrato Promedio  

(Mín. Max) 
± D. E. 

Crías 31.3 °C 
(24 – 38.9) 

± 4.5 

23,3 °C 
(15 – 32) 

± 5.5 

33.6 °C 
(27.9 – 42.7) 

± 5 
Subadultos 33.4 °C 

(28.4 – 38.4) 
± 3.44 

27.7 °C 
(17 – 35.8) 

± 5 

35.1 °C 
(28.3 - 43.7) 

± 5.2 
Adultos 30.9 °C 

(22.5 – 38.3) 
± 4.0 

27.3 °C 
(15- 35) 
± 5.9 

30..9° C 
(18.3 – 39.6) 

± 4.5 

 

 

Conocimiento Ecológico Tradicional 
 

Grupo informante 

 
Se realizaron 22 entrevistas de las cuales 21 fueron aplicadas a hombres y una fue aplicada a 

una mujer. La edad promedio de los informantes es de 60 años y el rango de edades va de 27 

a 82 años. El porcentaje de personas nativas es del 86% (n= 19) mientras que las personas no 

nativas representan el 14% (n= 3) y han residido en el lugar desde hace 30 a 50 años. Respecto 

a las ocupaciones, 7 informantes son campesinos (32%), 7 son trabajadores (32%), 5 son 

pensionados (23%), 1 es músico (4%), 1 es ama de casa y otro más funge como vigilante del 

cerro. Del total de informantes 5 son ejidatarios (23%). 
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Etimología local de Ctenosaura pectinata  
 
El 55% de los informantes reconoce a la iguana negra como un reptil (“es un animal antiguo 

que tiene la piel dura, garras, cola y espinas, que le gusta estar en rocas y árboles, muda la piel, 

regeneran la cola y ponen huevos”), el resto la identifica como un animal. Los nombres 

comunes que le atribuyen son “iguana” (91%), “garrobo” (45%) y “lagarto” (5%).  

 

Reconocimiento local del sexo y estadios.  

 
 El reconocimiento de las etapas de vida se realiza por medio del color y tamaños. Las crías 

son de color verde, los jóvenes verde azulado o gris y los adultos son de color negro y en 

algunas ocasiones tienen manchas color café (IRE=86). La identificación del sexo se realiza 

por medio del tamaño, la forma del cuerpo y la presencia o ausencia de la cresta dorsal (IRE= 

86). Los machos presentan la “sierra” y son más grandes y robustos, mientras que las hembras 

son delgadas y no presentan la sierra o la tienen muy pequeña en comparación con el macho. 

 

Aspectos Etnoecológicos: Hábitats y microhábitats preferenciales 

 
 De acuerdo con el conocimiento local, tres hábitats son utilizados por la iguana negra. El río 

Apatlaco y los canales son los más importantes (IRE = 72.7), le siguen el cerro de la tortuga 

(IRE= 36.4) y las casas (IRE= 13.6). En cuanto a los microhábitats, los árboles (IRE= 86.4) y 

las rocas (IRE= 72.7) (Tabla 2). 
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Dieta de Ctenosaura pectinata 
 
La dieta de la iguana negra está basada en hojas (IRE=81.8), frutos (IRE= 63.6) y flores (IRE= 

22.7), principalmente de Guamúchil (Phitecellobium dulce) (IRE= 59.1), Amate amarillo (Ficus 

petiolaris) (IRE= 40.9), Amate negro (Ficus conitifolia) (IRE= 40.9), Guaje (Leucaena sp) (IRE= 

31.8), Zapote negro (Diospyros nigra) (IRE= 27.3), Palo prieto (Cordia morelosana) (IRE= 18.2) y 

Ciruelo (Spondias purpurea) (IRE= 13.6). También se alimenta ocasionalmente de polluelos 

(IRE=9.1) e insectos (IRE=4.5) (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Conocimiento local sobre aspectos ecológicos de Ctenosaura pectinata. 

 
 

CATEGORÍA DETALLE FR Índice de 

Importancia 

Relativa (IRE) 

Microhábitats preferenciales 

Árboles 19 86.4 

Rocas 16 72.7 

Tecorrales 4 18.2 

Bardas 3 13.6 

Composición de la dieta 

Hojas 18 81.8 

Frutos 14 63.6 

Flores 5 22.7 

Aves 2 9.1 

Insectos 1 4.5 
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Hábitos, reproducción y época de abundancia de Ctenosaura pectinata 
 
La mayoría de los informantes (n = 20) mencionaron que la iguana negra es de hábitos diurnos 

(IRE=91) y que tienen horario de actividad máxima al medio día “cuando el sol ya ha calentado la 

tierra”, entre las 11:00 h y las 12:00 h. El comportamiento que tienen las iguanas de tomar el 

sol, se le atribuye a su “sangre fría”, ya que tienen “tomar el sol para calentarse y/o activarse” 

(IRE= 59). 

 

Respecto a la reproducción se menciona que las iguanas ponen huevos (IRE= 23) y que la 

época de apareamiento puede ir desde septiembre a marzo o antes del periodo de lluvias (IRE= 

18). Por tanto, indican que la época de mayor abundancia de individuos ocurre durante la 

estación lluviosa (IRE=54). 

 

Aspectos Etnobiológicos: Aprovechamiento local de Ctenosaura pectinata 

 
Se identificaron cinco categorías de uso entre las cuales el alimentario fue el más mencionado 

seguido del uso medicinal, el comercio, el afrodisiaco y mascota (Figura 8). El uso alimenticio 

y comercial ocurre por no tener acceso a carne de origen vacuno, porcino o avícola. El uso 

medicinal de la iguana se le atribuye a su capacidad para tratar gripa fuerte, anemia, leucemia, 

limpiar la sangre, aumentar el número de glóbulos rojos y blancos, mejorar la vista y aumentar 

la energía corporal. Las partes que se utilizan son la carne, la sangre, los huevos y el animal vivo 

(Figura 9). En cuanto a las formas de preparación; la carne y huevos se comen en caldo, 

mixiote, en chile ajo o fritas y la sangre se toma generalmente con refresco de cola.  
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Figura 8. Importancia relativa de las categorías de uso de Ctenosaura pectinata 
 

 

 

Figura 9. Valor de uso específico de las partes usadas de Ctenosaura pectinata  
 

 
Valor de Diversidad de Uso de Ctenosaura pectinata (VDE). 

 
El valor de diversidad de uso de C. pectinata fue obtenido a partir de la suma de los usos 

encontrados en este trabajo y los reportados por García-Flores et al. (2018) para las diferentes 

especies de vertebrados silvestres de la zona. El valor obtenido es el más alto con respecto a 

los vertebrados reportados en 2018 (𝑉𝐷𝐸𝐶.𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎 = 0.8) le sigue el conejo (Sylvilagus 

cunicularius), el armadillo (Dasypus novemcinctus) y la tortuga (Kinosternon integrum) con un VDE = 

0.5 cada uno (Tabla 3). 
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Tabla 3. Valor de Diversidad de Uso de Ctenosaura pectinata respecto a las especies registradas por  

García-Flores et al. (2018) 

ESPECIES USOS PARTES USADAS VDE 

Lithobates spectabilis Alimentario, Mascota Carne, Animal entero   

Crotalus culminatus Medicinal, Ornamental Carne, Piel 0.3 
Ctenosaura pectinata 
 (García-Flores et al., 2018) Alimentario, Medicinal, Mascota Carne, huevos, sangre 0.5 

Ctenosaura pectinata (2021) 
Alimentario, Medicinal, Comercial, 

Mascota, Afrodisiaco 
Carne, Sangre, Huevos, 

Animal entero 0.8 

Kinosternon integrum Alimentario, Mascota, Ornamental 
Carne, Animal entero, 

Caparazón 0.5 

Zenaida asiatica Alimentario, Mascota Carne, Animal entero 0.3 

Columbia passerina Alimentario Carne 0.2 

Zenaida macroura Alimentario Carne 0.2 

Phylortyx fasciatus Alimentario Carne 0.2 

Cathartes aura Medicinal Carne 0.2 

Sylvilagus cunicularius Alimentario, Mascota, Ornamental 
Carne, Animal entero, 

Pata 0.5 

Dasypus novemcinctus Alimentario, Medicinal, Ornamental Carne, Caparazón 0.5 

Nasua narica Alimentario Carne 0.2 

Canis latrans Medicinal Carne 0.2 

Mephitis macroura Medicinal Carne 0.2 

Didelphis virginiana Alimentario, Medicinal Carne 0.3 

 
 

Manejo local 

 
La forma de apropiación de la iguana negra es mediante la cacería (F=14), el encargo (F= 4) o 

por invitación a convivencias (F=3) y se realizan en cualquier época del año. Las técnicas de 

caza son la resortera (F=12), la escopeta (F=4), el lazo (F= 3), las manos (F = 3), el rifle de 

diábolos (F= 1) y las rocas (F=1).  

 

La extracción es selectiva es por tamaño. Se capturan las más grandes sin importar si es 

macho o hembra (F=14) excepto cuando se requieren los huevos (F=2). Solo un informante 

afirmó cazar puros individuos machos y señaló que las hembras son las que dan origen a más 

individuos que puede aprovechar el siguiente año (F=1).   
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Percepciones / Amenazas 

 
El 45% de los informantes indicó que la mayor amenaza para las iguanas es la cacería excesiva 

y el crecimiento urbano sobre el cerro. La segunda mayor amenaza son los animales domésticos 

(perros y gatos) que no se mantienen en las casas si no que se dejan libres y se puede observar 

su presencia en el cerro, el canal y el río, lugares donde habita la iguana (F=9). 

 

La importancia de la preservación de la iguana entre los informantes radica en que es 

alimento para la población, es parte de la naturaleza, se encuentra en peligro de extinción, está 

protegida por la ley y es un animal característico de la comunidad. Las acciones propuestas para 

su conservación son el establecimiento de tiempos de veda y unidades de manejo ambiental, la 

extracción selectiva solo de individuos machos, la vigilancia permanente del cerro, aplicación 

de sanciones por la ley y el ecoturismo. 

 

  



 

27 
 

DISCUSIÓN. 
 

El número de individuos registrados en el Cerro de la Tortuga (93 ind) es similar al observado 

en dos ejidos de la Sierra de Huautla, Morelos (Bustos-Zagal et al., 2019) (99 ind). La densidad 

(0.3 ind/ha, 30 ind/km2) fue más alta que en el ejido El limón de Cuauchichinola (0.08 ind/ha, 

8.55 ind/km2) y el ejido Los Sauces (0.06 ind/ha, 6.09 ind/km2). Esto es notable si se toma en 

cuenta que la extensión del Cerro de la Tortuga tan solo representa el 24% (310.199 ha) del 

área total de los dos ejidos (1304.14ha). La densidad observada en este estudio también es 

superior a la registrada en ambientes de bosque tropical subcaducifolio (BTSC) en Santos Reyes 

Nopala (17.9 ind /km2) y la Tuza de Monroy, Oaxaca (6.87ind/ km2) (Lira-Torres, 2006; 

Zurita-Carmona et al., 2009).La diferencia en la densidad entre localidades puede ser explicada 

por variaciones en el tipo de vegetación, por factores de origen antropogénico como el cambio 

de uso de suelo y el aprovechamiento local (Bustos-Zagal et al., 2019; Gómez-Mora et al., 2012; 

Zurita-Carmona et al., 2009; Castro-Franco & Bustos, 2003). El uso local de esta especie ocurre 

a lo largo de su de sus áreas de distribución. Aunque el Cerro de la Tortuga está presentando 

cambios progresivos en el uso de suelo y hay pérdida y fragmentación del hábitat, es probable 

que la densidad observada en esta área se deba a la presencia de arbolado en el cerro y los 

márgenes del río, y a la poca extracción de individuos por cazadores locales.  

En lo que concierne a la estructura poblacional de Ctenosaura pectinata, se registró un mayor 

número de individuos adultos, en comparación con los subadultos y las crías. El mayor número 

fue de hembras y machos adultos. Estos resultados son similares a los reportados por Bustos-

Zagal et al. (2019) en la Sierra de Huautla. Esto sugiere la posibilidad de que la población de 

iguana negra en el cerro de la tortuga pudiera aumentar tomando en cuenta los parámetros 

reproductivos de la especie, pues el promedio de huevos por puesta es de 31 en condiciones 

naturales (Castro-Franco et al., 2011) y 30 en condiciones controladas (López et al, 2012). Bajo 

este escenario, la población del Parque podría aumentar con nuevos individuos, considerando 

también, los requerimientos de hábitat, los sitios para termorregulación y alimentación y 

sumando una estrategia de aprovechamiento selectivo de machos adultos (Castro-Franco & 

Aranda, 1984). 



 

28 
 

La actividad diaria y los picos de actividad en el Cerro de la Tortuga (9:00 am -7:00 pm) 

fueron similares a los de Los Sauces y El limón de Cuauchichinola (10:00 am – 6:00 pm). En 

el Cerro de la Tortuga la actividad fue diferente entre las zonas de estudio (X2= 34.87692, gl = 

18, P ≤ 0.05). Esto coincide con lo que reportaron Bustos-Zagal et al. (2019) en Sierra de 

Huautla (X2 = 16.03, P = 0.05). La temperatura promedio corporal  (31.6°C, 22.5-38.9± 4.07 ) 

fue mayor que la reportada en Los Sauces ( 27.65°C, 22.7-30.9 ± 2.84 ) y El Limón de 

Cuauchichinola ( 30.12 °C, 24.2-38.8 ± 4.03 ) incluso mayor a la reportada para Ctenosaura 

oaxacana ( 31.5°C ) (Valenzuela-Ceballos et al., 2015) y muy similar a la reportada para 

Conolophus pallidus ( 32°C )( Keith & Tracy 1981) lo que convierte a Ctenosaura pectinata en una 

de las especies con mayor capacidad ectotérmica después de Ctenosaura hemilopha 

(37.1°C)(Soulé, 1963) e Iguana iguana ( 36.1°C )( McGinnis & Brown, 1966). En este estudio, la 

temperatura del sustrato tuvo un efecto significativo en la temperatura corporal (r = 0.670198, 

R2= 0.449166, F1,41= 32.3129, p = 0.000001) que, de igual manera coincide con lo registrado 

en Sierra de Huautla (r = 0.442, R2 = 0.385, F2,37 = 11.604, p = 0.00012) (Bustos-Zagal et al., 

2019). Esto podría deberse a una similitud en las condiciones ambientales y características entre 

las localidades (Bustos-Zagal et al., 2019; Valenzuela-Ceballos et al., 2015, Castro-Franco & 

Bustos, 2003).  

 

El Conocimiento Ecológico Tradicional en México es diverso y se desarrolla en función de 

las relaciones particulares de cada comunidad con su entorno a lo largo de su historia. Por 

ende, es común que una especie sea reconocida con varios nombres comunes y tome distinta 

relevancia cultural dependiendo de la región del país. Ctenosaura pectinata (Wiegmann, 1834) es 

conocida como iguana mexicana de cola espinosa (Ramírez-Bautista & Arizmendi, 2004; 

Castro-Franco & Bustos, 2003), mientras que en las comunidades urbanas, campesinas e 

indígenas se le reconoce como iguana negra (Zavala-Sánchez et al., 2018; Pascual-Ramos et al., 

2014; Juárez et al., 2015) y se usa para referirse a las hembras, mientras que al macho se le 

conoce como Garrobo (Bustos-Zagal et al., 2019; Reyna-Rojas et al., 2015). También se ha 

documentado con el nombre de "Wikurichukurim" en lengua Mayo-Yoreme en Sinaloa 

(Pascual-Ramos et al., 2014). En este estudio se registró un nuevo nombre común que es 
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"Lagarto" el cual es diferente a "lagartija" con el que se refieren a especies de los géneros 

Aspidoscelis y Sceloporus.  

 

La comunidad indígena de Tetelpa, aledaña al Parque Estatal Cerro de la Tortuga, conserva 

conocimientos de la ecología de C. pectinata como la identificación de las etapas de vida, 

identificación de sexos, hábitats y microhábitats preferidos, dieta, árboles utilizados (anexo 1), 

la actividad diaria , comportamientos ectotérmicos y épocas de reproducción, los cuáles son 

muy similares a los reportados previamente(Castro-Franco & Aranda, 1984; Durtsche, 2000; 

Ramírez-Bautista & Arizmendi, 2004; Arcos-García et al., 2005; Lira-Torres, 2006; Arcos-

García et al., 2007; Zurita-Carmona et al., 2009; Gómez-Mora et al., 2012; Vélez-Hernández et 

al., 2012; Castro-Franco & Bustos, 2003; Bustos-Zagal et al., 2019). Los conocimientos 

tradicionales acerca de la ecología de la especie representan otro avance importante en la 

complementación y conservación del conocimiento científico y tradicional (Anexos 3 y 4). 

 

Ctenosaura pectinata (Wiegmann, 1834) es una especie amenazada (NOM-059-SEMARNAT-

2010), por lo que es ilegal extraerlas del medio natural, sin embargo, las comunidades han 

hecho aprovechamiento del recurso con fines de subsistencia a lo largo del tiempo. En México, 

C. pectinata es la tercera especie con el mayor índice de importancia cultural (IIC = 14.31) y la 

segunda especie de la familia Iguanidae (IIC =14.31) después de Ctenosaura similis (IIC = 14.43) 

(Ávila-Nájera et al., 2018). En San Vicente de Benítez, Guerrero se ha documentado el uso 

alimenticio y medicinal y el segundo valor más alto de los reptiles utilizados (ICC = 19.24) 

después de la serpiente de cascabel (Crotalus durissus) (IIC= 62.50) (Zavala-Sánchez et al., 2018). 

En el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Oaxaca, Buenrostro et al. (2016) describieron 

cuatro categorías de uso y la reportaron como la especie con mayor valor de uso general (VUG 

= 0.38). En el norte de México, las etnias Yoremes y Yoris utilizan a la iguana negra como 

alimento y medicina (Pascual-Ramos et al., 2014) y de igual manera, es la segunda especie con 

mayor número de menciones. En este estudio se han registrado cinco categorías de uso entre 

las que destacan el alimentario y medicinal como ocurre en otras comunidades de Morelos (Los 
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Sauces, El limón de Cuauchichinola (Bustos-Zagal et al, 2019), Ticuman, Barranca Honda 

(Reyna-Rojas et al., 2015), Ajuchitlán (Juárez et al., 2015) y Xoxocotla (Monroy & García, 

2013)). 

 

Un dato preocupante que fue observado durante este trabajo es que la extracción que se 

hace en el Cerro de la Tortuga está orientada a la cacería de hembras grávidas cuando se desea 

complementar la comida con huevos de C. pectinata. Esto coindice con lo observado en Los 

Sauces y El Limón de Cuauchichinola (Bustos-Zagal et al., 2019) donde también se consumen 

hembras grávidas. En el Parque Nacional Lagunas de Chacagua, las hembras grávidas son las 

más cotizadas en el comercio local, por lo que se convierten en un incentivo para aportar 

ingresos extras a la economía familiar (Buenrostro et al., 2016). 

 

La iguana negra es un recurso que se utiliza en la comunidad indígena de Tetelpa. Los 

informantes son conscientes de que está protegida por la ley, pero también representa un 

alimento en caso de crisis económica. Las percepciones de abundancia son negativas en los 

informantes, ya que se afirma que años antes había más iguanas en el cerro, el río y los canales, 

lo cual se atribuye a la cacería excesiva, el crecimiento urbano sobre el cerro y a los animales 

domésticos como gatos y perros como sucede en Los Sauces y el Limón de Cuauchichinola 

(Bustos-Zagal et al., 2019). Por tanto, en este estudio se sugiere establecer vedas, unidades de 

manejo ambiental, extracción selectiva de machos, la formación de un comité de vigilancia del 

cerro, establecimiento de torres de vigilancia y la aplicación de sanciones como se ha sugerido 

en otras áreas (Juárez-Mondragón et al., 2015). 
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CONCLUSIONES  
 

• No existen diferencias significativas en las proporciones de estadios y sexos entre las 

zonas de estudio por lo que se considera que la población de iguana negra se encuentra 

estable en el ANP. 

• El registro de un mayor número de hembras y machos adultos es un indicador de la 

capacidad de recuperación a corto y mediano plazo ante la fragmentación de su hábitat, 

situación que puede mejorar si se concientiza sobre la importancia de evitar el 

aprovechamiento de las hembras. 

• El Área Natural Protegida “Parque Estatal Cerro de la Tortuga” tiene los hábitats y 

microhábitats ideales para mantener y aumentar las poblaciones de iguana negra en 

función de la disponibilidad de los recursos. 

• Al ser una especie ectotérmica es necesario realizar estudios sobre la ecología de la 

termorregulación para comprender sus capacidades ectotérmicas y los efectos directos 

e indirectos del cambio climático. 

• La comunidad indígena de Tetelpa conserva conocimientos ecológicos tradicionales de 

la iguana negra que pueden derivar en el diseño de mejores estrategias de conservación 

aplicables a otras zonas del estado y regiones del país. 

• Ante las problemáticas socioambientales que presenta el área natural protegida 

(tiraderos a cielo abierto, tala ilegal, conflictos del territorio y extracción ilegal entre 

otros) es necesario implementar estrategias participativas de manejo en las que trabajen 

en conjunto autoridades estatales, municipales, universitarias y comunitarias lo que 

permitirá rescatar, preservar y promover el conocimiento ecológico tradicional de la 

especie, su aprovechamiento sostenible y su conservación. 
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Anexo 1. Conocimiento local sobre Aspectos Ecológicos de Ctenosaura pectinata. 

 

CATEGORÍA ESPECIES NOMBRE 

COMÚN 

FR IRE 

Árboles usados  

Phitecellobium dulce Guamúchil 13 59.1 

Ficus petiolaris  Amate amarillo 9 40.9 

Ficus conitifolia Amate negro 9 40.9 

Leucaena sp Guaje 7 31.8 

Diospyros nigra  Zapote negro 6 27.3 

Cordia morelosana Palo prieto 4 18.2 

Spondias purpurea Ciruelo 3 13.6 

Mangifera indica Mango 2 9.1 

Cnidoscolus aconitifolius Chaya 2 9.1 

Ceiba aesculifolia Pochote 2 9.1 

Manilkara zapota Chico 1 4.5 

Byrsonima crassifolia Nanche 1 4.5 

Vittex mollis Cuayotomate 1 4.5 

Enterolobium cyclocarpum Parota 1 4.5 

Delonix regia Tabachín 1 4.5 

Acacia bilimekii Tehuixtle 1 4.5 

Ipomea arborescens Cazahuate 1 4.5 

Annona sp  Anona 1 4.5 

Psidium guajava Guayaba 1 4.5 

Phaseolus vulgaris Frijol 1 4.5 

Zea mays ssp Maíz 1 4.5 
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Anexo 2. Relación entre el Conocimiento Ecológico Tradicional de Ctenosaura pectinata en el ANP 

Parque Estatal Cerro de la Tortuga y la Literatura científica. 
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Identificación del sexo y 
estadios 

x   x x           

Hábitats y microhábitats  x   x   x   x x x 

Dieta   x x     x     x 

Hábitos x   x             

Reproducción                   
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Anexo 3. Flora usada por Ctenosaura pectinata de acuerdo con el Conocimiento Ecológico Tradicional 
local y su relación con la literatura científica. 

ESPECIES 
REGISTRADAS 

FAMILIA 
NOMBRE 
COMÚN 

LITERATURA 
CIENTÍFICA 

RELACIÓN 

Phitecellobium dulce FABACEAE Guamúchil Vélez-Hernández et al. 2012 Especie 

Ficus petiolaris  MORACEAE 
Amate 

amarillo 
Castro-Franco y Aranda, 1984 
; Zurita-Carmona et al., 2009 

Género 

Ficus conitifolia MORACEAE Amate negro Castro-Franco y Aranda, 1984 
; Zurita-Carmona et al., 2009 

Género 

Leucaena sp FABACEAE Guaje Zurita-Carmona et al., 2009 Familia 

Diospyros nigra  EBENACEAE Zapote negro  
 

Cordia morelosana CORDIACEAE Palo prieto  
 

Spondias purpurea ANACARDIACEAE Ciruelo  
 

Mangifera indica ANACARDIACEAE Mango  
 

Cnidoscolus aconitifolius EUPHORBIACEAE Chaya Zurita-Carmona et al., 2009 Familia 

Ceiba aesculifolia MALVACEAE Pochote Durtsche, 2000 Especie 

Manilkara zapota SAPOTACEAE Chico  
 

Byrsonima crassifolia MALPIGHIACEAE Nanche  
 

Vittex mollis LAMIACEAE Cuayotomate  
 

Enterolobium cyclocarpum FABACEAE Parota Zurita-Carmona et al., 2009 Familia 

Delonix regia FABACEAE Tabachín Zurita-Carmona et al., 2009 Familia 

Acacia bilimekii FABACEAE Tehuixtle Zurita-Carmona et al., 2009 Familia 

Ipomea arborescens 
CONVOLVULACEA

E 
Cazahuate Durtsche, 2000; Zurita-

Carmona et al., 2009 
Género 

Annona sp  ANNONACEAE Anona  
 

Psidium guajava MYRTACEAE Guayaba  
 

Phaseolus vulgaris FABACEAE Frijol Zurita-Carmona et al., 2009 Especie 

Zea mays ssp POACEAE Maíz     
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