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Sinónimos y combinaciones 
Lacerta muralis var. liolepis Boulenger, 1905; Lacerta muralis fusca var. hesperica Schreiber, 
1912; Lacerta muralis atrata Boscá, 1916; Lacerta atrata columbretensis Eisentraut, 1930; 
Lacerta atrata mancolibrensis Eisentraut, 1930; Lacerta muralis sebastiani Klemmer, 1964; 
Podarcis hispanica cebennensis Fretey, 1986. 

Renoult et al. (2009) han elevado al linaje nororiental del complejo Podarcis hispanicus al 
estatus de especie y Renoult et al. (2010) han señalado que el nombre válido para este taxon 
sería liolepis Boulenger, 1905; sin embargo, Valencia, la localidad donde fue descrito, podría 
pertenecer al linaje hispanicus en sentido estricto (Kaliontzopoulou et al., 2011), en cuyo caso 
el nombre del linaje nororiental debería ser Podarcis atratus (Boscá, 1916) en caso de ser 
separado como especie. 

 
Origen y evolución 
P. liolepis junto con el linaje Galera de Pinho et al. (2006) forman el clado hermano del resto de 
especies ibéricas y norteafricanas, de las que se diferenciaron hace unos 10,4 millones de 
años (Kaliontzopoulou et al., 2011). La presencia en el archipiélago de Columbretes, de origen 
volcánico, se debería a una colonización transmarina en el Pleistoceno. 

 
Descripción 
Escamas dorsales de la cola lisas o poco aquilladas. Masetérica generalmente pequeña o 
ausente. Posee 25 a 36 escamas gulares en una línea entre la unión de las submaxilares y la 
escama central del collar. Pliegue gular manifiesto. Collar formado por 8 a 14 escamas. 
Escamas del dorso granulares, lisas o débilmente aquilladas, en número de 51 a 65 en el 
centro del cuerpo. Escamas ventrales en número de 23 a 28 series transversales en machos y 
27 a 32 en hembras. Con 15 a 22 poros femorales a cada lado. Hay 21 a 27 laminillas bajo el 
cuarto dedo de miembros posteriores (Boulenger, 1920).  

Adultos con el dorso de color pardo o gris pálido (Figs. 1 y 3), con manchas negras pequeñas o 
carentes de ellas. Líneas dorsolaterales tanto en machos como en hembras excepto en los 
individuos sin diseño (concolor). Juveniles con línea vertebral negra. En algunas zonas la 
coloración es muy pigmentada (Figura 2). 

 
Figura 1. Macho (arriba) y hembra (debajo) de Burgos. (C) F. Martínez-Freiria 
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Figura 2. Macho de Donosti. (C) A. Montori 

 
Figura 3. Macho de Torredembarra (Tarragona) (C) X. Albornà 

 

Cuando existe, en los machos hay un gradiente antero-posterior de coloración rojiza-salmón 
ventral, máximo en la garganta. La coloración verdosa es más patente en primavera y la 
coloración parda en verano (Ortega Giménez, 2015). Muchas hembras presentan la región 
mental, garganta y cuello por delante del collar de color amarillento.   

Se ha citado un caso de melanismo en las islas Columbretes (Castilla, 1994) y otro en Álava 
(Tejado y Potes, 2002).  
 
Tamaño 
En Cataluña miden en promedio de longitud de cabeza y cuerpo 44,9 mm los machos y 44,4 
mm las hembras (Vives-Balmaña, 1982). En una población de Barcelona, los machos miden en 
promedio 50,4 mm y las hembras 48,8 mm (Kaliontzopoulou et al., 2006). En Torredembarra 
(Tarragona), los machos miden en promedio 45,8 mm y las hembras 43,3 mm (Carretero y 
Llorente, 1993). En la isla Meda Gran, los machos miden entre 42,2 y 57,4 mm y las hembras 
entre 42,2 mm y 56,0 mm (Carretero et al., 1993). En Francia viven poblaciones de pequeña 
talla, con una longitud máxima de cabeza y cuerpo de 55,0 mm en machos y 50,0 mm en 
hembras (Guillaume y Geniez, 1986a). En el País Vasco, los machos miden en promedio de 
longitud de cabeza y cuerpo 53,9 mm y las hembras 50,3 mm. En Urgull-Santa Clara (San 
Sebastián) los machos miden 65,7 mm y las hembras 61,3 mm. Los machos de las islas 
Columbretes miden en promedio 68 mm de longitud de cabeza y cuerpo y las hembras 61,9 
mm (Castilla y Bauwens, 1991b) o bien 65,3 mm en machos y 61,7 mm en hembras (Castilla, 
1991). 

 

Dimorfismo sexual 
En las islas Columbretes (Castilla y Bauwens, 1991b) y en Torredembarra (Carretero y 
Llorente, 1993) se ha observado que los machos poseen cabezas mayores, patas anteriores y 
posteriores más largas, colas no regeneradas mayores y mayor peso que las hembras. En 
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Torredembarra, los machos presentan también menor número de escamas ventrales pero más 
poros femorales que las hembras (Carretero y Llorente, 1993). También se ha detectado 
dimorfismo sexual en el encéfalo, mostrando los machos unos bulbos olfatorios de mayor 
tamaño en correspondencia con su mayor capacidad de discriminación química (Sampedro et 
al., 2008; Font et al., 2012). 

 

Variación geográfica 
Hay dos subespecies, P. liolepis liolepis Boulenger, 1905, presente en el sur de Francia y 
noreste peninsular, caracteriza por talla variable aunque generalmente pequeña, cabeza poco 
robusta y escasa pigmentación. Hay variación geográfica, con mayor talla y pigmentación en 
las poblaciones del País Vasco, Navarra y la meseta norte (Pérez-Mellado y Galindo-Villardón, 
1986). Las poblaciones de alta montaña de Pirineos tienen mayor talla, son más robustas, 
tienen más poros femorales y la coloración es más oscura (Ortega Giménez, 2015). 

Otra subespecie es P. liolepis atrata Boscá, 1916 presente en las islas Columbretes y 
caracterizada por su gran talla, cabeza robusta y pigmentación extensa. Las distancias 
genéticas con el resto de poblaciones del noreste peninsular y sureste de Francia son 
relativamente reducidas (Castilla et al., 1998). Hay variación genética (Castilla et al., 1998), 
morfológica, de folidosis y de coloración entre las islas del archipiélago de Columbretes 
(Castilla, 2000). 

 
Hábitat 
En zonas del País Vasco y Navarra se acantona sobre suelos despejados con cobertura 
arbustiva escasa y sustratos rocosos de arenisca (Gosá, 1987b; Gosá y Bergerandi, 1994). En 
Cataluña puede hallarse también en el suelo, particularmente si P. muralis está ausente 
(Llorente et al., 1995). En un arenal costero de Torredembarra (Tarragona) su presencia 
aparece mayoritariamente asociada a pasareles, maderas, detritos y otros sustratos artificiales 
depositados en las dunas (Carretero, 1993).  
En las islas Columbretes, durante la mayor parte del día los adultos se observan sobre todo en 
suelo arenoso o con piedras y rocas, mientras que los juveniles se encuentran en suelo 
herbáceo. Al principio de la mañana y al final de la tarde todas las lagartijas se encuentran en 
hábitats de piedras y rocas. Los adultos seleccionan matorrales y los juveniles la hierba a lo 
largo del día (Castilla y Bauwens, 1991b). 

 

Abundancia 
En la isla Columbrete Grande la densidad de población es superior 600 ej./ha (Castilla, 1991). 
En la isla de Benidorm se han hallado densidades de 400 a 500 ej./ha (Pérez-Mellado et al., 
1994b). 
 
 
Estatus de conservación 
Especie no catalogada en ninguna categoría de amenaza, sin embargo su extensa área de 
distribución sugiere incluirla en la categoría de Preocupación Menor LC.  
Las poblaciones de las islas Columbretes han sido calificadas oficialmente como “Raras” 
(ICONA, 1986; Blanco y González, 1992) e incluidas en el Anexo IV de la Directiva Europea de 
Hábitats como subespecie que requiere una estricta protección (Consejo de las Comunidades 
Europeas, 1992).  
En Cataluña, muchas poblaciones periurbanas y rurales conocidas históricamente han 
desaparecido. En la isla Meda Gran su número se ha reducido drásticamente, aparentemente 
debido al incremento de la colonia nidificante de Larus michaelis (Carretero et al. 1993). En 
estancias continuadas en la isla entre marzo y mayo de 1992 se realizaron repetidas 
observaciones de la especie (Carretero et al., 1993) pero no se observaron ejemplares en un 
censo efectuado durante dos días en julio de 1996 (Castilla y Ali, 1997). 
La población designada como P. hispanicus sebastiani que habita el Monte Urgull y la isla de 
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Santa Clara en San Sebastián se considera “Rara” (Blanco y González, 1992) por lo restringido 
de su localización geográfica (Bea et al., 1986).  
 
 
Amenazas 

Muestreos recientemente realizados en 102 localidades de Cataluña comparando sitios no 
quemados con sitios quemados en 2003 y sitios quemados en 1985-1986 mostraron una 
disminución de la especie en los sitios quemados más antiguos (Santos y Poquet, 2010). En 
poblaciones urbanas como la facultad de biología de la Universidad de Barcelona se han 
registrado descensos considerables en relación con el aumento de la población residente de 
gatos (Carretero, obs. pers).  

Puede verse amenazada por la introducción en el Monte Urgull de P. pityusensis (Sanz-Azkue 
et al., 2005).  

 

Medidas de conservación 

Se ha recomendado (Castilla et al., 1990; Castilla y Bauwens, 1991a, 1991b) una cuidadosa 
planificación en el manejo de la vegetación de las islas Columbretes, pues la eliminación de los 
microhábitats de termorregulación podría afectar a las poblaciones de lagartijas Se ha 
propuesto un experimento de introducción en el islote de Ferrera (Castilla y Bauwens, 1991b). 
Asimismo, en las islas Columbretes se ensayó el empleo de lugares artificiales de puesta para 
aumentar de esta forma la disponibilidad de los mismos, factor potencialmente limitante en 
dichas poblaciones insulares (Castilla y Swallow, 1995). 
En 2008 se iniciaron las labores de erradicación de P. pityusensis introducida en el Monte 
Urgull para proteger la población de P. liolepis (Cabido et al., 2010). 

 

Distribución geográfica 
Se encuentra en el sur de Francia (Guillaume et al., 1985; Geniez y Guillaume, 1989; Brugière, 
1991; Crochet y Geniez, 2000; Pottier, 2005; Geniez y Deso, 2009), Cataluña, Aragón, Castilla 
y León (Geniez et al., 2014), País Vasco (Kaliontzopoulou et al., 2012), Navarra, La Rioja y 
Comunidad Valenciana (Renoult et al., 2010). Existe una población en el centro de Alemania 
aparentemente introducida junto con ejemplares de P. muralis (Schulte et al., 2012). 

Los límites de su distribución en la Península Ibérica no se conocen bien todavía. Su límite 
noroeste se encuentra en la costa cantábrica en Cantabria (Kaliontzopoulou et al., 2012; 
Carretero et al., 2015). Por el oeste alcanza planicies de Zamora (Monasterio de Moreruela) 
(Kaliontzopoulou et al., 2012). En el sur de Castilla y León alcanza el norte de la provincia de 
Segovia y Atienza, Mandayona y Siguenza (Guadalajara) (Geniez et al., 2014). Los límites de 
su distribución en el este de Cuenca y en el centro y sur de la Comunidad Valenciana están 
todavía por precisar. 

También está presente en cuatro islotes del archipiélago de las Columbretes (Castellón): 
Columbrete Grande, Horadada, Mancolibre y El Lobo (Eisentraut, 1950; Klemmer, 1961; 
Castilla et al., 1987; Castilla, 1991; Castilla y Bauwens, 1991b, 1996), en las islas Medas 
(L’Estartit, Girona)  (Balcells, 1964; Pascual, 1984; Carretero et al., 1993) y en las islas de 
S’Arenella, L’Omella y de L’Ullastrell (Cap de Creus, Girona) (Ferrer i Riu y Filella Subirà, 
2012). La población insular del islote de Benidorm podría pertenecer a esta especie, lo que 
debería confirmarse mediante análisis genéticos. 

En su distribución altitudinal se encuentra desde el nivel del mar hasta habitualmente los 1700 
m de altitud (para Cataluña, Llorente et al. 1995), aunque existen observaciones aisladas a 
más altura, por ejemplo, a 2.650 m de altitud en Serrat de Capifonts (Lleida) (Arribas, 2000). 
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Ecología trófica  
Composición de la dieta 

En las poblaciones peninsulares la dieta es básicamente insectívora (Carretero, 1993), basada 
en Araneae, Isopoda, Homoptera y larvas de insectos (Tabla 1). Algunas observaciones indican 
que en Columbretes la dieta se basa en Coleoptera, Lepidoptera, Araneae, Scorpionida y 
Gastropoda, aunque también se han observado excrementos únicamente compuestos por 
materia vegetal, particularmente en poblaciones insulares (Castilla et al., 1987; Castilla y 
Bauwens, 1991). En Columbretes se ha destaca el consumo de escorpiones a los que, a 
diferencia de las Podarcis sp. continentales, atacan agresivamente (Castilla et al., 2008; 
Castilla y Herrel, 2009). También en Columbretes se han comprobado el consumo oportunista 
de isópodos marinos en la zona intermareal (Castilla et al., 2006, 2009), así como, frecuentes 
casos de canibalismo, especialmente de huevos y juveniles, sobre todo por parte de los 
machos adultos (Castilla, 1995; Castilla y Dunlap, 1995). Datos experimentales indican que 
machos y hembras intentan capturar juveniles (Castilla y van Damme, 1996). Los machos 
tienen una fuerza de mordida mayor que las hembras, lo que les podría permitir acceder a un 
número mayor de clases de presas (Herrel et al., 1996). En la práctica, no obstante, la 
contribución de esas presas grandes a la dieta total es reducida por lo que los espectros 
tróficos en ambos sexos son muy similares (Llorente, 1988). Guillaume (1987) cita un caso de 
depredación de P. liolepis sobre un recién nacido de Tarentola mauritanica.  

 

Tabla 1. Composición taxonómica (%) de la dieta de Podarcis liolepis. Referencias: (1), islote 
de Benidorm (Pérez-Mellado y Corti, 1993); (2), Alicante (Escarré y Vericad, 1981); (3a), 
Torredembarra (Carretero, 1993); (3b), Aiguamolls de l’Empordà (Girona) (Carretero, 1993); (4), 
Barcelona (Llorente, 1988); (5), Barcelona (Carretero et al., 2001). 

  1 2 3a 3b 4 5 

Stylommatophora     0,42 2,78 

Opiliones 3,57    1,26  

Araneae 3,57 26 28,6 24,24 8,71 2,78 

Geophylomorpha     0.98  

Thysanoptera  3,5     

Isopoda  2,3  6.06 9,79 5,56 

Orthoptera  1,7  3,03 0,14  

Blattoidea 2,67     2,78 

Neuroptera     0,28  

Embioptera  0,6     

Dermaptera  2,3   5,9 1,39 

Heteroptera 1,78  3,8  8,43 2,78 

Homoptera 4,46 12,7 6,4 6,06 31,6 44,44 

Lepidoptera 1,78   3,03 0,84 1,39 

   Larvas    13,6 9,09 5,2 4,17 

Diptera 6,25 10,4   4,21 9,72 

   Larvas    3,8 3,03 0,28 2,78 

Hymenoptera 25,89 22 1,6  6,32 2,78 

Formicidae 44,64   3,03  12,5 

Coleoptera 1,78 13,3  24,24 10,25  

   Larvas    42,3 15,15 1,83 2,78 

Artrópodos indet. 1,78      

Larvas de Insectos 1,78 5,2  3,03 0,84  

Plantas 42,75      

Nº de ejemplares 29 40 44 16 106 19 

Nº de presas 112 173 190 67 712 72 
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Modo de obtención de alimento 

El uso de estímulos visuales u olfativos para la identificación de las presas depende de la 
experiencia con cada tipo de presa. La experiencia previa determina alteraciones en el 
comportamiento depredatorio; concretamente, lagartijas que previamente habían comido una 
presa, ante una nueva presentación de la misma la atacaban basándose exclusivamente en la 
información visual, mientras que en su primer encuentro empleaban información visual y 
olfativa, además de tener un mayor tiempo de latencia al ataque (Desfilis y Font, 2002; Desfilis 
et al., 2003). El consumo de restos vegetales parece frecuente en la población de la isla de 
Benidorm (Pérez-Mellado y Corti, 1993; Pérez-Mellado et al., 1994). La existencia de una 
conducta exploratoria intensa tras la captura de una presa parece indicar que la búsqueda 
activa sería la estrategia principal, al menos en las poblaciones levantinas de la especie 
(Desfilis et al., 1993). 

 

Biología de la reproducción 
En la costa mediterránea parece alcanzar la madurez sexual en el primer año de vida 
(Carretero y Llorente, 1993) pero en las zonas continentales pasan un año como subadultos. 
Las primeras cópulas tienen lugar a principios de abril en una población urbana estudiada en 
Cataluña. Existe una sola puesta anual de 3,7 huevos como promedio (Llorente et al., 1987). El 
tamaño de puesta es en promedio de 4 huevos en Urgull-Santa Clara (Braña et al., 1991). En 
las islas Columbretes entre abril y julio hacen 1-3 puestas de 1 a 5 huevos (Castilla y Bauwens, 
1996). El tamaño medio de puesta es de 2,8 huevos (Castilla y Bauwens, 2000). El tamaño de 
puesta se incrementa con la talla de la hembra. Las hembras de pequeña talla (62 mm en 
promedio) hacen una sola puesta, mientras que las hembras de mayor talla (64,9 mm en 
promedio) hacen 2 o 3 puestas. Los huevos miden en promedio 12,4 x 7,3 mm (Castilla y 
Bauwens, 2000).   

Selecciona para depositar la puesta sitios con una temperatura media del suelo de 25,7 ºC 
(Castilla, 1995). El período de incubación dura unos 54 días a temperaturas del sustrato de 
23,5 a 26,5 ºC (Castilla y Bauwens, 2000). Los recién nacidos miden 25,4 a 30,6 mm de 
longitud de cabeza y cuerpo (Castilla y Swallow, 1996). En Barcelona, éstos comienzan a 
aparecer a principios de julio (Llorente, 1988). 

 
Estructura y dinámica de poblaciones 
La madurez sexual se alcanza a los 7 meses de vida activa en las islas Columbretes (Bauwens 
y Díaz-Uriarte, 1997) y en Barcelona (Llorente, 1988). Mathis (1986) señala una longevidad 
máxima de 4 años. 

 

Interacciones con otras especies 
En la vertiente sur del pirineo su distribución es generalmente complementaria con la de P. 
muralis. No obstante existe una franja de solapamiento en las altitudes medias y regiones con 
pasajes y topografía compleja no faltando lo casos de sintopía entre ambas especies (Llorente 
et al., 1995; Carneiro et al., 2015). En el laboratorio la interferencia con P. muralis provoca un 
incremento en sus temperaturas seleccionadas (Carneiro et al., 2012).    

En Barcelona (Carretero et al., 1991) y en San Sebastián (Sanz-Azkue et al., 2005) se 
observaron interacciones agresivas con individuos introducidos de Podarcis pityusensis en los 
que los ejemplares de P. liolepis resultaron desplazados.  

 
Estrategias antidepredatorias 
Es capaz de discriminar olfativamente a Vipera latastei a pesar de que dicho depredador 
desapareció de las islas Columbretes hace más de un siglo (van Damme y Castilla, 1996). 
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No se ha observado relación entre la velocidad de carrera y la velocidad de trepa. Las lagartijas 
de una población próxima a Castellón corren con una velocidad mayor (202 cm/s) que las 
lagartijas de las islas Columbretes (108 cm/s) y trepan con una velocidad mayor (62 cm/s frente 
a 13 cm/s, respectivamente) (van Damme et al., 1997). Las lagartijas de la zona continental 
modulan su velocidad modificando la longitud de su zancada mientras que las insulares 
cambian la frecuencia de zancada (van Damme et al., 1998).  

La coloración de la cola de los juveniles difiere entre poblaciones; algunas tienen la cola de 
color verde brillante, una estrategia antidepredatoria para distraer la atención del depredador 
hacia la cola (Castilla et al., 1999).  

En el islote de Benidorm más de un 80% de los individuos sometidos a un experimento de 
autotomía respondieron liberando la cola al primer intento y el 100% ya la habían liberado en el 
tercer intento (Pérez-Mellado et al., 1997).  

Los datos preliminares de Castilla (1991) y Castilla y Bauwens (1991b) indican que la distancia 
de huida (62 cm en promedio en juveniles y 89 cm en adultos) podría estar correlacionada con 
la presión de depredación en diferentes partes de la isla estudiada. De hecho, en Columbretes 
la tasa de depredación o el grado de perturbación sufrido por las lagartijas parece 
correlacionarse inversamente con la cobertura vegetal (Castilla et al., 1992b). 

 
Depredadores 
Entre sus depredadores conocidos están Psammodromus algirus (Carretero, 1993), Malpolon 
monspessulanus (Vericad y Escarré, 1976), Coronella girondica (M. A. Carretero datos no 
publicados), Vipera latastei (Vericad y Escarré, 1976), Tyto alba (Vericad et al., 1976), Buthus 
occitanus (Castilla, 1995) e individuos de su misma especie consumen huevos y recién nacidos 
en las islas Columbretes (Castilla, 1995). 

Un estudio experimental con modelos de lagartijas de plastilina ha puesto de manifiesto que las 
gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) son el principal depredador en las islas Columbretes 
(Castilla y Labra, 1998).  

 

Parásitos y patógenos 
Se conocen los Trematodos Sonsinotrema tacapense y Pleurogenoides aff. medians, el 
Cestodo Nematotaenia tarentolae y los Nematodos Skrjabinelazia pyrenaica, Skrjabinelazia 
hoffmanni, Skrjabinodon medinae, Spauligodon carbonelli y Acuaria sp. (Roca et al., 1986, 
1990; Roca y Lluch, 1988; García-Adell y Roca, 1988; Roca y García-Adell, 1988a, 1988b).  

 

Actividad 
Es activa durante todo el año en numerosas localidades de la península Ibérica (Llorente et al., 
1991). La actividad diaria es unimodal en invierno y parte de la primavera y bimodal en verano 
(Llorente et al., 1991).  En Cataluña es más activa en arenales costeros durante el otoño. Lo 
que sucede en Torredembarra y en Aiguamolls de l’Empordà es que actúa como especie 
marginal que prácticamente no se reproduce en el arenal pero entra desde la periferia en otoño 
e invierno (Carretero, 1993). En Columbretes (Castilla et al., 1989; Castilla y Bauwens, 1991b, 
1996) permanece enterrada en invierno en fisuras de vallas de piedra. 

 

Biología térmica 

Es un termorregulador activo y preciso (Bauwens et al., 1995a, 1995b, 1996). En gradiente 
térmico lagartijas de Columbretes exhiben, en promedio, una temperatura corporal óptima de 
34,5 °C (Bauwens et al., 1995a, 1995b). Lagartijas de Bellaterra (Barcelona) muestran una 
temperatura preferida en gradiente térmico de 33,5ºC en machos y 32.0ºC en hembras no 
grávidas  (Carretero et al., 2006c). En una población urbana de Barcelona, los machos 
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seleccionaron 31.22 ºC y las hembras grávidas 31.97ºC (Carneiro et al., 2015). Si bien estas 
temperaturas seleccionadas no difieren de las alcanzadas por P. muralis en Cataluña, sometida 
a estrés hídrico, P. liolepis sufre una menor pérdida de agua por evaporación (Carneiro et al., 
2015) En las islas Columbretes se han registrado temperaturas corporales en el campo de 34,2 
ºC en machos y 34,0 ºC en hembras. La temperatura óptima de carrera de las lagartijas de 
Columbretes es 35,7 ºC y su temperatura crítica 44,6 ºC (Bauwens et al., 1995a). Mantienen a 
lo largo del día su temperatura corporal dentro de un estrecho rango que maximiza su 
velocidad de carrera y que es independiente de las temperaturas ambientales (Castilla y 
Bauwens, 1991a). También en otoño termorregula con efectividad ajustando sus períodos de 
actividad, seleccionado microhábitats y cambiando su postura y su tasa de movimientos 
(Bauwens et al., 1996). En otoño su tasa de movimiento (nº/10 min) en Columbretes es máxima 
(14,7) entre las 9,45 y las 12 h y mínima (1,1) entre las 15,45 y las 16 h (Bauwens et al., 1996).    
Posee un menor consumo de oxígeno en reposo y a bajas temperaturas durante los períodos 
más desfavorables del año, primavera e invierno, en los que los individuos permanecen 
durante más tiempo en inactividad a temperaturas corporales relativamente bajas (Patterson y 
Davies, 1978b). 

 

Dominio vital 

En las islas Columbretes los dominios vitales hallados miden en promedio 132,2 m2 en el caso 
de los machos y 86,5 m2 en el de las hembras (Swallow y Castilla, 1996).  

 

Comportamiento 

Las lagartijas de las islas Columbretes reconocen experimentalmente a individuos de su propia 
población frente a individuos de P. guadarramae guadarramae y P. virescens de Madrid 
(Gabirot et al., 2010a), lo que podría deberse a la distinta composición de las secreciones de 
los poros femorales (Gabirot et al., 2010b).  
En una población de Valencia, los machos distinguen los olores de machos conocidos frente a 
machos desconocidos (Carazo et al., 2007) y los evalúan en función del contexto espacial 
(Carazo et al., 2008). Los machos pueden identificar el tamaño de los rivales por las marcas de 
olores, su respuesta a las zonas marcadas por olores varía a lo largo de la estación de 
reproducción (Carazo et al., 2007) y recuerdan la localización espacial de sus marcas de olor 
(Carazo et al., 2008). Las hembras muestran preferencia por zonas con olores de machos pero 
no ocurre así si los olores proceden de machos más grandes (Carazo et al., 2011). Los 
juveniles discriminan entre individuos conocidos y desconocidos mediante estímulos químicos 
(Font y Desfilis, 2002). 
Las hembras de una población valenciana fueron incapaces de reconocer químicamente 
refugios marcados por los machos de mayor tamaño (Carazo et al., 2011). En experimentos 
realizados en laboratorio, machos de una población valenciana fueron capaces de discriminar 
entre diferentes rivales de acuerdo con su habilidad competitiva pero no evitaron las áreas 
marcadas por rivales superiores sino que las seleccionaron (Carazo et al., 2007); las marcas 
químicas sirvieron para identificar el peligro potencial de cada individuo no solo en función del 
reconocimiento individual sino también del lugar en donde fueron depositadas (Carazo et al., 
2008). La diferenciación entre sexos en cuanto a capacidad quimiorreceptora halla su 
correspondencia en la anatomía cerebral ya que los machos presentan bulbos olfatorios más 
desarrollados que las hembras e incluso se detecta variación estacional asociada a los ciclos 
reproductores (Font et al., 2012).  
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