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Lista de especies 
Número de especies: 113

Amphisbaenia
Amphisbaenidae

Amphisbaena bassleri, Culebras ciegas

Squamata: Serpentes
Boidae

Boa constrictor, Boas matacaballo
Corallus hortulanus, Boas de los jardines
Epicrates cenchria, Boas arcoiris
Eunectes murinus, Anacondas

Colubridae: Dipsadinae

Atractus major, Culebras tierreras cafés
Atractus collaris, Culebras tierreras de collares
Atractus elaps, Falsas corales tierreras
Atractus occipitoalbus, Culebras tierreras grises
Atractus snethlageae, Culebras tierreras
Clelia clelia, Chontas
Dipsas catesbyi, Culebras caracoleras de Catesby
Dipsas indica, Culebras caracoleras neotropicales
Drepanoides anomalus, Culebras hoz
Erythrolamprus reginae, Culebras terrestres reales
Erythrolamprus typhlus, Culebras terrestres ciegas
Erythrolamprus guentheri, Falsas corales de nuca rosa
Helicops angulatus, Culebras de agua anguladas
Helicops pastazae, Culebras de agua de Pastaza
Helicops leopardinus, Culebras de agua leopardo
Helicops petersi, Culebras de agua de Peters
Hydrops triangularis, Culebras de agua triángulo
Hydrops martii, Culebras de agua amazónicas
Imantodes lentiferus, Cordoncillos del Amazonas
Imantodes cenchoa, Cordoncillos comunes
Leptodeira annulata, Serpientes ojos de gato anilladas
Oxyrhopus petolarius, Falsas corales amazónicas
Oxyrhopus melanogenys, Falsas corales oscuras
Oxyrhopus vanidicus, Falsas corales
Philodryas argentea, Serpientes liana verdes de banda plateada
Philodryas viridissima, Serpientes corredoras verdes comunes
Pseudoboa coronata, Serpiente escarlata amazónica
Siphlophis cervinus, Serpientes liana comunes
Siphlophis compressus, Falsas corales tropicales
Xenodon rabdocephalus, Falsas equis
Xenodon severus, Falsas equis orientales
Xenopholis scalaris, Serpientes de cabeza plana
Taeniophallus brevirostris, Culebras sudamericanas

Colubridae: Colubrinae

Chironius fuscus, Serpientes látigo olivas
Chironius exoletus, Serpientes látigo
Chironius monticola, Serpientes látigo de montaña



Chironius multiventris, Serpientes látigo
Chironius scurrulus, Serpientes látigo de Wagler
Chironius carinatus, Serpientes látigo negras
Dendrophidion dendrophis, Serpientes corredoras aceituna de bosque
Drymobius rhombifer, Culebras con rombos
Drymoluber dichrous, Serpientes corredoras comunes brillantes
Leptophis ahaetulla, Loras falsas gigantes
Oxybelis aeneus, Serpientes liana cafés
Oxybelis fulgidus, Serpientes liana verdes
Rhinobothryum lentiginosum, Falsas corales anilladas amazónicas
Spilotes sulphureus, Serpientes silbadoras gigantes
Spilotes pullatus, Serpientes tigre comunes
Tantilla melanocephala, Culebras de cabeza negra
Phrynonax polylepis, Culebras silbadoras amazónicas

Elapidae

Micrurus narduccii, Coralillas
Micrurus langsdor•i, Corales de Langsdor•
Micrurus ornatissimus, Corales ornamentadas
Micrurus spixii, Corales amazónicas de cuello negro
Micrurus surinamensis, Corales acuáticas
Micrurus lemniscatus, Corales acintadas amazónicas

Viperidae

Bothriopsis bilineata, Oritos machacuy
Bothriopsis taeniata, Chichis
Bothrocophias hyoprora, Hocicos de puerco
Bothrops brazili, Equis de Brasil
Bothrops atrox, Equis del oriente
Lachesis muta, Verrugosas del oriente

Typhlopidae

Amerotyphlops reticulatus, Serpientes ciegas gigantes

Crocodylia
Alligatoridae

Caiman crocodilus, Caimanes de anteojos
Paleosuchus trigonatus, Caimanes de frente lisa
Melanosuchus niger, Caimanes negros

Squamata: Sauria
Sphaerodactylidae

Gonatodes humeralis, Salamanquesas de Trinidad
Gonatodes concinnatus, Salamanquesas de tronco
Lepidoblepharis festae, Salamanquesas pestañudas orientales
Pseudogonatodes guianensis, Salamanquesas

Phyllodactylidae

Thecadactylus solimoensis, Salamanquesas gigantes orientales

Gymnophthalmidae

Arthrosaura reticulata, Lagartijas de vientre amarillo



Bachia trisanale, Culebras falsas
Cercosaura oshaughnessyi, Lagartijas rayadas de O'Shaughnessy
Cercosaura argula, Lagartijas rayadas brillantes
Cercosaura manicata, Lagartijas rayadas de mangas
Iphisa elegans, Lagartijas
Potamites ecpleopus, Lagartijas ribereñas
Loxopholis parietalis, Lagartijas comunes de las raíces

Alopoglossidae

Alopoglossus angulatus, Lagartijas
Alopoglossus atriventris, Lagartijas de vientre quillado
Alopoglossus copii, Lagartijas
Ptychoglossus brevifrontalis, Lagartijas

Iguanidae: Hoplocercinae

Enyalioides cofanorum, Lagartijas de palo cofanes
Enyalioides laticeps, Lagartijas de palo cabezonas

Iguanidae: Dactyloinae

Anolis scypheus, Anolis de escamas doradas
Anolis fuscoauratus, Anolis esbeltos
Anolis ortonii, Anolis de Orton
Anolis punctatus, Anolis manchados
Anolis trachyderma, Anolis de piel áspera
Anolis transversalis, Anolis de bandas transversales

Scincidae

Mabuya nigropunctata, Mabuyas de puntos negros

Teiidae

Kentropyx pelviceps, Lagartijas del bosque
Tupinambis cuzcoensis, Tegúes de la selva

Iguanidae: Tropidurinae

Plica umbra, Lagartijas de labios azules
Plica plica, Lagartijas zanqueras de los árboles
Uracentron flaviceps, Lagartijas tropicales de cola espinosa

Testudines
Chelidae

Chelus fimbriatus, Tortugas Mata-mata
Phrynops geo•roanus, Tortugas cabeza de sapo de Geo•roy
Platemys platycephala, Charapitas de aguajal
Mesoclemmys gibba, Tortugas de Gibba
Mesoclemmys heliostemma, Tortugas cabeza de sapo
Mesoclemmys raniceps, Tortugas cabeza de sapo de líneas negras

Kinosternidae

Kinosternon scorpioides, Tortugas tapa-rabo de la Amazonía

Podocnemididae

Podocnemis expansa, Charapas grandes
Podocnemis unifilis, Charapas pequeñas



Peltocephalus dumerilianus, Tortugas cabezonas de la Amazonía

Testudinidae

Chelonoidis denticulatus, Motelos



Amphisbaenia
Amphisbaenidae

Amphisbaena bassleri

Culebras ciegas
Vanzolini (2002)

Orden: Amphisbaenia | Familia: Amphisbaenidae

Nombres comunes

Pudridoras , Mottled amphisbaenas , Speckled worm lizards , Worm lizards , Culebras ciegas

Tamaño

El tamaño varía de 300 a 362 mm de longitud (Duellman, 1978; Vitt y de la Torre, 1996).

Color en vida

Cuerpo blanco a blanco amarillento, raramente blanco rosáceo; marcas dorsales oscuras (negruzcas o azuladas), delgadas y transversales
que terminan en los flancos; vientre blanco a blanco amarillento, raramente blanco rosáceo (Duellman, 1978; Vitt y de la Torre, 1996;
Vanzolini, 2002).

Historia natural

Esta especie de hábitos fosoriales es diurna y crepuscular (Vitt y de la Torre, 1996). Poco se conoce sobre su ecología, pero podría ser un
forrajeador activo de desplazamiento lento que se alimenta de invertebrados, como hormigas (Formicidae), termitas (Isoptera) y
ciempiés (Chilopoda) (Duellman, 1978; Vitt y de la Torre, 1996). Es probablemente ovípara, como la mayoría de anfisbénidos (Duellman,
1978; Vitt y de La Torre, 1996). Andrade et al. (2006) sugieren que los huevos de las especies amazónicas pueden ser colocados en nidos
de hormigas y termitas, lo que brindaría rangos de temperatura y humedad favorables para el desarrollo de los embriones, además de
servir como mecanismo de defensa ante depredadores o ataques microbianos. Cuando se siente amenazada levanta la cola y la cabeza



del suelo, y mueve la cola como si fuese la cabeza. La cola puede autotomizarse una vez (desprenderse), si es atrapada se defiende
mordiendo, y aunque no es venenosa sus mordeduras son dolorosas (Vitt y de la Torre, 1996).

Distribución y Hábitat

Amphisbaena bassleri se distribuye en Bolivia, Perú, norte de Argentina y la Amazonía alta de Ecuador (Gans, 2005). En Ecuador habita
entre los 0 a 152 m de altitud, y se la ha reportado en las provincias de Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Morona Santiago (Vanzolini,
2002; Lemos y Facure, 2007). 

Este reptil habita en bosques de galería, bosques semideciduos y formaciones abiertas, en la hojarasca o bajo tierra. Después de las
lluvias se la puede observar sobre el suelo (Vitt y de la Torre, 1996).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Vanzolini (1951, 2002) reconoce cinco subespecies de Amphisbaena fuliginosa, por su coloración y números de escamas. Sin embargo,
Gans (2005) propone el cambio de estatus de la subespecie (Amphisbaena fuliginosa bassleri) a especie (Amphisbaena bassleri).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Squamata: Serpentes
Boidae

Boa constrictor

Boas matacaballo
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Boidae

Nombres comunes

Matacaballos , Red-tailed boas , Petaconas (Colombia) , Boas matacaballo

Tamaño

La longitud promedio de estas serpientes es de 2 a 3 m. Algunos especímenes ocasionalmente alcanzan los 5 m, mientras que las
poblaciones en islas no sobrepasan los 2 m (Murphy y Henderson, 1997; O’Shea, 2007). Duellman (1978) analizó varios especímenes
juveniles de Boa c. constrictor, de los cuales el más grande tenía una longitud rostro-cloacal de 876 mm y 98 mm de cola, el individuo más
pequeño tenía 538 mm de longitud total. Duellman (1978) menciona que en Santa Cecilia (oriente ecuatoriano) se han observado
individuos de más de 2 m de longitud.

Color en vida

Cuerpo café o beige claro, con una serie de marcas dorsales angulares y anchas en forma de silla; las cuales pueden estar unidas
formando un patrón de cadena, más evidente hacia la cola (las marcas se vuelven más conspicuas posteriormente); cabeza con tres
franjas oscuras desde el hocico hasta la nuca, la franja de la mitad sin proyecciones; una franja lateral en forma de triángulo se origina
entre el hocico y el ojo, continúa posteriormente como una línea a través del ojo y luego desciende hacia la comisura de la mandíbula;
vientre amarillento ligeramente moteado; cola rojiza (O’Shea, 2007). 

Para diferencias entre poblaciones tradicionalmente reconocidas como subespecies ver sección de Sistemática.



Historia natural

Es una especie crepuscular o nocturna, la cual se alimenta principalmente de mamíferos, aves, lagartijas y anfibios. Las técnicas de caza
varían entre esperar y emboscar hasta un forrajeo activo (Mattison, 1995). Presenta un patrón de constricción para atrapar las presas y
luego ingerirlas desde la cabeza. No es una especie venenosa. Pueden tener hábitos terrestres o semiarborícolas (Roveri y de Barros,
2004; O’Shea, 2007), siendo los juveniles más arbóreos que los adultos (relacionado con el peso de cada individuo). Son animales
solitarios, sólo se asocian entre conespecíficos para aparearse. No son agresivos, sin embargo, pueden atacar y morder en defensa propia
(Stidworthy, 1974; Mehrtens, 1987). Aunque la mayor parte de los bóidos presentan fosetas termorreceptoras, éstas están ausentes en
Boa constrictor, por lo que se cree que no tienen habilidades termosensoriales. Estas boas normalmente se reproducen durante la
estación seca, por lo general de abril a agosto, aunque la época exacta del año y su duración varía a lo largo de su rango de distribución.
Como en la mayoría de bóidos, B. constrictor presenta uñas pélvicas. Estos remanentes de extremidades posteriores son más grandes en
machos que en hembras, se encuentran a cada lado de la apertura cloacal y son utilizados por los machos durante el cortejo (Lindemann,
2009). Los machos son polígamos, cada macho puede aparearse con varias hembras. Las hembras también pueden aparearse con más de
un macho en una temporada. Las hembras suelen estar dispersas en el territorio, y los machos reproductivamente activos invierten
energía para localizarlas. La mayoría de las hembras de B. constrictor al parecer no se reproducen anualmente. Por lo general, alrededor
de la mitad de la población de hembras es reproductiva cada año. Algunos indicios sugieren que las hembras se vuelven reproductivas
sólo cuando están en buena condición física. Por otro lado, un mayor porcentaje de machos parece reproducirse cada año y es probable
que la mayoría de machos tampoco se reproduzcan anualmente (Lindemann, 2009). Estas serpientes son vivíparas y paren entre 10 y 64
neonatos (25 en promedio). Son muy populares por ser mantenidas en cautiverio como mascotas, donde se ha reportado que viven entre
25 y 30 años; tienen un periodo de gestación de 5 a 8 meses dependiendo de la temperatura (Mattison, 1995; O’Shea, 2007; Lindemann,
2009).

Distribución y Hábitat

Boa constrictor es una especie con amplia distribución, se encuentra en México, Honduras, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil,
Argentina, Paraguay y en Las Antillas. Además, se la puede encontrar en Florida en Estados Unidos, donde ha sido introducida (Peters y
Orejas-Miranda, 1970; Uetz y Hallermann, 2017). Habita desde el nivel del mar hasta los 1000 m (Mattison, 1995; O’Shea, 2007). En
Ecuador se ha reportado en las provincias de Morona Santiago, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, Zamora-Chinchipe, Napo, Carchi y Loja.  

Esta serpiente habita principalmente en bosques lluviosos, aunque también se la puede encontrar en pastizales, tierras agrícolas y
plantaciones. Generalmente se la encuentra en espacios abiertos, como claros, bordes de bosque, ríos (tanto dentro del agua como en
playas) y cerca de poblaciones humanas (Mattison, 1995).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Boa constrictor, tradicionalmente, ha sido dividida en varias subespecies basándose en la coloración y distribución (Mattison, 1995).  

Hynková et al. (2009), en base a un fragmento del citocromo b, sugieren que Boa se compone de 67 haplotipos y se divide en dos clados.
El primero incluye las subespecies de América Central y de estribaciones orientales de los Andes, el segundo clado incluye el resto de
subespecies de América del Sur. La división de ambos clados está relacionada con el levantamiento de los Andes del Norte y la formación
del Istmo de Panamá.  
Siguiendo la línea de discusiones taxonómicas entorno a este grupo, Card et al. (2016), reconocen a las poblaciones tradicionalmente
catalogadas como Boa c. imperator como un nuevo linaje que se distribuye desde las costas de México, pasando por Centroamérica, hasta
los Andes Occidentales de Ecuador, Colombia y posiblemente Perú.  

Este nuevo lineaje difiere morfológicamente de las poblaciones que se distribuyen en los Andes Orientales principalmente por patrones
de coloración. Las poblaciones de Boa imperator son grisáceas, tienen 22-30 marcas dorsales oscuras en forma de silla, la franja media
oscura en la cabeza presenta proyecciones que se extienden lateralmente sobre los ojos, el vientre es medianamente moteado y la cola es
amarillenta (Duellman, 1978; O’Shea, 2007). Mientras tanto, las poblaciones de Boa constrictor, tienden a ser beige o cafés claras, tienen
15-22 marcas dorsales oscuras en forma de silla, presentan manchas dorsales oscuras, generalmente con centros rojizos; la franja media
oscura de la cabeza no tiene proyecciones, el vientre es ligeramente moteado y el color de la cola es rojizo (Duellman, 1978; O’Shea,
2007).  

En los países andinos del norte se han reconocido dos subespecies, una al occidente (Boa c. ortonii) y una al oriente de los Andes (B. c.
constrictor) (Peters y Orejas-Miranda, 1970; Mattison, 1995). Boa c. ortonii (sinonimizada con B. c. longicauda) tienen el dorso amarillo
opaco con ocelos oscuros cerrados y seguidos con manchas oscuras esparcidas en toda la zona dorsal; la cola mantiene la pigmentación
del cuerpo (Valencia et al., 2008). Adicionalmente, se reconocía a Boa c. melanogaster como otra subespecie de oriente debido a su



coloración. Estas serpientes tienden a ser grises o amarillas; presentan 20-21 marcas dorsales color chocolate en forma de silla, manchas
dorsales cafés negruzcas, generalmente sin centros claros; el vientre es fuertemente moteado a negro e individuos grandes pueden
parecer totalmente melánicos (Duellman, 1978; Langhammer, 1983; O’Shea, 2007). Sin embargo, actualmente Boa c. melanogaster ha
sido sinonimizada con Boa c. constrictor.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Vulnerable. 

La caza de esta especie por sus pieles, carne y partes del cuerpo, combinada con la persecución activa y la pérdida de hábitat han
reducido las poblaciones de esta especie (O’Shea, 2007). En los últimos años han aumentado los criaderos para su comercialización.
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Corallus hortulanus

Boas de los jardines
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Boidae

Nombres comunes

Amazon tree boas , Gartenboa , Garden Tree Boa , Boas de los jardines

Tamaño

Corallus hortulanus mide entre 525 y 1880 mm. No presenta dimorfismo sexual en tamaño (Martins y Oliveira, 1998).

Color en vida

Coloración dorsal del cuerpo variable, predominando la coloración café grisácea, menos común amarilla, gris, rosácea o rojiza; cabeza
con una franja oscura en la región parietal y otra franja postorbital que va hasta la comisura de la boca; dorsalmente, en la región
proximal del cuerpo, dos hileras de manchas en forma de diamantes o círculos, generalmente con centros claros y bordes amarillos;
hacia la región distal las manchas se fusionan; vientre blanco a amarillo, puede presentar pigmentación oscura en forma de puntos o
formar líneas vermiculadas; lengua negra; sin dimorfismo sexual en su coloración (Henderson, 1997; Martins y Oliveira, 1998; Savage,
2002).

Historia natural

Esta especie arborícola tiene actividad diurna y nocturna. Sus técnicas de depredación son tanto activas como de acecho; presenta una
dieta generalista basada en endotermos, consumiendo especies de mamíferos (puercoespines, murciélagos, pequeños roedores, ardillas
y marsupiales) y aves. Se han registrado anfibios y reptiles (lagartijas) pero son ítems raros en su dieta (Henderson y Pauers, 2012).
Algunos autores sugieren que podría existir un cambio ontogénico en su dieta, con juveniles utilizando un forrajeo más activo que de
acecho (Martins y Oliveira, 1998; Savage, 2002). Localiza sus presas por medio de fosetas termorreceptoras (Savage, 2002), las cuales le
permiten distinguir el calor emitido por los cuerpos de éstas utilizando la constricción para atraparlas y luego ingerirlas. Además, posee
buena vista y percibe las vibraciones del sustrato, lo que también le permite encontrar a las presas. No es una especie venenosa. Los
datos sobre reproducción son escasos y solo existe información sobre su comportamiento reproductivo en cautiverio. La actividad sexual
empieza por cambios en la temperatura ambiental. El macho retuerce su cola ante la presencia de la hembra, este tipo de



comportamiento induce a la reproducción. La ovulación ocurre después de la cópula, y la gestación dura un periodo de 6-8 meses. Esta es
una serpiente vivípara sin cuidado parental. Las pequeñas serpientes mudan de piel por primera vez entre los 8-14 primeros días de ser
paridas y alcanzan la madurez sexual después de los 3 años (Mendez, 2002 en Winner, 2008). Como mecanismo anti-predatorio esta
serpiente muerde y se enrolla; al ser manipulada forma una bola con su cuerpo colocando la cabeza hacia el centro; además, su
coloración podría ayudarle a mimetizarse en el estrato cuando se encuentra en su hábitat natural (Martins y Oliveria, 1998).

Distribución y Hábitat

Corallus hortulanus es la especie de Corallus con más amplia distribución, se encuentra en áreas continentales neotropicales y en varias
islas oceánicas y continentales. Se distribuye en Trinidad y Tobago, las islas de Barlovento, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, y en la
Amazonía al sur de Colombia, sur de Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil y Ecuador. Habita entre 0-915 m de altitud, en la zona tropical
oriental. En Ecuador se la ha reportado en la provincia de Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago, Napo y Pastaza. En zonas de su
distribución es simpátrica con C. batesii (Henderson, 1997). 

Esta especie habita en bosques húmedos y lluviosos de tierras bajas que se encuentran en buenas condiciones, también se la encuentra
en áreas más secas, como las sabanas (Henderson, 1997; Savage, 2002). Es más activa durante las noches, buscando activamente a sus
presas sobre el suelo y vegetación, o acechándolas desde la vegetación y pernoctando sobre la misma (Martins y Oliveira, 1998).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Henderson (1997) en su estudio filogenético del complejo Corallus hortulanus encuentra sustento para reconocer las especies Corallus
hortulanus, Corallus cooki, Corallus ruschenbergerii y Corallus grenadensis. Dentro de la especie Corallus hortulanus se reconocen
tradicionalmente dos subespecies: Corallus hortulanus hortulanus (Linnaeus, 1758) y Corallus hortulanus enydris (Linnaeus, 1758) (Uetz et
al., 2017). De éstas, Corallus hortulanus hortulanus se distribuye en Guayana Francesa, Guyana, Surinam, y en la Amazonía al sur de
Colombia, sur de Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil y Ecuador.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

Esta especie es cazada para ser vendida como mascota, en el año 2002 se reportaron cerca de 3000 individuos exportados en Guyana y
cerca de 1900 en Surinam. Por la alta presión sobre las poblaciones provocada por la exportación se la ha catalogado en el Apéndice II de
CITES, el cual prohíbe su comercialización (Winner, 2008). Otras amenazas para las poblaciones de esta especie son la pérdida,
contaminación y deforestación de su hábitat.
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Epicrates cenchria

Boas arcoiris
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Boidae

Nombres comunes

Common rainbow boas , Rainbow boas , Boas arcoiris

Tamaño

Los neonatos tienen una longitud rostro-cloacal entre 30-40 cm, y los adultos entre 150-200 cm (Barlett, 2004; O’Shea, 2007).

Color en vida

Dorsalmente café a café rojizo, volviéndose gris pálido o beige posteriormente; manchas en forma de anillos anaranjados cobrizos,
rojizos o cafés amarillentos, que son delimitados por un anillo negro; manchas sobre el cuerpo; cabeza más oscura que el resto del
cuerpo, con cinco franjas: franja dorsomedial desde la punta del hocico hasta el cuello, dos franjas dorso-laterales posteriores a los ojos, y
dos franjas laterales; presencia de manchas laterales negras, largas y redondas que rodean a marcas cremas, rojizas o anaranjadas;
vientre blanco crema; iris café cobrizo a dorado; lengua negra; variación ontogénica del color, en juveniles, dorso café rosáceo con un
patrón de anillos dorsales y ocelos laterales; franjas posteriores a los ojos pueden estar ausentes (Duellman, 1978; Martins y Oliveira,
1998). 

Bajo la luz del sol presenta coloración azul iridiscente; que se produce por que las escamas tienen ondulaciones microscópicas, lo que
genera múltiples reflexiones de luz que son captadas por el ojo como varios colores (Gonzálves, 2006).

Color en preservacion

Dorso de la cabeza rojo pálido uniforme, con tres franjas longitudinales negras en forma de tridente; franja central ancha, desde el hocico
hasta el cuello, y las franjas laterales extendiéndose desde las escamas supraoculares hasta el cuello; ambas en contacto con la franja
antes mencionada; cabeza con una franja negra que la atraviesa lateralmente, comenzando en el hocico, y extendiéndose posteriormente
sobre el ojo, y luego hacia las comisuras de la boca; supralabiales e infralabiales generalmente rojizas; región mental blanca cremosa;
dorso rojizo pálido a rojizo amarillento, con 20-44 anillos negros con centros claros; rara vez estos anillos no se cierran; ocelos laterales



oscuros 36-52, cada uno bordeado dorsalmente en blanco; entre los ocelos y el vientre manchas irregulares cafés oscuras; región
paraventral con manchas cafés oscuras difusas, que rara vez se solapan; vientre blanco crema, los cuales pocas veces se solapan
posteriormente (Passos y Fernández, 2008).

Historia natural

Esta especie solitaria es nocturna y crepuscular, aunque también hay reportes de actividad diurna (Martins y Oliveria, 1998; Roveri y de
Barros, 2004). Se alimenta principalmente de mamíferos, aves, lagartijas y anfibios; su forrajeo es activo en el suelo y en la vegetación.
Tiene fosetas termorreceptoras, que le permiten detectar a sus presas por el calor que estas emiten (McDonal y Martin, 1995). Se alimenta
por constricción, envolviendo a su presa y asfixiándola, para luego ingerirla (Martins y Oliveria, 1998; Roveri y de Barros, 2004). Esta
serpiente puede reconocer y discriminar entre conespecíficos por medio de quimioreceptores, cuando mueve la lengua percibe las
feromonas de sus conespecíficos (Gabirot, 2012). Es una especie ovovivípara, la cual puede parir entre 6 a 20 crías (O’Shea, 2007). Como
mecanismo de defensa muerde fuertemente y forma una "S" con su cuerpo (en adultos), o se enrosca formando una bola, en la cual la
cabeza queda protegida (en juveniles); por otro lado la coloración puede ayudarlos a mimetizarse con el ambiente (Martins y Oliveria,
1998). En cautiverio se ha reportado que se reproduce generalmente en los meses fríos, y que el periodo de gestación es de
aproximadamente 6 meses, aunque éste puede variar con la temperatura (Mattison, 1995). En cautiverio y en estado natural pueden
adquirir parásitos, un estudio de esta serpiente en cautiverio reportó la presencia de 5 parásitos, 3 nematodos (Kalicephalus sp., Rhabdias
sp., Ophidascaris sp.) y dos céstodos (Ophiotaenia sp. e Hymenolepis diminuta), en adultos y crías (Sánchez et al., 2004).

Distribución y Hábitat

Epicrates cenchria se distribuye al este de los Andes, en los bosques amazónicos del sur de Venezuela, Guyana, Guayana Francesa (este),
Surinam, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú y Bolivia (Passos y Fernandes, 2008). Habita los bosques maduros y bosques intervenidos de la
Amazonía de Ecuador. Se ha reportado para las provincias de Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Napo y Zamora-Chinchipe
(Valencia et al ., 2008). 

Esta serpiente tiene hábitos terrestres y semiarborícolas, sobre todo en juveniles. Se la encuentra principalmente en bosques o áreas con
abundante vegetación, bosques de várzea aunque también se la encuentra en áreas intervenidas, como cultivos y límites de
asentamientos humanos. Asimismo, se la suele encontrar cerca de fuentes de agua, es una excelente nadadora, utilizando este medio
para termorregular, escapar y cazar (Martins y Oliveira, 1998; Barlett, 2004; Roveri y de Barros, 2004; Gonzálves, 2006). Pernocta en huecos
de árboles, troncos huecos, aberturas en el suelo o enterrados en la hojarasca (Martins y Oliveira, 1998; Roveri y de Barros, 2004).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Páramo

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

Epicrates es un clado neotropical, con especies en las islas y el continente. El taxón hermano de las Epicrates continentales es Eunectes
(anacondas) (Rivera et al., 2011). Hasta el 2008, en el continente se reconocía una única especie, Epicrates cenchria. En ese año, Passos y
Fernandes realizaron una revisión taxonómica del complejo Epicrates cenchria en base a caracteres morfológicos, osteológicos y de
hemipenes, elevando a especie cinco subespecies reconocidas tradicionalmente. Las especies continentales de Epicrates reconocidas
actualmente son: E. alvarezi, E. assisi, E. cenchria, E. crassus y E. maurus.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La comercialización de E. cenchria por su coloración e iridiscencia es frecuente en países de Europa y Estados Unidos. Actualmente,
muchos de los individuos comercializados provienen de criaderos; además, la adquisición de algún individuo tiene que ser notificada a
las autoridades y presentar registros adecuados, tanto para animales colectados en su hábitat, como para los de criadero (Gonzálves,
2006). Otras amenazas que tiene esta serpiente son la pérdida de hábitat y su uso para etnomedicina. En algunas regiones de Brasil se ha
reportado la venta y consumo de su grasa para curar el reumatismo y las molestias de garganta (Alves y Rosa, 2007).
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Eunectes murinus

Anacondas
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Boidae

Nombres comunes

Anacondas verdes , Green anacondas , Common anacondas , Große anakonda , Anacondas

Tamaño

La anaconda es una de las serpientes más grandes del mundo, superada solamente por la pitón reticulada (Python reticulatus), la cual es
más larga. Si se toma en cuenta el diámetro y el peso de la serpiente, la anaconda podría ser considerada la serpiente más grande del
mundo. Los registros verificables de tamaño para la anaconda indican una longitud de aproximadamente 7 m (Murphy y Henderson,
1997; Head et al., 2009), aunque existen reportes cuestionables que hablan de anacondas de 9 a 11 m (Rivas, 2000). Eunectes murinus
presenta dimorfismo sexual, con hembras de mayor tamaño que los machos. Las hembras alcanzan en promedio 4 m y los machos 2.5 m
de longitud total. Los neonatos de esta especie tienen un promedio de 80 cm y pesan aproximadamente 250 g (Rivas, 2000; Milord, 2012).

Color en vida

Dorso gris, café oliváceo, café negruzco, con una serie de manchas circulares verdes a café oscuras a lo largo del cuerpo; flancos con dos a
tres hileras de marcas pequeñas cremas y delineadas en café oscuro a negro; cabeza grande triangular, más oscura que el resto del
cuerpo, con una franja anaranjada posterior en cada ojo; otra franja de color negro debajo de las franjas anaranjadas; vientre grisáceo a
amarillo crema con marcas irregulares oscuras; lengua negra (Duellman, 1978; Martins y Oliveira, 1998; Rivas, 2000).

Historia natural

Esta serpiente es solitaria, diurna a nocturna, no venenosa y semi-acuática (Rivas, 2000; O’Shea, 2007; Valencia et al., 2008). Las
anacondas forrajean con la técnica de emboscada y su dieta es generalista, la cual varía ontogénicamente ya que a mayor tamaño
pueden cazar presas más grandes. Entre sus presas se encuentran aves (Jacana jacana), mamíferos como capibaras (Hydrochoerus
hydrochaeris), agutíes (Dasyprocta leporine), pecaríes (Pecari tajacu), tapires (Tapirus terrestris), reptiles como caimanes y tortugas,
vertebrados acuáticos, peces, animales domésticos (ganado y perros), y también puede ser una especie carroñera y caníbal (siendo los
juveniles los más depredados). Los juveniles consumen mayor cantidad de aves, caimanes juveniles y tortugas; al crecer, el tamaño de



sus presas aumenta, pudiendo éstas alcanzar el 14% a 50% de la masa corporal de la anaconda. Gracias a su tamaño y a la diversidad de
sus presas se encuentra en la cima de la cadena trófica. Por otro lado, la anaconda puede pasar sin comer semanas gracias a su bajo
metabolismo, aunque las hembras se alimentan con mayor frecuencia luego del parto (O´Shea, 1994; Freitas, 1999; Rivas y Owens, 2000;
Barone, 2006; Milord, 2012). Como mecanismo para cazar utiliza la constricción, con la cual sofoca a su presa (Rivas, 2004). Para ingerirla
comienza por la cabeza, disminuyendo la posibilidad de atorarse. Para localizar a sus presas mueven la lengua, que se encuentra
conectada al órgano de Jacobson situado en la parte superior de la boca y con el cual pueden percibir partículas odoríferas; igualmente,
son capaces de detectar sonidos y el movimiento de las presas por medio de vibraciones en el sustrato (Pinney, 1981; Place y Abramson,
2006). La anaconda alcanza la madurez sexual cerca de los 3-5 años de edad; alcanzada la misma, las hembras se reproducen pasando un
año. Se sugiere que la reproducción ocurre durante la estación seca y que los machos migran varios kilómetros en búsqueda de hembras.
Es una especie poliándrica, es decir que una hembra se reproduce con varios machos. En el caso de esta especie se puede encontrar una
hembra hasta con 13 machos, formando aglomeraciones o una especie de bola de serpientes. Los machos tratan de aparearse con la
hembra enroscando sus colas en busca de su cloaca. Estas agrupaciones pueden durar varias semanas, apareándose las hembra con
varios machos. En esta especie, la hembra escoge al macho con que se va a aparear y se ha reportado que los machos más grandes
podrían tener mayor éxito de apareamiento. Durante la reproducción esta serpiente puede ser ligeramente agresiva, pudiendo ocurrir
encuentros agonísticos entre machos cuando la densidad poblacional es alta o cuando las hembras son fáciles de localizar. Se ha
reportado que durante el cortejo las hembras pueden comer individuos machos para suplir sus necesidades alimenticias durante el
periodo de gestación, ya que allí reducen su actividad. Las anacondas son ovovivíparas, el periodo de gestación dura aproximadamente 7
meses; cerca del final de la estación lluviosa las hembras paren a los neonatos en aguas poco profundas y al atardecer. La hembra puede
parir entre 20-40 neonatos. Se sugiere que mientras más grande es la hembra mayor número de crías tendrá (hasta aproximadamente
80). Esta especie no presenta cuidado parental con los neonatos (Rivas, 2000; Milord, 2012). Entre los predadores de esta especie se
encuentran los caimanes y los jaguares. Como mecanismo de escape la anaconda se entierra en el lodo, se sumerge en el agua o se
enrosca formando una bola, así protege su cabeza y permanece lista para atacar; también excreta sustancias odoríficas desagradables y
genera un sonido llamado siseo (sonido inarticulado de “S”) (Martins y Oliveira, 1998; Rivas, 2000; Milord, 2012). Es una serpiente
agresiva, atacando al ser disturbada o en peleas por territorios, los cuales son pequeños (aproximadamente 0,25 km2) (Rivas, 2000;
Milord, 2012). Uno de los pocos registros de longevidad indican que un individuo fue recapturado en condiciones de campo luego de 13
años (Rivas y Corey, 2008), pero en condiciones de cautiverio se han mantenido animales por más de 20 años (Rivas, 2000). Entre sus
parásitos se encuentran garrapatas como Amblyomma dissimile, nemátodos subcutáneos como Dracunculus sp., tremátodos, protozoos
como Hemoproteus sp. y Plasmodium sp. (malaria), y hongos como Cyptococcus sp. (Calle et al., 1994; McNamara et al., 1994; Rivas, 2000).

Distribución y Hábitat

Eunectes murinus se distribuye en Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, Guyana, Guayana Francesa y Trinidad (Rivas, 2000).
Habita en la zona tropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Orellana, Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona
Santiago y Zamora Chinchipe. 

Esta serpiente habita en las tierras bajas de la zona tropical amazónica. Se encuentra comúnmente en bosques maduros, pantanos,
pozas, cuerpos de agua lénticos estacionales o lóticos permanentes, así como en vegetación ribereña de bosques intervenidos y en los
llanos venezolanos (Peters y Orejas-Miranda, 1970; Rivas, 2000; O’Shea, 2007).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Eunectes murinus pertenece a un género neotropical de serpientes de hábitos semiacuáticos. Evidencia reciente sugiere que Eunectes
divergió del linaje de las boas Epicrates en el Oligoceno y posteriormente tuvo lugar la radiación del género (Reynolds et al., 2013). Las
otras especies que componen este género son E. beniensis, E. deschauenseei, y E. notaeus (Dirksen y Böhme, 2005). De las cuatro especies,
E. murinus tiene la distribución más amplia (Milord, 2012).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: En peligro. 

Entre sus amenazas se encuentra la cacería, tanto para mantenerlas como mascotas, por su piel y partes del cuerpo que se utilizan como
decoración, así como por motivos religiosos y medicinales. Entre los usos que se dan a las anacondas se encuentran la supuesta cura del
reumatismo y el asma, entre otras enfermedades (Alves y Rosa, 2007). Para prevenir que se comercialice se ha incluido a la especie en el
Apéndice II de CITES. Otra amenaza es la persecución por temor, la gente las mata ya que se cree que estas serpientes pueden
alimentarse de personas, lo cual es un fenómeno muy raro ya que en general no atacan a humanos y muestran agresividad sólo como
mecanismo de defensa (Rivas y Owens, 2001; Milord, 2012). Otras amenazas son la pérdida, fragmentación y contaminación del hábitat.
Todos estos factores contribuyen a la reducción de las poblaciones de anacondas a lo largo de su distribución, lo cual tiene efectos
negativos en la cadena trófica amazónica.
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Colubridae: Dipsadinae

Atractus major

Culebras tierreras cafés
Boulenger (1894)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Giant earthsnakes , Brown ground snakes , Big ground snakes , Culebras tierreras gigantes , Culebras tierreras cafés

Tamaño

La longitud rostro-cloacal en machos es de 120-512 mm, y en hembras de 140-852 mm (Savage, 1960).

Color en vida

Dorso uniformemente café o café rojizo con bandas o manchas cafés oscuras que tienen bordes cafés claros, dispuestas transversalmente
y más anchas en la región media dorsal; dorso de la cabeza café, gris oscuro o negro; flancos con manchas pequeñas cafés oscuras;
vientre crema con pequeñas manchas cafés oscuras, más abundantes en la región anal; lengua gris con punta blanca (Duellman, 1978;
Martins y Oliveira 1993; Valencia et al., 2008).

Color en preservacion

Dorso del cuerpo café claro con una serie de 20 a 25 manchas irregulares cafés oscuras con bordes amarillos; una serie de manchas del
mismo color a cada lado del dorso, las cuales suelen alternarse con las manchas dorsales y a veces se fusionan con ellas; de manera
menos frecuente, se encuentran individuos con manchas sin bordes amarillos y con barras amarillas irregulares y angostas; carece del
collar nucal claro; cabeza café oscura y supralabiales claras; mentón, garganta, vientre y parte ventral de la cola suelen ser claros, algunos
individuos presentan manchas cafés oscuras o puntos negros grandes (Savage, 1960).

Historia natural



Esta serpiente es activa tanto en la noche como en el día. Es una especie sigilosa de hábitos fosoriales, aunque también se la puede
encontrar bajo piedras, troncos, ramas o sobre el suelo. Su dieta está relacionada a sus hábitos, y se compone de artrópodos e
invertebrados que viven en el suelo o bajo troncos y piedras, como lombrices de tierra, ácaros e insectos. Es una serpiente ovípara y
presenta un número de puesta variable (se han reportado entre 3 y 12 huevos) (Valencia et al., 2008). Como mecanismo de defensa utiliza
el escape, usando su cabeza para escavar el suelo, o se enrolla, escondiendo su cabeza debajo del cuerpo. No es una serpiente venenosa
y no suele morder, aunque en algunos casos se aplana para parecer más grande cuando se la molesta (Duellman, 1978; Martins y Oliveira,
1993; 1998).

Distribución y Hábitat

Atractus major se distribuye en la Amazonía de Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú. Se la encuentra desde los 200 hasta
los 1100 m de altura en las zonas tropical y subtropical oriental. En Ecuador se la ha reportado en las provincias de El Oro, Napo, Pastaza,
Orellana, Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Loja (Peters y Orejas-Miranda, 1970; Passos et al., 2007; Prudente y Passos,
2008; Valencia et al., 2008). 

Esta serpiente habita en bosques primarios y secundarios, en áreas con vegetación y claros de bosque, también se las encuentra en áreas
intervenidas, como cultivos y bosques intervenidos (Martins y Oliveira, 1993; 1998; Valencia et al., 2008).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

Atractus es un género neotropical diverso, con aproximadamente 130 especies descritas. Géneros cercanos a este grupo son Adelphicos y
Geophis. Las relaciones dentro del género son difíciles de resolver ya que encontrar especímenes es complicado debido a sus hábitos
fosoriales y sus rangos de distribución restringidos. Debido a esto, se carece de información intra-sexual y ontogénica detallada para un
buen número de especies dentro del género (Passos et al., 2010).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: No evaluada. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Atractus collaris

Culebras tierreras de collares
Peracca (1897)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Collared ground snakes , Ring-necked earthsnakes , Culebras tierreras de collares

Color en vida

Dorso del cuerpo café claro con seis franjas longitudinales oscuras, series pares de manchas oscuras y pequeñas, y series pares de
manchas dorsolaterales oscuras en las séptima y octava hileras de escamas. Par de franjas laterales en la segunda y tercera hilera de
escamas dorsales. Banda blanquecina a amarillenta a manera de un collar, la cual llega hasta el margen posterior de las parietales, y
tiene dos proyecciones posteriores. Dorso de la cabeza oscuro, excepto por puntos claros presentes en las prefrontales e internasales;
flancos de la cabeza cafés oscuros, excepto sobre las las supralabiales. Garganta y mentón claros, excepto por varias manchas cafés en las
mentales, infralabiales y geneiales. Vientre, placa anal y región ventral de la cola rojas, vientre con un par de franjas lateroventrales muy
delgadas y un par de franjas anchas ventrales (Savage, 1960).

Color en preservacion

Dorso del cuerpo café claro con seis franjas longitudinales oscuras y pares de series de manchas pequeñas; un par de franjas laterales en
la segunda y tercera hilera de escamas dorsales; un par de franjas angostas laterales en la parte superior del margen de la primera y borde
inferior de la segunda hilera de escamas; un par de franjas anchas en el borde superior de las ventrales y región inferior de la primera
hilera de escamas; los pares de series de manchas dorsolaterales oscuras ocupan porciones de la sexta, séptima y octava hilera de
escamas; área postnucal oscura; en el cuello un collar claro que alcanza el borde posterolateral de las parietales y cuyos brazos están
completamente separados uno del otro en la línea media por pigmento oscuro; dorso de la cabeza oscuro excepto por puntos claros
presentes en los prefrontales e internasales; flancos de la cabeza café oscuro con áreas claras sobre los supralabiales; garganta y mentón
claros, excepto por varias manchas cafés en las mentales, infralabiales y geneiales; vientre, placa anal y región ventral de la cola sin
manchas (Savage, 1960).

Historia natural



Es una especie tímida de hábitos fosoriales, al igual que otras especies del género. Poco se conoce sobre la ecología de esta serpiente,
pero su dieta podría estar compuesta por invertebrados y vertebrados de hábitos fosoriales o que vivan en la hojarasca o bajo troncos y
piedras.

Distribución y Hábitat

Atractus collaris se distribuye en la región amazónica de Ecuador, Perú y Colombia (Savage 1960; Peters y Orejas-Miranda, 1970; Pérez-
Santos y Moreno, 1991). Habita en la zona tropical oriental entre los 100 y 308 m de altura (Passos et al., 2007). En Ecuador se ha
reportado en las provincias de Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Sucumbíos. 

Esta serpiente habita en bosques primarios y secundarios, así como en áreas intervenidas (Passos et al., 2009).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Montano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Atractus es un género neotropical diverso, con aproximadamente 130 especies descritas. Géneros cercanos a este grupo son Adelphicos y
Geophis. Las relaciones dentro del género son difíciles de resolver ya que encontrar especímenes es complicado debido a sus hábitos
fosoriales y sus rangos de distribución restringidos. Debido a esto se carece de información intra-sexual y ontogénica detallada para un
buen número de especies dentro del género (Passos et al., 2010). 

Atractus collaris parece ser una especie intermedia entre A. gaigae y A. bocourti ya que comparte características con ambas especies
(Savage, 1960).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Atractus elaps

Falsas corales tierreras
Günther (1858)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Black ground snakes , Ornate earthsnakes , Falsas corales tierreras

Tamaño

Los machos presentan una longitud rostro cloacal de 152-560 mm, y las hembras de 134-631 mm (Savage, 1960). En Santa Cecilia,
Ecuador, se reportó un macho de 540 mm de longitud total (70 mm de cola), y una hembra de 626 mm (54 mm de cola) (Duellman, 1978).

Color en vida

Esta serpiente presenta anillos rojos (rojo oscuro a rojo anaranjado) y negros, los negros son generalmente más delgados; rara vez se
pueden observar también anillos amarillos; los anillos rojos presentan salpicaduras negras, que algunas veces pueden dar la impresión
de que los anillos son negros; los anillos rojos tienden a ser más intensos ventralmente; barras amarillas bordean los anillos negros
ventralmente; frecuentemente una línea difusa y delgada, amarilla o crema, se encuentra sobre los márgenes de las prefrontales; región
posterior de la cabeza negra, salvo algunas excepciones, en las que se encuentra una barra transversal incompleta crema a amarilla
(Duellman, 1978).

Color en preservacion

Cuerpo con anillos negros y rojos, en algunos individuos anillos blancos; en ocasiones los anillos rojos y blancos tienen salpicaduras
dorsales oscuras, dando la impresión de ser más oscuros; ventralmente los anillos están más marcados; cabeza generalmente negra, con
un collar rojo atravesando la región parietal; el área debajo de los nostrilos es roja, y se extiende hacia arriba; región gular generalmente
clara y con motas negras; los anillos rojos pueden perder su coloración, tornándose blancos, esto ocurre en especímenes preservados por
largo tiempo (Savage, 1960).

Historia natural



Es una culebra terrestre y diurna. Se sugiere que su dieta podría ser similar a otras especies del género. En Ecuador (Santa Cecilia,
Provincia de Sucumbíos) se encontraron restos de una lombriz gigante en un individuo de Atractus elaps. No es una serpiente venenosa;
sin embargo, algunos individuos elevan y enrollan la cola para hacer visible su coloración roja a manera de advertencia. Se han colectado
hembras con 6 huevos ovictuales en mayo, hembras con pequeños huevos ovictuales entre mayo y julio, y en julio sin huevos, por lo que
se desconoce el ciclo reproductivo de la especie (Duellman, 1978).

Distribución y Hábitat

Atractus elaps se distribuye en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Venezuela y Bolivia (Dixon et al., 1976; Prudente y Passos, 2008; Uetz y
Hallermann, 2012). Se la encuentra en la zona tropical oriental entre 100-200 m de altitud (Savage, 1960). En Ecuador se ha reportado en
las provincias de Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. 

Esta serpiente habita en bosques primarios y secundarios, se la encuentra principalmente en la hojarasca o bajo rocas y troncos, aunque
también se la puede encontrar en estructuras antropogénicas (Duellman, 1978).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

Atractus es un género neotropical diverso, con aproximadamente 130 especies descritas. Géneros cercanos a este grupo son Adelphicos y
Geophis. Las relaciones dentro del género son difíciles de resolver ya que encontrar especímenes es complicado debido a sus hábitos
fosoriales y sus rangos de distribución restringidos. Debido a esto se carece de información intra-sexual y ontogénica detallada para un
buen número de especies dentro del género (Passos et al., 2010). 

Savage (1960) sugiere que Atractus elaps es más cercana a A. latifrons que a otras especies de Atractus, pero esta última tiene 17 hileras
transversales (A. elaps presenta 15 hileras) y se distribuye más al este en Ecuador.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Atractus occipitoalbus

Culebras tierreras grises
Jan (1862)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Chontas , Gray ground snakes , Culebras tierreras grises

Tamaño

El macho más grande registrado tiene una longitud rostro cloacal de 197 mm, y la hembra más grande de 262 mm (Passos et al., 2009).
Los juveniles miden 69-85 mm (Duellman, 1978).

Color en vida

Dorsal y ventralmente gris oscura, con el mentón y un collar occipital claros (Duellman, 1978; Passos et al., 2009).

Color en preservacion

Dorso del cuerpo y cabeza negros, excepto por una banda crema blanquecina sobre las parietales, temporales y occipitales; dorso de la
cabeza ocasionalmente con puntos cafés oscuros y pequeños; región mental, preventrales y las primeras escamas del vientre blancas
cremosas, el resto del vientre negro; subcaudales negras (Passos et al., 2009).

Historia natural

Es una especie tímida de hábitos fosoriales. Poco se conoce sobre la ecología de esta serpiente, pero se sugiere que su dieta está
compuesta principalmente por lombrices de tierra, y que podría consumir otros invertebrados y vertebrados de hábitos fosoriales o que
vivan en la hojarasca o bajo troncos y piedras (Duellman, 1978).

Distribución y Hábitat

Atractus occipitoalbus se distribuye en las estribaciones orientales de los Andes en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú (Uetz y Hallermann,
2012). Habita en las zonas tropical oriental y subtropical oriental, desde los 300 hasta los 2500 m de altura. En Ecuador se ha reportado en



las provincias de Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Sucumbíos. 

Esta serpiente habita en bosques primarios y secundarios, en bosques de galería y ríos piemontanos andinos en las tierras bajas. Se
encuentra enterrada, bajo piedras y troncos, así como en la hojarasca (Duellman, 1978; Passos et al., 2009).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Atractus es un género neotropical diverso, con aproximadamente 130 especies descritas. Géneros cercanos a este grupo son Adelphicos y
Geophis. Las relaciones dentro del género son difíciles de resolver ya que encontrar especímenes es complicado debido a sus hábitos
fosoriales y sus rangos de distribución restringidos. Debido a esto se carece de información intra-sexual y ontogénica detallada para un
buen número de especies dentro del género (Passos et al., 2010). 

Savage (1960) sinonimizó Atractus duboisi, A. orcesi y A. occipitoalbus al considerar que no existián caracteres morfológicos que permitan
la división de estas especies, y la variación en la coloración se tomó como un caracter polimórfico. Posteriormente, Passos et al. (2009)
sugieren que éstas son diferentes especies basándose en caracteres morfológicos (como la forma de la cabeza), merísticos (como el
número de escamas ventrales, subcaudales y postoculares), patrones de coloración y forma de los hemipenes.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Casi amenazada. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Atractus snethlageae

Culebras tierreras
Da Cunha, O. y Do Nascimento, F. (1983)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Culebras tierreras

Color en vida

Dorso café oscuro con puntos o franjas transversales cremas de una o dos escamas de ancho (anaranjado claro en un espécimen),
frecuentemente interrumpidos y nunca llegan a las paraventrales; la coloración dorsal se torna negra al contacto con los puntos o franjas
crema; coloración de la cola similar al cuerpo; cabeza café oscura con una franja crema a café clara que pasa a través de las parietales,
temporales y últimas supralabiales; primeras supralabiales con puntos crema disperso; región ventral de la cabeza crema con la mental,
infralabiales y geneiales con puntos café oscuro; vientre crema con puntos café oscuro en la región ventromedial (principalmente en el
tercio anterior del cuerpo) o esparcidos por todas partes, tornándose más oscuros hacia la cola; subcaudales con puntos café oscuro,
excepto en los márgenes laterales (Martins y Oliveira, 1993).

Historia natural

Esta especie se alimenta preferentemente de oligoquetos; se han reportado restos de ácaros y de insectos; posiblemente estos últimos
provienen de la digestión de los oligoquetos. Se desconoce acerca de la reproducción de esta especie (Silva, 2004). Se ha reportado la
presencia de lombrices de tierra y remanentes de insectos en contenidos intestinales de individuos encontrados en bosques primarios y
secundarios (Martins y Oliveira, 1993).

Distribución y Hábitat

Atractus snethlageae se distribuye en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Habita los bosques en ambientes sombríos y húmedos
(Martins y Oliveira, 1993; Silva, 2004).

Regiones naturales



Bosque Montano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Piemontano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: No evaluada. 

Literatura Citada

1. Carrillo, E., Aldás, S., Altamirano-Benavides, M. A., Ayala-Varela, F., Cisneros-Heredia, D. F., Endara, A., Márquez, C., Morales, M.,
Nogales-Sornosa, F., Salvador, P., Torres, M. L., Valencia, J., Villamarín-Jurado, F., Yánez-Muñoz, M. H. y Zárate, P. 2005. Lista roja
de los reptiles del Ecuador. Fundación Novum Milenium, UICN-Sur, UICN-Comité Ecuatoriano, Ministerio de Educación y Cultura,
Serie Proyecto Peepe, Quito, Ecuador, 46 pp.

2. CITES. 2013. Appendices I, II and III. http://www.cites.org/eng/app/appendices.php. (Consultado: 2013).
3. Da Cunha, O. y Do Nascimento, F. 1983. Ofidios da Amazonia 20 - As especies deAtractus Wagler, 1828, na Amazonia oriental &

Maranhao (Ophidia, Colubridae). Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi NOVA SERIE ZOOLOGIA :1-38.
4. IUCN. 2010. The IUCN red list of threatened species. http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search. (Consultado: 2010).
5. Martins, M. y Oliveira, M. E. 1993. The snakes of the genus Atractus Wagler (Reptilia: Squamata: Colubridae) from the Manaus

region, central Amazonia, Brazil. Zoologische Mededelingen 67:21-40.
6. Silva Haad, J. J. 2004. Las serpientes del género Atractus Wagler, 1828 (Colubridae, Xenodontinae) en la Amazonia colombiana.

XXVIII:409-446.
7. Uetz, P. y Hallermann, J. 2010. The JCVI/TIGR Reptile Database. http://www.reptile-database.org. (Consultado: 2009-2010).

Autor(es)

Andrea Rodríguez-Guerra

Editor(es)

David Salazar-Valenzuela

Fecha Compilación

Lunes, 4 de Octubre de 2010

Fecha Edición

Domingo, 31 de Octubre de 2010

¿Cómo citar esta ficha?

Rodríguez-Guerra, Andrea 2010. Atractus snethlageae En: Torres-Carvajal, O. y Salazar-Valenzuela, D. 2017. Reptiles del Ecuador. Version
2018.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. , acceso .

Enlaces Relacionados

The JCVI/TIGR Reptile Database 
Mapa distribucion ZIP 

https://adminbioweb.com/pdf/8152_Reptilia_Colubridae:%20Dipsadinae_Maxent_docs.zip
https://adminbioweb.com/pdf/pdfReptiliaFichas.html
http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Atractus&species=snethlageae&search_param=%28%28genus%3D%27Atractus%27%29%29
https://adminbioweb.com/pdf/pdfReptiliaFichas.html


Clelia clelia

Chontas
Daudin (1803)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Cazadoras negras , Common Mussuranas , Zopilotas , Tiznadas , Víboras de sangre , Cazadoras negras , Chontas

Tamaño

La longitud rostro-cloacal máxima es de aproximadamente 2000 mm (Schwartz y Henderson, 1991), pero hay varios registros de
individuos que exceden esta longitud (Duelman, 1978; Martins y Oliveira, 1998; Cisneros-Heredia et al., 2007).

Color en vida

Esta especie presenta un cambio ontogénico en su coloración. Los juveniles presentan la cabeza negra o café oscura, con una banda
amarilla o crema en el cuello, seguida por una banda negra ancha; el resto del dorso es rojo, algunos individuos con tintes negros sobre el
dorso; vientre crema. En adultos, la cabeza, dorso y flancos negros o grises oscuros; escamas ventrales y subcaudales cremas; escamas
infralabiales, mentón y región ventral de las supralabiales cremas o cremas grisáceas; iris café rojizo (Duellman, 1978; Martins y Oliveira,
1998).

Color en preservacion

Escamas dorsales con la punta y los márgenes oscuros, cuando no son enteramente negras. En neonatos y juveniles el último cuarto de la
cola con márgenes negros, o completamente negra. En subadultos y adultos las escamas con márgenes negros, o completamente negras,
se extienden hasta las escamas subcaudales; ventrales cremas (Zaher, 1996).

Historia natural

Esta especie, al igual que otras serpientes del género Clelia, es principalmente ofiófaga (se alimenta de serpientes), aunque también
consume lagartijas (especialmente del género Ameiva), caracoles y pequeños roedores (Prado-Franceschi e Hyslop, 2002; Cisneros-
Heredia et al., 2007). Al cazar mueve la lengua rápidamente para detectar a su presa, luego se acerca a una distancia prudencial y la ataca,



mordiéndola en varias partes del cuerpo. A la vez que muerde a su presa, la envuelve con su cuerpo, y la constriñe. Luego ubica la cabeza
de la presa por medio de movimientos de lengua o tanteo; engulle a la presa empezando por la cabeza. En algunos casos la presa puede
seguir viva, mientras es engullida (Costa Pinto y de Lema, 2002; Delia, 2009). Como mecanismo de defensa esta serpiente recurre a la
constricción, sobre todo en adultos y no suele morder. Existen reportes de que su saliva tiene algún grado de toxicidad (Martins y Oliveira,
1998); por ejemplo, pacientes con mordeduras han registrado inflamación localizada, hemorragia y necrosis en algunos casos (Prado-
Franceschi e Hyslop, 2002; Cisneros-Heredia et al., 2007). Es una serpiente ovípara aunque se desconoce el número de puesta, y como
todas las serpientes tiene reproducción interna. Además, se sugiere que es resistente al veneno de algunas serpientes venenosas. Cerdas
y Lomonte (1982), en su estudio con individuos de diferentes poblaciones de Costa Rica, sugieren que esta serpiente es resistente a las
mordeduras de Crotalus durissus y a la de algunas Bothrops. Asimismo, Lomonte et al. (1990) sugieren que los neonatos de C. clelia
presentan resistencia al veneno de B. asper, e incluso sugieren que se puede realizar suero a partir de esta especie.

Distribución y Hábitat

Clelia clelia se distribuye desde el sur de México (Yucatán) hacia Sudamérica. Se encuentra en Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Costa Rica, Guayana Francesa, Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador (en las estribaciones orientales), en el centro de Brasil y Bolivia,
Uruguay, Paraguay y norte de Argentina (Uetz y Hallermann, 2012; Cisneros-Heredia et al., 2007). Habita entre los 0 y 2000 m. En Ecuador
ha sido reportada en ambos lados de los Andes, en las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo,
Manabí, Los Ríos, Guayas, Loja, Tungurahua, Napo, Pastaza, Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago y Zamora-Chinchipe (Cisneros-
Heredia et al., 2007). 

Es una especie nocturna, aunque también se la puede observar activa durante el día. Se encuentra en bosques de tierra firme y bosques
inundables, también se la puede encontrar en áreas intervenidas. Es una especie de hábitos terrestres (Martins y Oliveira, 1998).

Regiones naturales

Bosque Deciduo de la Costa, Bosque Húmedo Tropical del Chocó, Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque
Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Subtropical oriental, Templada oriental, Tropical oriental, Tropical occidental, Subtropical occidental, Templada occidental

Sistemática

Zaher (1996) sugiere que no existen subespecies de Clelia clelia; algunas subespecies tradicionalmente designadas a C. clelia fueron
elevadas a especies, y otras sinonimizadas con alguna especie ya existente. Además, Zaher en el mismo estudio sugiere que el género es
polifilético cuando se incluye a C. maculata, por lo que crea el género Boiruna, situando esta especie en dicho género. 

La subespecie C. c. groomei fue sinonimizada con C. clelia por Bailey (1970 en Zaher, 1996).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

Aunque no se encuentra evaluada por la IUCN (IUCN, 2012), la destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores
amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Dipsas catesbyi

Culebras caracoleras de Catesby
Sentzen (1796)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Culebras caracolera americana , Catesby's snail-eaters , Ornate thirst snakes , Culebras caracoleras amazónicas , Culebras caracoleras de
Catesby

Tamaño

Es una especie pequeña que alcanza una longitud rostro cloacal de 598 mm en machos y 560 mm en hembras (De Lima y Da Costa
Prudente, 2009). Los machos tienden a tener colas más largas que las hembras (Zug et al., 1979).

Color en vida

Dorso café claro a café rojizo con manchas cafés oscuras a negras, delineadas primero en crema y después en café oscuro; éstas
generalmente no se conectan ventralmente, son más anchas que los espacios entre las mismas, presentan una forma subrectangular en
la región anterior del cuerpo, ovalada en la región posterior y se vuelven más delgadas a la altura de las paraventrales; espacios entre las
manchas son de color uniforme, manchas secundarias en los flancos ausentes; cabeza café oscura a negra con una franja blanquecina en
el hocico, labiales del hocico y franjas nucales blancas sin manchas o con puntos; barra negra debajo del ojo; collar nucal blanco, que se
extiende hasta las últimas supralabiales; vientre crema a blanco, con manchas rectangulares cafés oscuras a negras y bordeadas en
crema (Harvey y Embert, 2008).

Color en preservacion

Rostral, internasales, segunda mitad de las prefrontales, región posterior de las parietales, preoculares, postoculares y supralabiales (que
tocan la órbita) oscuras; franja transversal blanca y conspicua sobre las prefrontales, loreal, segunda y tercera supralabiales; región gular
blanca con puntos negros; patrón del cuerpo con 10-40 puntos redondos con bordes blancos, dispuestos en pares y a veces alternados
irregularmente; muchos de estos puntos se fusionan a lo largo de la hilera vertebral, algunos en contacto con las ventrales; los primeros
puntos del cuerpo (cerca de la cabeza) se fusionan en el vientre; vientre blanco con puntos negros pares intercalados con los puntos
laterales del cuerpo, cada punto ocupa parte de tres escamas ventrales; presencia de algunos puntos pequeños oscuros a lo largo del



cuerpo, entre los puntos redondos. En juveniles, los puntos del cuerpo pueden están fusionados a lo largo de la hilera vertebral, dando la
apariencia de un patrón de bandas (De Lima y Da Costa Prudente, 2009).

Historia natural

Esta serpiente es arborícola y nocturna (Savage, 2002; Harvey y Embert, 2008). El diseño de su mandíbula está especializado para
alimentarse de babosas y caracoles. Para extraer los caracoles de su caparazón inserta independientemente la punta de cada mandíbula
en la caracola, y luego engancha los dientes recurvados en el cuerpo suave de la presa. Normalmente atrapa el cuerpo del caracol cerca
de la apertura del caparazón, cuando éste se retracta las mandíbulas inferiores de la serpiente son empujadas hacia dentro, la
contracción de músculos aductores especializados retractan las mandíbulas de forma alterna para extraer la presa gradualmente de su
caparazón. Durante este proceso el soporte dental de los elementos de la mandíbula superior se doblan hacia adentro, y se deslizan
sobre el caparazón, probablemente de esta manera se previene el daño en los dientes. Las otras modificaciones de las mandíbulas
parecerían estar diseñadas para mantener pequeñas presas resbaladizas y movedizas en la boca, y poder moverlas efectivamente hacia
la parte posterior de la misma por la operación independiente de cada mandíbula y el pterigoides. Estas características parecen ser
efectivas tanto para extraer caracoles como para tragar babosas e insectos de cuerpos suaves (ocasionalmente encontrados en
contenidos estomacales) (Savage, 2002). Es una serpiente ovípara (Uetz y Hallermann, 2012), que produce puestas pequeñas (Pizzato et
al., 2008); Duellman (1978) reporta hembras con 1-4 huevos oviductales, el más grande de 35,5 mm. Dipsas catesbyi presenta ciclos
foliculares extendidos o continuos, tanto en áreas con climas estacionarios como no estacionarios, sugiriendo ciclos reproductivos
(Pizzato et al., 2008).

Distribución y Hábitat

Dipsas catesbyi se distribuye en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, y Brasil (De Lima y Da
Costa Prudente, 2009). Al parecer su distribución altitudinal es amplia, encontrándose por sobre los 1400 m sobre el nivel del mar,
aunque algunos registros podrían ser individuos mal identificados; en todo caso, hay registros confirmados a 1350 m de altura (Harvey y
Embert, 2008). Habita en las zonas subtropical oriental y tropical oriental. En Ecuador se la ha reportado para las provincias de
Sucumbíos, Orellana, Napo, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pastaza. 

Esta serpiente habita en bosques de tierras bajas, y bosques de galería a lo largo de cursos de agua u otros parches de bosque en estas
áreas. Generalmente se la encuentra sobre árboles o arbustos (Harvey y Embert, 2008).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Subtropical oriental, Tropical oriental

Sistemática

El género Dipsas incluye aproximadamente 32 especies. La alta variabilidad en los patrones de coloración y de lepidosis (forma, número y
distribución de las escamas) han hecho difícil definir los límites entre especies del género y su variación geográfica, especialmente en
especies con baja densidad poblacional. Peters (1960) realizó una revisión detallada de Dipsinae en base a patrones de coloración y
lepidosis, donde identifica 7 grupos de especies, articulata, catesbyi, indica, oreas, polylepis, pratti y variegata; aunque luego Peters
(1970) considera al grupo polylepis como artificial. Según Peters (1960) el grupo catesbyi incluye 4 especies (D. catesbyi, D. copei, D.
pavonina y D. vermiculata) (De Lima y Da Costa Prudente, 2009). 

Fernandes (1995) propone nuevas relaciones filogenéticas en base a caracteres de las glándulas cefálicas. Él propone un clado formado
por Dipsas y Sibynomorphus, donde S. ventrimaculatus y S. neuwiedi están más relacionadas al clado formado por D. catesbyi y D.
pavonina. Este clado (S. ventrimaculatus, S. neuwiedi, (D. catesbyi y D. pavonina)) está respaldado por el tamaño, forma y posición de la
glándula de Harder (De Lima y Da Costa Prudente, 2009). 

De Lima y Da Costa Prudente (2009) profundizan la investigación del grupo catesbyi y las relaciones dentro de Dipsinae, analizando la
variación de caracteres merísticos y morfológicos, los patrones de coloración, hemipenes y la glándula de Harder. Los autores sugieren
que la monofilia del grupo catesbyi propuesta por Fernandes (1995) no es fiable, y debería reevaluarse en base a análisis de la glándula de
Harder, así como de otros caracteres. Los autores también mencionan que existen grandes similitudes morfológicas entre Dipsas catesbyi,
Sibynomorphus neuwiedi, S. mikanii y S. ventrimaculatus; por lo que sugieren que es necesario un estudio morfológico detallado, tanto de
caracteres internos como externos, en los géneros Dipsas y Sibynomorphus para poder reevaluar las relaciones filogenéticas dentro de los
mismos.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Dipsas catesbyi ha sido incluida en la categoría de procupación menor de la IUCN, por su amplia distribución y por la ausencia de
amenazas importantes que afecten directamente sus poblaciones. A pesar de no existir amenazas generalizadas sobre la especie, podría
estar amenazada de manera local como resultado de la deforestación. Se necesitan más estudios sobre el estado de su hábitat y sus
amenazas, así como monitorear sus poblaciones (IUCN, 2013).
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Dipsas indica

Culebras caracoleras neotropicales
Laurenti (1768)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Big-headed thirst snakes , Neotropical snail-eaters , Culebras caracoleras neotropicales

Tamaño

Esta serpiente es de tamaño mediano. Los machos alcanzan una logitud rostro cloacal máxima de 510 mm y 197 mm de cola, y las
hembras una longitud rostro cloacal máxima de 732 mm y 242 mm de cola (Duellman, 1978).

Color en vida

Dorso de la cabeza profusamente punteado; los puntos bordeados en crema, o con puntos y vermiculaciones cafés bordeados en
amarillo; labiales con suturas oscuras; presencia de un collar nucal, que varía de habano a gris claro, o café oscuro; dorso café grisáceo
con marcas oscuras, bordeadas en amarillo y café oscuro; espacios entre las manchas con puntos subcirculares cremas a amarillos;
manchas dorsales incompletas ventralmente, y más anchas al nivel de las paraventrales, su ancho es mayor que los espacios entre las
mismas en la mayor parte del cuerpo; generalmente sin bandas en la región anterior del cuerpo; espacios entre las escamas dorsales
generalmente sin manchas; patrón paraventral se extiende al vientre; el centro del vientre usualmente no presenta manchas, en
ocasiones presenta una línea longitudinal angosta (Peters, 1960; Harvey y Embert, 2008).

Historia natural

Son serpientes arborícolas y nocturnas (Martins y Oliveira, 1998; Savage, 2002; Harvey y Embert, 2008). El diseño de su mandíbula está
especializado para alimentarse de babosas y caracoles. Para extraer los caracoles de su caparazón inserta independientemente la punta
de cada mandíbula en la caracola, y luego engancha los dientes recurvados en el cuerpo suave de la presa. Normalmente atrapa el
cuerpo del caracol cerca de la apertura de la caparazón, cuando éste se retracta las mandíbulas inferiores de la serpiente son empujadas
hacia dentro, la contracción de músculos aductores especializados retractan las mandíbulas de forma alterna, para extraer la presa
gradualmente de su caparazón. Durante este proceso el soporte dental de los elementos de la mandíbula superior se doblan hacia
adentro, y se deslizan sobre el caparazón, probablemente de esta manera se previene el daño en los dientes. Las otras modificaciones de



las mandíbulas parecerían estar diseñadas para mantener pequeñas presas resbaladizas y movedizas en la boca, y poder moverlas
efectivamente hacia la parte posterior de la misma por la operación independiente de cada mandíbula y el pterigoides. Estas
características parecen ser efectivas tanto para extraer caracoles como para tragar babosas e insectos de cuerpos suaves (ocasionalmente
encontrados en contenidos estomacales) (Savage, 2002). Es una serpiente ovípara, y al igual que el resto de dípsinos producen puestas
pequeñas (Pizzato et al., 2008). Como mecanismos de defensa agita el cuerpo, triangula la cabeza y expulsa sustancias fétidas de las
glándulas cloacales, no muerde (Martins y Oliveira, 1998).

Distribución y Hábitat

Dipsas indica se distribuye a lo largo de la cuenca amazónica en Brasil, Colombia, Guyana, Ecuador, Perú y probablemente Bolivia (Peters
y Orejas-Miranda, 1970; Harvey y Embert, 2008). Habita en la zona tropical oriental. En Ecuador se ha la reportado en las provinicias de
Sucumbíos, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Orellana. 

Esta serpiente habita en bosques primarios y secundarios, así como en áreas alteradas. Se las suele encontrar en la vegetación, tanto en
ramas u hojas de arbustos, como en árboles, generalmente a 0,4-1,7 m sobre el suelo (Duellman, 1978; Martins y Oliveira, 1998).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

El género Dipsas incluye aproximadamente 32 especies. La alta variabilidad en los patrones de coloración y de lepidosis (forma, número y
distribución de las escamas) han hecho difícil definir los límites entre especies del género y su variación geográfica, especialmente en
especies con baja densidad poblacional. Peters (1960) realizó una revisión detallada de Dipsinae en base a patrones de coloración y
lepidosis, donde identifica 7 grupos de especies, articulata, catesbyi, indica, oreas, polylepis, pratti y variegata; aunque luego Peters
(1970) considera al grupo polylepis como artificial. Según Peters (1960) el grupo catesbyi incluye 4 especies (D. catesbyi, D. copei, D.
pavonina y D. vermiculata) (De Lima y Da Costa Prudente, 2009). 

Fernandes (1995) propone nuevas relaciones filogenéticas en base a caracteres de las glándulas cefálicas. Él propone un clado formado
por Dipsas y Sibynomorphus, donde S. ventrimaculatus y S. neuwiedi están más relacionadas al clado formado por D. catesbyi y D.
pavonina. Este clado (S. ventrimaculatus, S. neuwiedi, (D. catesbyi y D. pavonina)) está respaldado por el tamaño, forma y posición de la
glándula de Harder (De Lima y Da Costa Prudente, 2009). 

De Lima y Da Costa Prudente (2009) profundizan la investigación del grupo catesbyi y las relaciones dentro de Dipsinae, analizando la
variación de caracteres merísticos y morfológicos, los patrones de coloración, hemipenes y la glándula de Harder. Los autores sugieren
que la monofilia del grupo catesbyi propuesta por Fernandes (1995) no es fiable, y debería reevaluarse en base a análisis de la glándula de
Harder, así como de otros caracteres. Los autores también mencionan que existen grandes similitudes morfológicas entre Dipsas catesbyi,
Sibynomorphus neuwiedi, S. mikanii y S. ventrimaculatus; por lo que sugieren que es necesario un estudio morfológico detallado, tanto de
caracteres internos como externos, en los géneros Dipsas y Sibynomorphus para poder reevaluar las relaciones filogenéticas dentro de los
mismos. 

En Ecuador se reconocen tradicionalmente dos subespecies de Dipsas indica, D. i. indica y D. i. ecuadorensis. Existen diferencias entre la
lepidosis de ambas subespecies, por ejemplo, Dipsas i. indica presenta 192-204 ventrales en machos y 180-200 en hembras, y 100-117
subcaudales en machos y 87-110 en hembras; D. i. ecuadorensis presenta 181-205 ventrales en machos y 181-193 en hembras, y 99-114
subcaudales en machos y 87-101 en hembras. También existen diferencias en la coloración, por ejemplo, D. i. indica presenta un collar
nucal habano a gris claro, y el dorso de la cabeza intensamente moteado con puntos cafés con bordes cremas; mientras D. i. ecuadorensis
presenta un collar nucal café oscuro y el dorso de la cabeza con numerosos puntos y vermiculaciones cafés oscuras bordeadas de
amarillo (Peters, 1960; Harvey y Embert, 2008).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Drepanoides anomalus

Culebras hoz
Jan (1863)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Amazon egg-eaters , Culebras comedoras de huevos , Black-collared snakes , Culebras hoz

Tamaño

La longitud total máxima reportada para machos es de 506 mm, y para hembras 837 mm (Martins y Oliveira, 1998).

Color en vida

Cuerpo rojo, con las puntas de las escamas negras; hocico, desde los ojos hasta la punta, incluyendo la parte anterior de la frontal y del
mentón, negro; cabeza crema blanquecina o amarillenta; en la nuca una banda negra de aproximadamente 6 escamas de ancho; vientre
crema blanquecino; iris negro; lengua rosácea con la punta gris (Duellman, 1978; Martins y Oliveira, 1998; Vidal et al., 1998).

Historia natural

Es una especie nocturna y principalmente terrestre, aunque también presenta hábitos semiarborícolas. Es difícil de encontrar, por lo que
no se sabe mucho acerca de su ecología. En todo caso, varios reportes sugieren que presenta una dieta especializada en huevos de
lagartijas (Martins y Oliveira, 1998). Al parecer, su número de puesta es bajo, Martins y Oliveira reportan dos hembras, una con dos huevos
y la otra con tres. Como mecanismo de defensa esta especie trata de huir, y es bastante rápida. Al ser capturada, retuerce su cuerpo,
tratando de liberarse, pero no muerde a su captor, también libera excreciones olorosas y enrosca su cola y cabeza (Martins y Oliveira,
1998).

Distribución y Hábitat

Drepanoides anomalus se distribuye en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia central, Brasil y Guayana Francesa (Vidal et al., 1998; Vacher et
al., 2002). Habita las zonas subtropical y tropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza,
Orellana y Morona Santiago. 



Esta serpiente presenta un amplio rango de distribución, y se la encuentra en bosques primarios, secundarios, áreas intervenidas y áreas
ribereñas. Se la puede encontrar movilizándose por el suelo o sobre la vegetación (Martins y Oliveira, 1998; de Fraga et al., 2011).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

El género Drepanoides es monotípico, conteniendo solamente a D. anomalus. Este género se encuentra clasificado dentro de la subfamilia
Xenodontinae, y dentro del clado monofilético Pseudoboini. Dentro de este clado se encuentran los géneros Boiruna, Mussurana, Clelia,
Drepanoides, Oxyrhopus, Phimophis, Pseudoboa, Siphlophis y Rhachidelus (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 2012). A
pesar de los estudios realizados quedan dudas sobre las relaciones de algunos géneros, como Clelia y Oxyrhopus.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Erythrolamprus reginae

Culebras terrestres reales
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Common swampsnakes , Royal ground snakes , Culebras terrestres reales

Tamaño

La longitud máxima reportada por Martins y Oliveira (1998) es de 762 mm para machos y 810 mm para hembras y su cola abarca un 20,2-
31,0 % de la longitud total de los individuos. Las hembras maduras tienen cabezas más grandes y anchas que los machos (Albarelli y
Santos-Costa, 2010).

Color en vida

Dorso habano grisáceo a café rojizo oscuro con un moteado pálido (a veces amarillo); región ventrolateral del tercio anterior del cuerpo
habana verdosa a amarilla, posteriormente hay una franja café oscura en la región ventrolateral que se extiende a través de la cola;
cabeza ligeramente más oscura que el dorso; lateralmente, una franja café oscura se extiende desde los ojos hacia el vértice de la
mandíbula; labios blancos amarillentos a amarillos; vientre crema a crema amarillento, sin manchas o con marcas cafés oscuras (a veces
formando un patrón cuadriculado, como tablero de ajedrez); iris bronce arriba y café oscuro en la parte media y más abajo; lengua negra
a gris oscura (Duellman, 1978; Martins y Oliveira, 1998).

Historia natural

Es una especie diurna y terrestre. Se alimenta principalmente de anuros, como Rhinella, Physalaemus, Adenomera, Leptodactylus y
Colostethus, y ocasionalmente de lagartijas (e.g. Cercosaura y Leposoma) o renacuajos (Hylidos). Para alimentarse forrajea durante el día
en el suelo en busca de presas inactivas (anuros) o activas (lagartijas). Son serpientes ovíparas y al parecer el número de puesta es de 3-6
huevos; en la región de Manaos (Brasil) parecería que esta especie se reproduce a lo largo de todo el año (Duellman, 1978; Martins y
Oliveira, 1998; Albarelli y Santos-Costa, 2010; Uetz y Hallermann, 2012). Como mecanismos de defensa, puede comprimir el primer tercio
del cuerpo de manera dorsoventral, probablemente para parecer más grande. Martins y Oliveira (1998) reportan un individuo que se dejó
caer de la percha donde dormía (0,5 m del suelo) durante la noche al sentirse amenazada, y un individuo al que le faltaba un pedazo de



cola (posible autotomía de la cola). También la cripsis podría ayudarle, su coloración le permite mimetizarse cuando se encuentra activa
en la hojarasca (Martins y Oliveira, 1998). Cuando es manipulada suele excretar sustancias fétidas por la glándula cloacal, además
retuerce su cuerpo, menos frecuentemente muerde, por ejemplo, Martins y Oliveira (1998) reportan un individuo que mordió
insistentemente al ser manipulado (Martins y Oliveira, 1998).

Distribución y Hábitat

Erythrolamprus reginae se distribuye al norte de Sudamérica, al este de los Andes, en Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa,
Brasil, Perú, Bolivia, Trinidad, Norte de Guyana, Paraguay y Norte de Argentina (Peters y Orejas-Miranda, 1970; Martins y Oliveira, 1998;
Albarelli y Santos-Costa, 2010; Uetz y Hallermann, 2012). Habita en la zona tropical oriental. En Ecuador se la ha reportado en las
provincias de Napo, Sucumbíos, Pastaza, Orellana y Morona Santiago. 

Esta serpiente habita en el bosque amazónico y en el bosque atlántico, hasta el noreste del estado de São Paulo (Brasil). Es común en
áreas antrópicamente intervenidas. Suele encontrarse en ambientes húmedos como arroyos, pozas de agua dulce y estanques con
hierbas emergentes, en bosques primarios y secundarios, tiene tolerancia a áreas disturbadas. Es una serpiente terrestre, que ocupa la
vegetación baja del bosque para dormir en la noche (Martins y Oliveira, 1998; Albarelli y Santos-Costa, 2010).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Montano Occidental, Bosque
Piemontano Occidental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

El género Erythrolamprus se encuentra actualmente clasificado dentro de la tribu Xenodontini, subfamilia Xenodontinae (Zaher et al.,
2009; Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 2012). Varios estudios están de acuerdo con la clasificación de los tres principales clados de
Dipsadidae, y que es consistente con su distribución: (1) un clado sudamericano que incluye las Indias Occidentales (Xenodontinae); (2)
un clado centroamericano (Dipsadinae); y (3) un clado norteamericano (Heterodontinae) (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010, Grazziotin
et al., 2012). Vidal et al. (2010) sugieren que la tribu Xenodontini se conforma de los géneros Liophis, Erythrolamprus, Lygophis, Xenodon y
Umbrivaga. De éstos, sugieren que Lygophis y Xenodon podrían ser monofiléticos. Por otro lado, Zaher et al. (2009) y Vidal et al. (2010)
sugieren la parafilia de Liophis respecto a Erythrolamprus. Grazziotin et al. (2012) sugieren sinonimizar no solo a Liophis y Erythrolamprus,
sino también a Umbrivaga, incluyéndolo dentro de Erythrolamprus.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La aparente abundancia de esta especie en áreas intervenidas puede ser el resultado de la abundancia de presas en estos ambientes
(Albarelli y Santos-Costa, 2010). En todo caso, la destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas.
Fomentar los estudios acerca del estado de sus poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Erythrolamprus typhlus

Culebras terrestres ciegas
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Velvety swampsnakes , Blind ground snakes , Velvet swampsnakes , Culebras terrestres ciegas

Tamaño

Dixon (1987) reporta una longitud total máxima de 740 mm para machos, y de 853 mm para hembras.

Color en vida

Dorso del cuerpo pálido a verde, café rojizo oscuro, café salmón o gris azulado, con motas oscuras cafés rojizas a negras sobre la mayoría
de las superficies laterales (ocasionalmente en las dorsomediales); piel oscura o pálida (blanca, crema, gris pálida, amarilla, azul clara,
negra) entre las hileras de escamas; algunos individuos presentan escamas blancas dispersas mezcladas con las verdes dorsales; las
marcas oscuras usualmente son más notorias en juveniles que en adultos. Cabeza un poco más oscura que el dorso, a veces azul clara;
labiales blancas a amarillas. Algunos individuos son uniformemente verdes y carecen de marcas oscuras y cabezas azules. Vientre
generalmente blanco o amarillo claro, rara vez con marcas oscuras; los individuos de coloración café salmón presentan muchas marcas
de color salmón pálido en el vientre; las subcaudales pueden tener puntos o líneas oscuras. Patrón dorsal en juveniles variable, algunos
tienen chevrones conspicuos negros con una banda nucal negra ancha, ésta generalmente se desvanece hasta formar una marca negra
verdosa oscura cuando el individuo alcanza aproximadamente una longitud total de 210 mm; otros pueden tener un par de puntos
negros en la nuca que comienzan sobre las parietales o en su borde posterior, éstos se encuentran inclinados postero-ventralmente.
Ocasionalmente, un par secundario de puntos de tamaño medio y oscuros se encuentran en el cuello, seguidos por dos hileras de puntos
paravertebrales oscuros y dos hileras de puntos laterales oscuros que llegan hasta el nivel de la cloaca. Algunas veces, el cuerpo parece
reticulado con líneas oscuras en un fondo verde. Iris café cobrizo. En general, es una serpiente muy similar a Erythrolamprus reginae
(Dixon, 1987; Martins y Oliveira, 1998).

Historia natural



Es una especie principalmente diurna, y de hábitos terrestres mientras se encuentra activa; ocupa la vegetación baja del bosque para
dormir durante la noche. Se alimenta principalmente de ranas (Bufo, Leptodactylus). Es ovípara, y al parecer el número de puesta es de
alrededor de 5 huevos (Dixon, 1987; Martins y Oliveira, 1998). En la región de Manaus (Amazonía de Brasil) parecería que ocurren
eclosiones durante todo el año. Cuando se siente amenazada, esta serpiente suele comprimir el cuerpo de manera dorsoventral (sobre
todo el tercio anterior del cuerpo), y esconde la cabeza bajo su cuerpo, enrollándolo. Al ser manipulada puede retorcer el cuerpo y
descargar sustancias fétidas de su glándula cloacal, ocasionalmente también puede morder. Su coloración probablemente sea eficaz
para esconderse bajo la hojarasca (Martins y Oliveira, 1998).

Distribución y Hábitat

Erythrolamprus typhlus se distribuye en Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, sur y centro de Brasil, Perú, Ecuador,
sureste de Bolivia y norte de Paraguay y Argentina (Dixon, 1987; Uetz y Hallerman, 2014). Habita las zonas tropical y subtropical oriental.
En Ecuador se ha reportado en las provincias de Napo, Orellana, Morona Santiago y Pastaza. 

Habita los bosques lluviosos de la Amazonía hasta los 1500 m de altitud, se la puede encontrar en áreas intervenidas (Dixon, 1987;
Martins y Oliveira, 1998).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Piemontano Oriental

Pisos Altitudinales

Subtropical oriental, Tropical oriental

Sistemática

El género Erythrolamprus se encuentra actualmente clasificado dentro de la tribu Xenodontini, subfamilia Xenodontinae (Zaher et al.,
2009; Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 2012). Varios estudios están de acuerdo con la clasificación de los tres principales clados de
Dipsadidae, y que es consistente con su distribución: (1) un clado sudamericano que incluye las Indias Occidentales (Xenodontinae); (2)
un clado centroamericano (Dipsadinae); y (3) un clado norteamericano (Heterodontinae) (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010, Grazziotin
et al., 2012). Vidal et al. (2010) sugieren que la tribu Xenodontini se conforma de los géneros Liophis, Erythrolamprus, Lygophis, Xenodon y
Umbrivaga. De éstos, sugieren que Lygophis y Xenodon podrían ser monofiléticos. Por otro lado, Zaher et al. (2009) y Vidal et al. (2010)
sugieren la parafilia de Liophis respecto a Erythrolamprus. Grazziotin et al. (2012) sugieren sinonimizar no solo a Liophis y Erythrolamprus,
sino también a Umbrivaga, incluyéndolo dentro de Erythrolamprus.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Casi amenazada. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.

Literatura Citada

1. Carrillo, E., Aldás, S., Altamirano-Benavides, M. A., Ayala-Varela, F., Cisneros-Heredia, D. F., Endara, A., Márquez, C., Morales, M.,
Nogales-Sornosa, F., Salvador, P., Torres, M. L., Valencia, J., Villamarín-Jurado, F., Yánez-Muñoz, M. H. y Zárate, P. 2005. Lista roja
de los reptiles del Ecuador. Fundación Novum Milenium, UICN-Sur, UICN-Comité Ecuatoriano, Ministerio de Educación y Cultura,
Serie Proyecto Peepe, Quito, Ecuador, 46 pp.

2. CITES. 2014. Appendices I, II and III. http://www.cites.org/eng/app/appendices.php. (Consultado: 2014).
3. Dixon, J. R. 1987. Taxonomy and geographic variation of Liophis typhlus and related “green” species of South America (Serpentes:

Colubridae). Annals of Carnegie Museum 56(8):173-191.
4. Grazziotin, F. G., Zaher, H., Murphy, R. W., Scrocchi, G. J., Benavides, M. A., Zhang, Y. P. y Bonatto, S. L. 2012. Molecular phylogeny

of the New World Dipsadidae (Serpentes: Colubroidea): A reappraisal. Cladistics 1:1-223.
5. Harper, D. 2014. Online Etymology Dictionary. http://www.etymonline.com/. (Consultado: 2014).
6. IUCN. 2014. The IUCN red list of threatened species. http://www.iucnredlist.org/search. (Consultado: 2014).
7. Lamar, W. W. 2010. A checklist with common names of the reptiles of the Peruvian Lower Amazon.

http://www.greentracks.com/Reptile_List.html.(Consultado: 2010).
8. Linnaeus, C. 1758. Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus,

di•erentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata. Laurentii Salvii, Holmiæ, 824 pp.
PDF

9. Martins, M. y Oliveira, M. E. 1998. Natural history of snakes in forests of the Manaus region, Central Amazonia, Brazil.
Herpetological Natural History 6(2):78-150.

10. Muchmore, W. B. 1991. Pseudoscorpions from Florida and the Caribbean Area. 14. New species of Tyrannochthonius and
Lagynochthonius from caves in Jamacia, with discussion of the genera (Chthoniidae). The Florida Entomologist 74(1):110-121.

11. Uetz, P. y Hallermann, J. 2014. The JCVI/TIGR Reptile Database. http://reptile-database.reptarium.cz. (Consultado: 2014).

https://adminbioweb.com/pdf/pdfReptiliaFichas.html
https://adminbioweb.com/pdf/Linnaeus1758.pdf
https://adminbioweb.com/pdf/pdfReptiliaFichas.html


12. Vidal, N., Dewynter, M. y Gower D. J. 2010. Dissecting the major American snake radiation: A molecular phylogeny of the
Dipsadidae Bonaparte (Serpentes, Caenophidia). Comptes Rendus Biologies 333:48-55.

13. Zaher, H., Grazziotin, F. G., Cadle, J. E., Murphy, R. W. y Bonatto, S. L. 2009. Molecular phylogeny of advanced snakes (Serpentes,
Caenophidia) with an emphasis on South American Xenodontines: A revised classification and descriptions of new taxa. Papéis
Avulsos de Zoologia 49(11):115-153.

Autor(es)

Gustavo Pazmiño-Otamendi

Editor(es)

Fecha Compilación

Miércoles, 19 de Febrero de 2014

Fecha Edición

Viernes, 28 de Marzo de 2014

Actualización

Viernes, 19 de Junio de 2015

¿Cómo citar esta ficha?

Pazmiño-Otamendi, G. 2014. Erythrolamprus typhlus En: Torres-Carvajal, O. y Salazar-Valenzuela, D. 2017. Reptiles del Ecuador. Version
2018.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. , acceso .

Enlaces Relacionados

The JCVI/TIGR Reptile Database 

http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Liophis&species=typhlus&search_param=%28%28genus%3D%27liophis%27%29%29


Erythrolamprus guentheri

Falsas corales de nuca rosa
Garman, S. (1884)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Pink-naped false coralsnake , Günther's false coral snakes , Falsas corales de nuca rosa

Color en vida

Erythrolamprus guentheri es una falsa coral que muestra una notable versatilidad en el mimetismo; además de ser una especie
polimórfica, los individuos tienden a presentar patrones de coloración o morfología similares a la serpiente coral venenosa que se solape
con su distribución. Esta especie imita los patrones de coloración de serpientes corales verdaderas, como Micrurus langsdor•i y M.
steindachneri en el sur de Ecuador y norte de Perú, donde presentan un patrón de coloración de bandas rojas y negras de
aproximadamente igual longitud, separadas por estrechas bandas blancas, similar al de las corales verdaderas antes mencionadas. Por
ejemplo, en el centro de Perú, E. guentheri ha desarrollado un patrón de coloración similar al de la especie de coral simpátrica M.
margaritiferus, la cual tiene un patrón de coloración inusual. Sin embargo, en esta región también se encuentran individuos de E.
guentheri con el patrón de coloración de bandas rojas, negras y blancas, estos individuos probablemente imitan los patrones de
coloración de otras corales venenosas de la región (Roze, 1996).

Color en preservacion

Hay un cambio ontogenético en la coloración, los individuos jóvenes tienen las zonas rojas muy conspicuas, y cada escama es de color
negro sólo en su mitad posterior; una banda clara cruza las parietales, entre la banda negra de la boca y la de las occipitales; al ir
aumentando de tamaño, también aumenta la cantidad de pigmentación oscura en las áreas rojas, hasta volverse negras en individuos de
mayor tamaño; los anillos que inicialmente fueron negros son anillos completos, mientras los anillos que inicialmente fueron rojos
(posteriormente negros) son incompletos; los individuos adultos tienen la cabeza completamente negra (Peters, 1957).

Historia natural

Poco se conoce sobre la historia natural de esta serpiente. Estudios en otras serpientes del género sugieren que podría ser ofiófaga (que
se alimenta de otras serpientes) y podría ingerir otros vertebrados (Marques y Puorto, 1994). Como mecanismo de defensa su coloración,



se mimetiza con varias especies de corales verdaderas (para mayor detalle de la coloración ir a la sección de "Color en vida") (Roze, 1996).

Distribución y Hábitat

Erythrolamprus guentheri se distribuye en las estribaciones amazónicas de Ecuador y al norte de Perú (Peters y Orejas-Miranda, 1970;
Roze, 1996). En Ecuador se ha reportado en las provincias de Morona Santiago, Orellana y Pastaza.

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Casi amenazada. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Helicops angulatus

Culebras de agua anguladas
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Mountain keelbacks , South american watersnakes , Culebras de agua sudamericanas , Culebras de agua anguladas

Tamaño

Es una serpiente relativamente pequeña, que alcanza una longitud total máxima de 686 mm en machos, y 735 mm en hembras, en todo
caso, existe un reporte de un individuo de 1025 mm, de sexo desconocido. Su cola es un 20,4-33,8 % de su longitud total (Martins y
Oliveira, 1998).

Color en vida

Coloración dorsal verde oliva, habano, café mate a habano grisáceo; manchas dorsales cafés oscuras, que pueden tener centros cafés
rojizos y bordes negros en algunos individuos, se vuelven más angostas lateralmente y negras ventrolateralmente; dorso de la cabeza
café oliva, habano, a café rojizo, más pálido en la región lateral; en algunos individuos con una barra interorbital café oscura; mentón
blanco a amarillo limón, vientre amarillo cremoso o pálido, a rojo o anaranjado; manchas dorsales, cafés oscuras a negras, se extienden
hasta el vientre; superficie ventral de la cola con bandas negras y grises cremosas en juveniles y grises mate en algunos adultos; iris café
oliva mate; lengua negra (Duellman, 1978; Martins y Oliveira, 1998).

Historia natural

Es una serpiente principalmente nocturna, aunque ocasionalmente se encuentra activa durante el día. Es exclusivamente acuática
cuando está activa, aunque puede encontrarse en hábitos semiacuáticos al reposar. Se alimenta de vertebrados acuáticos,
principalmente peces y renacuajos, que son probablemente las presas más comunes en su hábitat; también se ha registrado en su dieta
ranas y lagartijas acuáticas. Los registros de hembras con huevos sugieren un tamaño de puesta entre 4-20 huevos. En la región de
Manaos (Brasil) se ha observado que la eclosión de los huevos está restringida a la temporada lluviosa. También se han reportado casos
de viviparidad, siendo Helicops angulatus una de las pocas especies de reptiles del mundo que pueden ser ovíparas o vivíparas (Rossman
1974, 1984). Cuando es manipulada, su comportamiento puede variar de dócil a muy agresivo, dependiendo del espécimen. Los



individuos agresivos muerden, y giran y retuercen el cuerpo con fuerza, también pueden constreñir. Cuando se la encuentra fuera del
agua, puede comprimir el cuerpo de manera dorsoventral, agrandar la cabeza, mantener la boca abierta y atacar (Martins y Oliveira,
1998).

Distribución y Hábitat

Helicops angulatus se distribuye al este de los Andes, en Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Guyana, Surinam, Guayana
Francesa y Trinidad. Habita la zona tropical oriental (Peters y Orejas-Miranda, 1970; Duellman, 1978; Cisneros-Heredia, 2006; Joventino et
al., 2009). En Ecuador se la ha reportado para las provincias de Napo, Orellana, Sucumbíos, Pastaza y Morona Santiago. 

Esta serpiente se encuentra en varios hábitats, desde bosques primarios a bosques secundarios, y áreas intervenidas, en aguas quietas o
corrientes de agua lentas de cuerpos de agua pequeños como grandes (estanques dentro del bosque, charcas, pozas y ríos) (Martins y
Oliveira, 1998).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

El género Helicops está clasificado actualmente dentro de la tribu Hydropsini, que a su vez es parte de la subfamilia Xenodontinae (Zaher
et al., 2009; Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 2012). Varios estudios están de acuerdo con la clasificación de los tres clados principales de
Dipsadidae, y que son consistentes con su distribución; un clado sudamericano que incluye las Indias Occidentales (Xenodontinae), un
clado centroamericano (Dipsadinae) y un clado norteamericano (Heterodontinae) (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010, Grazziotin et al.,
2012). Por otro lado, Zaher et al. (2009) reconocen las tribus Elapomorphini, Tachymenini, Pseudoboini, Philodryadini, Hydropsini,
Xenodontini y Alsophiini dentro de la subfamilia Xenodontinae, y sugieren la creación de nuevas tribus dentro de la misma
(Saphenophiini, Psomophiini, Tropidodryadini, Echinantherini, Caaeteboiini, Conophiini e Hydrodynastini). A pesar de que Vidal et al.
(2010) no están de acuerdo con algunos cambios taxonómicos realizados por Zaher et al. (2009), ambos estudios, con base a análisis
moleculares y morfológicos, incluyen dentro de los xenodontinos continentales a las tribus Hydropsini, Xenodontini y Pseudoboini,
respaldando su monofilia. Vidal et al. (2010) sugieren también la monofilia de otras tribus reconocidas previamente (Elapomorphini,
Philodryadini, Tachymenini y Alsophiini). 

El género Helicops está compuesto por 17 especies que se distribuyen al este de los Andes, en Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay,
Colombia, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Trinidad (Joventino et al., 2009; Kawashita-Ribeiro et al.,
2013). Roze (1957) fue el primero en sugerir una relación cercana entre los géneros Helicops, Hydrops y Pseudoeryx (Zaher et al., 2009).
Luego, Zaher (1999) sugirió que los tres géneros pertenecían a la subfamilia Xenodontinae, aunque Hydrops y Pseudoeryx no presentaban
los caracteres sinapomórficos de los hemipenes correspondientes a la subfamilia (Zaher et al., 2009). Vidal et al. (2000), en su estudio
corroboran la hipótesis de Zaher (1999), al recuperar un clado formado por Hydrops y Pseudoeryx como grupo hermano de Helicops.
Luego, Zaher et al. (2009) sugieren que Hydrops es el taxón hermano de Helicops, y Pseudoeryx el taxón hermano del clado Hydrops +
Helicops, aunque los autores admiten que esta hipótesis no es respaldada por los análisis. Vidal et al. (2010) sugieren que Helicops es un
grupo parafilético, pero sus análisis arrojaron un respaldo muy bajo para esta hipótesis, por lo que deciden considerarlo monofilético.
Grazziotin et al. (2012) menciona que existe la probabilidad de que Hydropsini sea el grupo hermano del género Manolepis (tribu
Conophiini). Pero según Zaher et al. (2009), las interrelaciones de Hydropsini aún deben ser estudiadas más a fondo.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Vulnerable. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Helicops pastazae

Culebras de agua de Pastaza
Shreve (1934)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Olive watersnakes , Shreve's keelbacks , Culebras de agua de Pastaza

Tamaño

Es una serpiente pequeña a mediana, la longitud rostro cloacal máxima reportada es de 670 mm (Rossman, 1976).

Color en vida

La coloración en vida mantiene un patrón dentro de la gama de los cafés, similar al de la coloración en preservación.

Color en preservacion

Dorso habano a café grisáceo, con 4 ó 5 hileras de puntos oscuros alternados, con márgenes más o menos inconspicuos; puntos
vertebrales presentes o ausentes, los que suelen fusionarse transversalmente, formando manchas rectangulares grandes (de tres
escamas y media a cinco de ancho en Ecuador); espacios claros entre las manchas de una a una y media escamas de ancho; a veces, las
escamas de estos espacios delineadas en blanco; dorso de la cabeza negro y sin manchas en adultos; en juveniles, con una franja ancha y
clara rodeando el hocico, una franja postocular oscura prominente y un par de puntos claros grandes en la comisura de la mandíbula
(presentes o ausentes); generalmente, una franja vertebral delgada y oscura, que se extiende hasta la mancha nucal; vientre crema, con
un patrón irregular de cuadrados negros, este patrón se extienden hacia el dorso (hasta la tercera o cuarta hilera de escamas) (Rossman,
1976).

Historia natural

Las serpientes del género Helicops presentan hábitos semiacuáticos; presentan adaptaciones, tanto morfológicas (ojos y narinas hacia la
parte superior de la cabeza) como fisiológicas (en algunas especies viviparismo) para vivir en el agua (Ávila et al., 2006; Cisneros-Heredia,
2006). No es una especie venenosa. Un espécimen intacto de  Hypostomus pyrineusi  (Siluriformes: Loricariidae) fue encontrado en



el  contenido estomacal de un individuo capturado por redes de deriva en el Río Tiputini. Esto sugiere que  H. pyrineusi  es una presa
regular en la dieta de  H. pastazae  debido a que ambas especies son activas durante la noche y se distribuyen en la misma área
(Almendáriz et al., 2017).   

Distribución y Hábitat

Helicops pastazae se distribuye en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela (Peters y Orejas-Miranda, 1970; Rossman, 1976; Cisneros-
Heredia, 2006). Habita en las zonas tropical oriental y subtropical oriental. En Ecuador se la ha reportado en las provincias de Morona
Santiago, Orellana, Sucumbíos, Pastaza y Napo. 

Esta serpiente habita en la Amazonía, donde las estribaciones de los Andes se fusionan con las tierras bajas amazónicas (Rossman, 1976).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Subtropical oriental, Tropical oriental

Sistemática

El género Helicops está clasificado actualmente dentro de la tribu Hydropsini, que a su vez es parte de la subfamilia Xenodontinae (Zaher
et al., 2009; Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 2012). Varios estudios están de acuerdo con la clasificación de los tres clados principales de
Dipsadidae, y que son consistentes con su distribución; un clado sudamericano que incluye las Indias Occidentales (Xenodontinae), un
clado centroamericano (Dipsadinae) y un clado norteamericano (Heterodontinae) (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010, Grazziotin et al.,
2012). Por otro lado, Zaher et al. (2009) reconocen las tribus Elapomorphini, Tachymenini, Pseudoboini, Philodryadini, Hydropsini,
Xenodontini y Alsophiini dentro de la subfamilia Xenodontinae, y sugieren la creación de nuevas tribus dentro de la misma
(Saphenophiini, Psomophiini, Tropidodryadini, Echinantherini, Caaeteboiini, Conophiini e Hydrodynastini). A pesar de que Vidal et al.
(2010) no están de acuerdo con algunos cambios taxonómicos realizados por Zaher et al. (2009), ambos estudios, con base a análisis
moleculares y morfológicos, incluyen dentro de los xenodontinos continentales a las tribus Hydropsini, Xenodontini y Pseudoboini,
respaldando su monofilia. Vidal et al. (2010) sugieren también la monofilia de otras tribus reconocidas previamente (Elapomorphini,
Philodryadini, Tachymenini y Alsophiini). 

El género Helicops está compuesto por 17 especies que se distribuyen al este de los Andes, en Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay,
Colombia, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Trinidad (Joventino et al., 2009; Kawashita-Ribeiro et al.,
2013). Roze (1957) fue el primero en sugerir una relación cercana entre los géneros Helicops, Hydrops y Pseudoeryx (Zaher et al., 2009).
Luego, Zaher (1999) sugirió que los tres géneros pertenecían a la subfamilia Xenodontinae, aunque Hydrops y Pseudoeryx no presentaban
los caracteres sinapomórficos de los hemipenes correspondientes a la subfamilia (Zaher et al., 2009). Vidal et al. (2000), en su estudio
corroboran la hipótesis de Zaher (1999), al recuperar un clado formado por Hydrops y Pseudoeryx como grupo hermano de Helicops.
Luego, Zaher et al. (2009) sugieren que Hydrops es el taxón hermano de Helicops, y Pseudoeryx el taxón hermano del clado Hydrops +
Helicops, aunque los autores admiten que esta hipótesis no es respaldada por los análisis. Vidal et al. (2010) sugieren que Helicops es un
grupo parafilético, pero sus análisis arrojaron un respaldo muy bajo para esta hipótesis, por lo que deciden considerarlo monofilético.
Grazziotin et al. (2012) menciona que existe la probabilidad de que Hydropsini sea el grupo hermano del género Manolepis (tribu
Conophiini). Pero según Zaher et al. (2009), las interrelaciones de Hydropsini aún deben ser estudiadas más a fondo.

Estado de conservación

Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Helicops leopardinus

Culebras de agua leopardo
Schlegel (1837)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Leopard keelbacks , Spotted watersnakes , Culebras de agua leopardo

Tamaño

La longitud rostro cloacal varía de 345 a 530 mm, y la longitud de la cola de 140 a 201 mm (Da Frota, 2005). En promedio, las hembras son
más grandes que los machos, pero los machos tienen colas más largas (Ávila et al., 2006).

Color en vida

Patrón dorsal con manchas; escamas ventrales con manchas negras transversales que sobrepasan la segunda hilera de escamas
paraventrales; subcaudales con manchas negras que forman un patrón en barras o cuadriculado (Da Frota, 2005).

Historia natural

Es una especie adaptada a hábitats acuáticos, tanto morfológicamente (ojos y narinas ubicados en la mitad superior de la cabeza), como
fisiológicamente (viviparismo). Al parecer forrajea de manera activa a diferentes profundidades para encontrar sus presas. Presenta una
dieta generalista, aunque se alimenta principalmente de peces y anfibios; es posible que se alimente también de carroña, como otras
especies del género. Presenta ciclos reproductivos estacionales, pariendo al final de la temporada lluviosa. Al parecer producen una sola
camada por año, de 4-11 neonatos. La vegetación flotante parecería ser un microhábitat importante para esta especie, tanto para
encontrar a sus presas, como para su dispersión, sobre todo en juveniles (Ávila et al., 2006).

Distribución y Hábitat

Helicops leopardinus se distribuye al oriente de los Andes, en Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, Bolivia, Paraguay, Colombia,
Ecuador, Perú y norte de Argentina (Peters y Orejas-Miranda, 1970; Cisneros-Heredia, 2006; Uetz y Hallermann, 2012). Habita en la zona
tropical oriental. En Ecuador se la ha reportado en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos. 



Esta serpiente habita en zonas inundables de la Amazonía, y suele estar asociada a microhábitats con vegetación flotante (Ávila et al.,
2006).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

El género Helicops está clasificado actualmente dentro de la tribu Hydropsini, que a su vez es parte de la subfamilia Xenodontinae (Zaher
et al., 2009; Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 2012). Varios estudios están de acuerdo con la clasificación de los tres clados principales de
Dipsadidae, y que son consistentes con su distribución; un clado sudamericano que incluye las Indias Occidentales (Xenodontinae), un
clado centroamericano (Dipsadinae) y un clado norteamericano (Heterodontinae) (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010, Grazziotin et al.,
2012). Por otro lado, Zaher et al. (2009) reconocen las tribus Elapomorphini, Tachymenini, Pseudoboini, Philodryadini, Hydropsini,
Xenodontini y Alsophiini dentro de la subfamilia Xenodontinae, y sugieren la creación de nuevas tribus dentro de la misma
(Saphenophiini, Psomophiini, Tropidodryadini, Echinantherini, Caaeteboiini, Conophiini e Hydrodynastini). A pesar de que Vidal et al.
(2010) no están de acuerdo con algunos cambios taxonómicos realizados por Zaher et al. (2009), ambos estudios, con base en análisis
moleculares y morfológicos, incluyen dentro de los xenodontinos continentales a las tribus Hydropsini, Xenodontini y Pseudoboini,
respaldando su monofilia. Vidal et al. (2010) sugieren también la monofilia de otras tribus reconocidas previamente (Elapomorphini,
Philodryadini, Tachymenini y Alsophiini). 

El género Helicops está compuesto por 17 especies que se distribuyen al este de los Andes, en Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay,
Colombia, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Trinidad (Joventino et al., 2009; Kawashita-Ribeiro et al.,
2013). Roze (1957) fue el primero en sugerir una relación cercana entre los géneros Helicops, Hydrops y Pseudoeryx (Zaher et al., 2009).
Luego, Zaher (1999) sugirió que los tres géneros pertenecían a la subfamilia Xenodontinae, aunque Hydrops y Pseudoeryx no presentaban
los caracteres sinapomórficos de los hemipenes correspondientes a la subfamilia (Zaher et al., 2009). Vidal et al. (2000), en su estudio
corroboran la hipótesis de Zaher (1999), al recuperar un clado formado por Hydrops y Pseudoeryx como grupo hermano de Helicops.
Luego, Zaher et al. (2009) sugieren que Hydrops es el taxón hermano de Helicops, y Pseudoeryx el taxón hermano del clado Hydrops +
Helicops, aunque los autores admiten que esta hipótesis no es respaldada por los análisis. Vidal et al. (2010) sugieren que Helicops es un
grupo parafilético, pero sus análisis arrojaron un respaldo muy bajo para esta hipótesis, por lo que deciden considerarlo monofilético.
Grazziotin et al. (2012) menciona que existe la probabilidad de que Hydropsini sea el grupo hermano del género Manolepis (tribu
Conophiini). Pero según Zaher et al. (2009), las interrelaciones de Hydropsini aún deben ser estudiadas más a fondo.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Datos insuficientes. 

En Brasil, la riqueza biológica de la vegetación flotante, donde habita esta serpiente, ha conducido a su explotación y destrucción a través
de la colección de cebo vivo, probablemente para la pesca. Implementar leyes acerca de su explotación durante los periodos
reproductivos de peces, podría permitir la recuperación de la vegetación y la supervivencia de las especies que allí habitan, como H.
leopardinus. Sin embargo, la contaminación del agua y la instalación de represas también representan un alto riesgo para las poblaciones
animales, en especial para las que mantienen ciclos reproductivos fijos, como el de esta serpiente, ya que las inundaciones podrían
afectarlos. Por lo tanto, el establecimiento de programas de gestión podrían ser necesarios para la conservación a largo plazo de las
poblaciones de esta serpiente (Ávila et al., 2006). 

En Ecuador se desconoce el estado de las poblaciones naturales, pero probablemente la destrucción, fragmentación y contaminación del
hábitat sean sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus poblaciones sería el primer paso para su
conservación.
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Helicops petersi

Culebras de agua de Peters
Rossman (1976)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Spiral keelbacks , Culebras de agua de Peters

Tamaño

Duellman (1978) reporta un macho de 444 mm y una hembra de 340 mm de longitud rostro cloacal. Rossman (1976) reporta un individuo
de sexo desconocido con una longitud rostro cloacal de 504 mm.

Color en vida

Dorso habano amarillento mate a habano grisáceo con manchas cafés olivas a grises oscuras; vientre gris a negro con rayas transverales
habanas; iris habano (Duellman, 1978).

Color en preservacion

Dorso café oliva oscuro con 4 ó 5 hileras de puntos negros irregulares alternados, éstos son de 2-3 escamas de largo y 2-4 de ancho,
excepto en la hilera vertebral, donde presentan la mitad del tamaño descrito; los puntos en la misma hilera están separados 1-1 ½
escamas de longitud; dorso de la cabeza completamente negro, superficie ventral desde el mentón hasta la parte posterior de la cabeza
moteada con crema y negro; vientre cuadriculado en algunos especímenes, pero otros (incluyendo el holotipo) con vientre crema en la
región medial y lateralmente café oscuro a negro difuso, la parte media de cada escama ventral sin pigmentación; pigmentación lateral
oscura irregular y presencia de parches cremas pueden alcanzar algunas escamas de la primera hilera dorsal; subcaudales color carbón.
Los juveniles en general son más claros y con mayor frecuencia presentan subcaudales a cuadros en lugar de oscuras (Rossman, 1976).

Historia natural

Las serpientes del género Helicops tienen hábitos diurnos y semiacuáticos, presentando adaptaciones, tanto morfológicas (ojos y narinas
hacia la parte superior de la cabeza) como fisiológicas (viviparismo en algunas especies), para la vida en el agua (Mattison, 1995; Ávila et



al., 2006; Cisneros-Heredia, 2006). No es una especie venenosa, y al igual que sus congéneros, probablemente se alimente de vertebrados
acuáticos, como peces y anfibios (Mattison, 1995). Duellman (1978) reporta una hembra de 340 mm de longitud rostro cloacal que
contenía 12 huevos pequeños.

Distribución y Hábitat

Helicops petersi se distribuye en Ecuador, en las estribaciones orientales de los Andes (Cisneros-Heredia, 2006; Uetz y Hallermann, 2014).
Habita en la zona tropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza. 

Aunque la información acerca de esta especie es escasa, parecería que se encuentra limitada a ríos grandes, a diferencia de H. angulatus
que se encuentra en pequeños arroyos, pantanos y lagunas temporales (Duellman, 1978). Duellman (1978) reporta un individuo que se
encontraba parcialmente enterrado en la arena a orillas de un río durante el día, y otros individuos que se encontraban dentro del río
durante la noche.

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

El género Helicops está clasificado actualmente dentro de la tribu Hydropsini, que a su vez es parte de la subfamilia Xenodontinae (Zaher
et al., 2009; Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 2012). Varios estudios están de acuerdo con la clasificación de los tres clados principales de
Dipsadidae, y que son consistentes con su distribución; un clado sudamericano que incluye las Indias Occidentales (Xenodontinae), un
clado centroamericano (Dipsadinae) y un clado norteamericano (Heterodontinae) (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010, Grazziotin et al.,
2012). Por otro lado, Zaher et al. (2009) reconocen las tribus Elapomorphini, Tachymenini, Pseudoboini, Philodryadini, Hydropsini,
Xenodontini y Alsophiini dentro de la subfamilia Xenodontinae, y sugieren la creación de nuevas tribus dentro de la misma
(Saphenophiini, Psomophiini, Tropidodryadini, Echinantherini, Caaeteboiini, Conophiini e Hydrodynastini). A pesar de que Vidal et al.
(2010) no están de acuerdo con algunos cambios taxonómicos realizados por Zaher et al. (2009), ambos estudios, con base en análisis
moleculares y morfológicos, incluyen dentro de los xenodontinos continentales a las tribus Hydropsini, Xenodontini y Pseudoboini,
respaldando su monofilia. Vidal et al. (2010) sugieren también la monofilia de otras tribus reconocidas previamente (Elapomorphini,
Philodryadini, Tachymenini y Alsophiini). 

El género Helicops está compuesto por 17 especies que se distribuyen al este de los Andes, en Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay,
Colombia, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Trinidad (Joventino et al., 2009; Kawashita-Ribeiro et al.,
2013). Roze (1957) fue el primero en sugerir una relación cercana entre los géneros Helicops, Hydrops y Pseudoeryx (Zaher et al., 2009).
Luego, Zaher (1999) sugirió que los tres géneros pertenecían a la subfamilia Xenodontinae, aunque Hydrops y Pseudoeryx no presentaban
los caracteres sinapomórficos de los hemipenes correspondientes a la subfamilia (Zaher et al., 2009). Vidal et al. (2000), en su estudio
corroboran la hipótesis de Zaher (1999), al recuperar un clado formado por Hydrops y Pseudoeryx como grupo hermano de Helicops.
Luego, Zaher et al. (2009) sugieren que Hydrops es el taxón hermano de Helicops, y Pseudoeryx el taxón hermano del clado Hydrops +
Helicops, aunque los autores admiten que esta hipótesis no es respaldada por los análisis. Vidal et al. (2010) sugieren que Helicops es un
grupo parafilético, pero sus análisis arrojaron un respaldo muy bajo para esta hipótesis, por lo que deciden considerarlo monofilético.
Grazziotin et al. (2012) mencionan que existe la probabilidad de que Hydropsini sea el grupo hermano del género Manolepis (tribu
Conophiini). Pero según Zaher et al. (2009), las interrelaciones de Hydropsini aún deben ser estudiadas más a fondo.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Casi amenazada. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Hydrops triangularis

Culebras de agua triángulo
Wagler (1824)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Common mudsnakes , Triangle water snakes , Culebras de agua triángulo

Tamaño

Albuquerque y De Lema (2008) reportan una longitud total máxima de 752 mm en machos, y de 806 mm en hembras. Los adultos más
pequeños reportados por los autores corresponden a un macho de 345 mm y una hembra de 391 mm de longitud rostro-cloacal.

Color en vida

Beebe (1946) describió un espécimen de Kartabo (Guyana) de la siguiente manera: color de fondo blanco puro, con dos series de
manchas cafés oscuras muy juntas, a veces opuestas, a veces alternas; éstas se estrechan repentinamente y se extienden hacia arriba
como bandas verticales del ancho de una escama, éstas no se encuentran del todo en la parte media del dorso; dorso café rojizo; entre
cada una de las líneas laterales verticales hay un punto conspicuo de color rojo coral brillante que se extiende de tres a cinco escamas
sobre dos hileras de escamas; cabeza con cuatro bandas transversales irregulares negras, con espacios intermedios, contando desde el
hocico hacia atrás, cafés pálidos, cafés oscuros, rojos oscuros y rojos brillantes; banda nucal negra casi en contacto con las bandas en la
parte superior, es la banda más ancha en toda la serpiente; iris rojizo. El patrón lateral tiene una impresión general de sucesivas capas
rojas-cafés, rojas brillantes y blancas, cortadas por numerosas bandas verticales negras (Cole et al., 2013). 

Según Albuquerque y De Lema (2008), el aspecto más variable del patrón de coloración parece estar relacionado con la presencia y
distribución de los puntos dorsales rojos, éstos cubren las hileras de escamas dorsales II a la V y X a la XIV, las hileras VI a la IX son siempre
cafés o cafés-violetas, los puntos rojos también pueden estar presentes únicamente en el tercio posterior del cuerpo, o pueden no estar
presentes (carácter raro observado en un solo individuo, el cual tenía el dorso amarillento). Además los autores proporcionan la siguiente
descripción de coloración basada en descripciones y fotografías de individuos de diferentes localidades (Roze, 1957; Dixon y Soini, 1977;
Boos, 2001; Campbell y Lamar, 1989, 2004): coloración ventral roja puede extenderse por encima de la primera hilera de escamas
dorsales; cabeza café oscura, con puntos rojizos esparcidos por encima de la cabeza; punto blanco presente en las escamas nasales;



estrecha banda negra cubre la porción posterior de las escamas parietales y la octava supralabial; escamas de la superficie dorsal de la
cabeza están bordeadas de negro; vientre rosado. Según Boos (2001), los ejemplares jóvenes parecen tener un patrón de coloración más
contrastante que los adultos.

Color en preservacion

Bandas negras en el cuerpo y cola; espacios intermedios blancos que varían de una a tres escamas de ancho. La coloración de los
ejemplares puede desvanecerse con el tiempo, de modo que el patrón de coloración original puede ser débil o estar ausente
(Albuquerque y De Lema, 2008).

Historia natural

Es una especie de hábitos acuáticos relativamente común (Albuquerque y De Lema, 2008; Encyclopedia of Life, 2017). Sus períodos de
actividad incluyen la tarde y noche, cuando es más probable encontrar presas. Al parecer se alimenta principalmente de peces,
especialmente los del orden Synbranchiformes. Presenta una alta fecundidad (8-34 huevos por hembra) (Albuquerque y Camargo, 2004;
Albuquerque y De Lema, 2008).

Distribución y Hábitat

Hydrops triangularis se distribuye en Sudamérica, al sureste de Colombia, sur de Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam,
Guayana Francesa, Ecuador, norte de Brasil, este de Perú, noreste de Bolivia y Paraguay (Wallach et al., 2014). Habita en la zona tropical
oriental, en un rango altitudinal que abarca desde aproximadamente el nivel del mar hasta los 450 msnm (Campbell y Lamar, 1989;
Albuquerque y De Lema, 2008; Wallach et al., 2014). En Ecuador se ha reportado en las provincias de Napo, Orellana, Pastaza y Sucumbíos
(Cisneros-Heredia, 2005; Wallach et al., 2014). 

Habita en arroyos que se encuentran en bosques abiertos y sabanas, en ambientes lénticos y sombríos (Albuquerque y De Lema, 2008).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

El género Hydrops está clasificado actualmente dentro de la tribu Hydropsini, que a su vez es parte de la subfamilia Xenodontinae (Zaher
et al., 2009; Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 2012). Varios estudios están de acuerdo con la clasificación de los tres clados principales de
Dipsadidae, y que son consistentes con su distribución; un clado sudamericano que incluye las Indias Occidentales (Xenodontinae), un
clado centroamericano (Dipsadinae) y un clado norteamericano (Heterodontinae) (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010, Grazziotin et al.,
2012). Por otro lado, Zaher et al. (2009) reconocen las tribus Elapomorphini, Tachymenini, Pseudoboini, Philodryadini, Hydropsini,
Xenodontini y Alsophiini dentro de la subfamilia Xenodontinae, y sugieren la creación de nuevas tribus dentro de la misma
(Saphenophiini, Psomophiini, Tropidodryadini, Echinantherini, Caaeteboiini, Conophiini e Hydrodynastini). A pesar de que Vidal et al.
(2010) no están de acuerdo con algunos cambios taxonómicos realizados por Zaher et al. (2009), ambos estudios, con base en análisis
moleculares y morfológicos, incluyen dentro de los xenodontinos continentales a las tribus Hydropsini, Xenodontini y Pseudoboini,
respaldando su monofilia. Vidal et al. (2010) sugieren también la monofilia de otras tribus reconocidas previamente (Elapomorphini,
Philodryadini, Tachymenini y Alsophiini). 

Roze (1957) fue el primero en sugerir una relación cercana entre los géneros Hydrops, Helicops y Pseudoeryx (Zaher et al., 2009). Luego,
Zaher (1999) sugirió que los tres géneros pertenecían a la subfamilia Xenodontinae, aunque Hydrops y Pseudoeryx no presentaban los
caracteres sinapomórficos de los hemipenes correspondientes a la subfamilia (Zaher et al., 2009). Vidal et al. (2000), en su estudio
corroboran la hipótesis de Zaher (1999), al recuperar un clado formado por Hydrops y Pseudoeryx como grupo hermano de Helicops.
Luego, Zaher et al. (2009) sugieren que Hydrops es el taxón hermano de Helicops, y Pseudoeryx el taxón hermano del clado Hydrops +
Helicops, aunque los autores admiten que esta hipótesis no es respaldada por los análisis. Vidal et al. (2010) sugieren que Helicops es un
grupo parafilético, pero sus análisis arrojaron un respaldo muy bajo para esta hipótesis, por lo que deciden considerarlo monofilético.
Grazziotin et al. (2012) mencionan que existe la probabilidad de que Hydropsini sea el grupo hermano del género Manolepis (tribu
Conophiini). Pero según Zaher et al. (2009), las interrelaciones de Hydropsini aún deben ser estudiadas más a fondo. 

Albuquerque y De Lema (2008) muestran un solapamiento de caracteres morfológicos entre las subespecies de Hydrops triangularis, por
lo que proponen que las subespecies se consideren sinónimos subjetivos de la especie H. triangularis.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Probablemente la destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat sean sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del
estado de sus poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Hydrops martii

Culebras de agua amazónicas
Wagler (1824)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Amazon water snakes , False coral snakes , Culebras de agua amazónicas

Tamaño

Roveri Scartozzoni (2009) reporta una longitud rostro cloacal media para machos adultos de 512,2 mm, con una máxima de 690 mm; y
para hembras adultas una media de 656,1 mm, con una máxima de 910 mm.

Color en vida

Patrón de bandas negras transversales en el cuerpo que pueden ser completas y unirse o alternarse en el vientre; o pueden ser
incompletas, sin cubrir todo el vientre (Peters y Orejas-Miranda, 1970). Estas marcas son intensas (brillantes), lo que la asemeja a
serpientes de coral (Mattison, 1995).

Historia natural

Es una especie principalmente acuática que presenta hábitos diurnos y nocturnos (Mattison, 1995; Scrocchi et al., 2005). Según Mattison
(1995) se alimenta de anfibios y peces, especialmente de falsas anguilas (Synbranchus). Según Roveri Scartozzoni (2009) se alimenta
exclusivamente de peces, pricipalmente de Gymnotiformes. Generalmente caza en la tarde o durante la noche (UICN, 2014). Es probable
que forrajee en áreas marginales con abundante vegetación acuática, ambiente preferido por los Gymnotiformes. No es una serpiente
venenosa. Es ovípara; en la Amazonía de Brasil los ciclos reproductivos son estacionales y comprenden toda la estación seca y parte de la
lluviosa (entre abril-junio y diciembre-febrero), probablemente el apareamiento ocurre durante la estación seca (Roveri Scartozzoni,
2009).

Distribución y Hábitat



Hydrops martii se distribuye en Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y este de Perú (Uetz y Hallermann, 2014). Habita en la zona tropical
oriental. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Morona Santiago. En el río Amazonas es simpátrica con
H. triangularis (Scrocchi et al., 2005). 

Está asociada a hábitats acuáticos y se la puede encontrar en diferentes tipos de cuerpos de agua (permanente o temporal) como en ríos
pequeños, medianos y grandes, en bosques, e incluso en hábitats abiertos (Roveri Scartozzoni, 2009). Es relativamente común en los
afluentes del río Amazonas, y también ha sido registrada en las áreas de drenaje del río Ucayali y río Marañón, en Perú (UICN, 2014).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

El género Hydrops está clasificado actualmente dentro de la tribu Hydropsini, que a su vez es parte de la subfamilia Xenodontinae (Zaher
et al., 2009; Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 2012). Varios estudios están de acuerdo con la clasificación de los tres clados principales de
Dipsadidae, y que son consistentes con su distribución; un clado sudamericano que incluye las Indias Occidentales (Xenodontinae), un
clado centroamericano (Dipsadinae) y un clado norteamericano (Heterodontinae) (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010, Grazziotin et al.,
2012). Por otro lado, Zaher et al. (2009) reconocen las tribus Elapomorphini, Tachymenini, Pseudoboini, Philodryadini, Hydropsini,
Xenodontini y Alsophiini dentro de la subfamilia Xenodontinae, y sugieren la creación de nuevas tribus dentro de la misma
(Saphenophiini, Psomophiini, Tropidodryadini, Echinantherini, Caaeteboiini, Conophiini e Hydrodynastini). A pesar de que Vidal et al.
(2010) no están de acuerdo con algunos cambios taxonómicos realizados por Zaher et al. (2009), ambos estudios, con base en análisis
moleculares y morfológicos, incluyen dentro de los xenodontinos continentales a las tribus Hydropsini, Xenodontini y Pseudoboini,
respaldando su monofilia. Vidal et al. (2010) sugieren también la monofilia de otras tribus reconocidas previamente (Elapomorphini,
Philodryadini, Tachymenini y Alsophiini). 

Roze (1957) fue el primero en sugerir una relación cercana entre los géneros Hydrops, Helicops y Pseudoeryx (Zaher et al., 2009). Luego,
Zaher (1999) sugirió que los tres géneros pertenecían a la subfamilia Xenodontinae, aunque Hydrops y Pseudoeryx no presentaban los
caracteres sinapomórficos de los hemipenes correspondientes a la subfamilia (Zaher et al., 2009). Vidal et al. (2000), en su estudio
corroboran la hipótesis de Zaher (1999), al recuperar un clado formado por Hydrops y Pseudoeryx como grupo hermano de Helicops.
Luego, Zaher et al. (2009) sugieren que Hydrops es el taxón hermano de Helicops, y Pseudoeryx el taxón hermano del clado Hydrops +
Helicops, aunque los autores admiten que esta hipótesis no es respaldada por los análisis. Vidal et al. (2010) sugieren que Helicops es un
grupo parafilético, pero sus análisis arrojaron un respaldo muy bajo para esta hipótesis, por lo que deciden considerarlo monofilético.
Grazziotin et al. (2012) mencionan que existe la probabilidad de que Hydropsini sea el grupo hermano del género Manolepis (tribu
Conophiini). Pero según Zaher et al. (2009), las interrelaciones de Hydropsini aún deben ser estudiadas más a fondo. 

Roze (1957) dividió las poblaciones de H. martii en dos subespecies: H. martii martii e H. martii callosticus. Albuquerque (2000) invalidó las
subespecies de H. martii sinonimizándolas. Tras la descripción de Hydrops caesurus por parte de Scrocchi et al. (2005) el género Hydrops
queda integrado por tres especies: H. martii, H. triangularis e H. caesurus (Cisneros-Heredia, 2005).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

Esta especie ha sido catalogada por la UICN bajo la categoría de Preocupación Menor debido a su amplio rango de distribución. No se han
reportado amenazas específicas y al parecer no experimenta descensos significativos en sus poblaciones. Parte de su rango de
distribución coincide con áreas protegidas, lo que le brinda algo de seguridad. Es poco probable que amenazas importantes estén
afectando a la especie. Sin embargo, no existe información detallada acerca de sus poblaciones (UICN, 2014). Es probable que la
destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat sean sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Imantodes lentiferus

Cordoncillos del Amazonas
Cope (1894)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Cordoncillos , Amazon basin tree snakes , Amazon treesnakes , Blunt-headed vine snakes , Cordoncillos del Amazonas

Tamaño

Myers (1982) registra una longitud total de 1015 mm para machos y de 1100 mm para hembras, y sus colas constituyen el 31-33% del
tamaño total.

Color en vida

Dorso café claro con 31-52 manchas cafés oscuras que pueden extenderse hacia la parte inferior de los flancos o que terminan en el
dorso; estas marcas pueden tener o no bordes negros conspicuos; los espacios entre las manchas tienen motas negras débiles a fuertes;
manchas dorsales ocasionalmente tienen formas irregulares y se conectan entre ellas para formar una franja en forma de zigzag en parte
o algunas partes del cuerpo; las manchas de la cola varían de 18 a 32; dorso de la cabeza variable, generalmente con un patrón simétrico
de puntos cafés oscuros que suelen fusionarse parcial o completamente formando una “V” o “Y”, y apenas se extienden, o no, hacia la
nuca; estas están separadas del borde transversal de la primera mancha del cuerpo; región ventral de la cabeza relativamente clara, con o
sin puntos cafés oscuros; vientre habano rosáceo con motas negras pequeñas, sin línea oscura ventromedial; iris habano amarillento
(Duellman, 1978; Myers, 1982).

Historia natural

Es una especie nocturna y arborícola que forrajea activamente en busca de presas. Su cuerpo extremadamente elongado le permite
desplazarse grandes distancias entre ramas. Durante el día suelen enroscarse en bromelias u otras epífitas (Mattison, 1995). Se alimenta
principalmente de ranas, aunque también consume lagartijas (Duellman, 1978; Myers, 1982). Es una especie ovípara y el número de
puesta es de 2-3 huevos (Myers, 1982; Mattison, 1995).

Distribución y Hábitat



Imantodes lentiferus se distribuye en la Amazonía de Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia
(Peters y Orejas-Miranda, 1970; Myers, 1982; Uetz y Hallermann, 2012). Habita en las zonas subtropical oriental y tropical oriental. En
Ecuador se ha reportado para las provincias de Tungurahua, Napo, Orellana, Sucumbíos, Pastaza, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. 

Habita en los bosques lluviosos de tierras bajas, parecería ser igual de abundante en bosques primarios y secundarios (Myers, 1982).
Suele encontrarse en matorrales, arbustos, rocas y árboles, donde buscan presas (Mattison, 1995). A lo largo de su rango de distribución
habita en simpatría con Imantodes cenchoa (Myers, 1982).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Subtropical oriental, Tropical oriental

Sistemática

El género Imantodes incluye actualmente 6 especies (I. cenchoa, I. gemmistratus, I. inornatus, I. lentiferus, I. phantasma, y I. tenuissimus)
que se distribuyen desde México hasta Argentina. Los estudios sobre las relaciones filogenéticas y la especiación en la subfamilia
Dipsidinae son escasos. 

Myers (1982) distinguió dos grupos monofiléticos dentro de Imantodes: lentiferus y cenchoa. El grupo lentiferus incluía a I. lentiferus e I.
phantasma como taxones hermanos de I. inornatus; mientras que el grupo cenchoa incluía a I. cenchoa, I. gemmistratus e I. tenuissimus
(en Torres-Carvajal et al., 2012). 

Torres-Carvajal et al. (2012) analizan las relaciones filogenéticas de las especies de Imantodes basándose en genes mitocondriales. Los
autores encuentran dos diferencias importantes respecto a la hipótesis de Myers (1982): primero, I. inornatus es el taxón hermano del
género Imantodes; segundo, I. gemmistratus aparece como una especie parafilética, con especímenes de Guatemala relacionados
cercanamente con I. cenchoa (como lo postuló Myers, 1982), especímenes de México agrupados con lentiferus, y especímenes de la
especie recién descrita, I. chocoensis. 

Por otro lado, la monofilia de Imantodes permanece controversial. Algunos estudios filogenéticos basados en secuencias de ADN (Daza et
al., 2009; Mulcahy, 2007) no han podido respaldar la monofilia del grupo (en Torres-Carvajal et al., 2012). En general, estos estudios
sugieren que I. inornatus es el taxón hermano de un clado que contiene a Imantodes y Leptodeira. Los estudios realizados por Torres-
Carvajal et al. (2012) concuerdan con esta hipótesis, sugiriendo que I. inornatus podría pertenecer a un clado diferente a Imantodes,
además, reportan que esta especie difiere de otras Imantodes en varios aspectos morfológicos y comportamentales. Estudios futuros con
un mayor número de especies y caracteres probablemente puedan aclarar las relaciones filogenéticas y los límites de las especies dentro
de Imantodes (Torres-Carvajal et al., 2012).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Imantodes cenchoa

Cordoncillos comunes
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Serpientes de cabeza chata , Serpientes gato común , Blunt-headed treesnakes , Blunt-headed vine snakes , Blunthead tree snakes , Cat
snakes , Culebras hilo , Bejuquillas , Falsas X (Colombia) , Cordoncillos (Guayas) , Riemennatter , Cordoncillos comunes

Tamaño

Alcanzan una longitud rostro cloacal de 901 mm y una longitud total 1250 mm, aunque generalmente se encuentran adultos de menos de
800 mm de longitud rostro cloacal (Zug et al., 1979; Savage, 2002). No presentan dimorfismo sexual, aunque las hembras suelen ser más
largas que los machos (Savage, 2002; Pizzatto et al., 2008). Las hembras alcanzan la madurez sexual aproximadamente a los 620 mm de
longitud corporal, alrededor de los dos años de edad (Savage, 2002). La longitud rostro cloacal en las crías varía entre 232-327 mm (Zug et
al., 1979).

Color en vida

Coloración dorsal castaño clara con 29-56 manchas cafés en forma de silla delineadas en negro, las cuales pueden subdividirse en
manchas oscuras pequeñas; cabeza café u ocre claro, con manchas negras en la región frontal y parietal; vientre amarillento, jaspeado
con numerosas manchas irregulares cafés que llegan a formar series longitudinales; iris habano cremoso con un tinte verdoso en algunos
individuos (Capdevielle, 2010).

Historia natural

Es una especie nocturna y arborícola. Posee una adaptación para la vida arbórea, que consiste en una hilera de escamas alargadas en la
parte media dorsal que le provee rigidez mientras se desplaza entre las ramas. Es una forrajeadora activa y se alimentan usualmente de
ranas del género Eleutherodactylus y de lagartijas arbóreas (Anolis), también se han reportado huevos de reptil y otras ranas en sus
contenidos estomacales. Durante el día puede alimentarse de huevos de lagartijas que encuentra en las bromelias, y en cautiverio se la
alimenta con ranas. Es una serpiente ovípara, que al parecer se reproduce a lo largo de todo el año (Savage, 2002; Bolaños, 2009). Tiene
puestas pequeñas, de uno a ocho huevos de 21-38 mm de largo. No es agresiva, y tiene la capacidad de moverse rápidamente entre las



ramas de los árboles. Como mecanismo de defensa permanece quieta cuando alguien se acerca, al ser manipulada desprende un olor
desagradable por la cloaca y retuerce el cuerpo (Zug et al., 1979; Duellman, 1978; Savage, 2002; Cisneros-Heredia, 2006). Se ha reportado
que su saliva es citotóxica (Honduras Silvestre, 2009).

Distribución y Hábitat

Imantodes cenchoa se distribuye en las estribaciones del Atlántico y del Pacífico en América, desde el sur de México, a través de Centro
América (excepto en las estribaciones del Pacífico de El Salvador, Honduras y noroeste de Costa Rica) hacia Ecuador, Bolivia, Paraguay y
noreste de Argentina. Habita en las zonas subtropical occidental, tropical occidental, subtropical oriental y tropical oriental, entre los 0 y
1500 m de altitud, aunque se la ha encontrado también sobre los 2000 m. En Ecuador se la ha reportado para las provincias de Carchi,
Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, el Oro, Manabí, Los Ríos, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar,
Azuay, Cañar, Napo, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe (Duellman, 1978; Zug et al., 1979; Savage, 2002;
Cisneros-Heredia, 2006). 

Esta serpiente habita en bosques primarios o secundarios y se encuentra en las siguientes formaciones vegetales: (occidente) bosque
siempreverde de tierras bajas, bosque siempreverde piemontano, bosque semideciduo de tierras bajas y bosque siempreverde montano;
(oriente) bosque siempreverde montano bajo, bosque siempreverde piemontano, bosque siempreverde de tierras bajas no inundado,
bosque siempreverde de tierras bajas inundado por aguas blancas y bosque siempreverde de tierras bajas inundado de aguas negras
(Duellman, 1978; Cisneros-Heredia, 2006). I. cenchoa se encuentra frecuentemente sobre vegetación baja y en el sotobosque, aunque
también se la puede encontrar en el suelo. Durante el día suele descansar en bromelias y en árboles de café (Savage, 2002; Bolaños,
2009).

Regiones naturales

Bosque Deciduo de la Costa, Bosque Húmedo Tropical del Chocó, Bosque Piemontano Occidental, Bosque Montano Occidental, Bosque
Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Subtropical occidental, Subtropical oriental, Tropical occidental, Tropical oriental

Sistemática

El género Imantodes incluye actualmente 6 especies (I. cenchoa, I. gemmistratus, I. inornatus, I. lentiferus, I. phantasma, y I. tenuissimus)
que se distribuyen desde México hasta Argentina. Los estudios sobre las relaciones filogenéticas y la especiación en la subfamilia
Dipsidinae son escasos. 

Myers (1982) distinguió dos grupos monofiléticos dentro de Imantodes: lentiferus y cenchoa. El grupo lentiferus incluía a I. lentiferus e I.
phantasma como taxones hermanos de I. inornatus; mientras que el grupo cenchoa incluía a I. cenchoa, I. gemmistratus e I. tenuissimus
(en: Torres-Carvajal et al., 2012). 

Torres-Carvajal et al. (2012) analizan las relaciones filogenéticas de las especies de Imantodes basándose en genes mitocondriales. Los
autores encuentran dos diferencias importantes respecto a la hipótesis de Myers (1982): primero, I. inornatus es el taxón hermano del
género Imantodes; segundo, I. gemmistratus aparece como una especie parafilética, con especímenes de Guatemala relacionados
cercanamente con I. cenchoa (como lo postuló Myers, 1982), especímenes de México agrupados con lentiferus, y especímenes de la
especie recién descrita I. chocoensis. 

Por otro lado, la monofilia de Imantodes permanece controversial. Algunos estudios filogenéticos basados en secuencias de ADN (Daza et
al., 2009; Mulcahy, 2007) no han podido respaldar la monofilia del grupo (en Torres-Carvajal et al., 2012). En general, estos estudios
sugieren que I. inornatus es el taxón hermano de un clado que contiene a Imantodes y Leptodeira. Los estudios realizados por Torres-
Carvajal et al. (2012) concuerdan con esta hipótesis, sugiriendo que I. inornatus podría pertenecer a un clado diferente a Imantodes,
además, reportan que esta especie difiere de otras Imantodes en varios aspectos morfológicos y comportamentales. Estudios futuros con
un mayor número de especies y caracteres probablemente puedan aclarar las relaciones filogenéticas y los límites de las especies dentro
de Imantodes (Torres-Carvajal et al., 2012).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

Es una serpiente con una distribución muy amplia, por lo que parecería no estar bajo amenaza. Sin embargo, la destrucción,
fragmentación y contaminación del hábitat podrían afectar sus poblaciones naturales. Fomentar los estudios acerca del estado de las
mismas sería el primer paso para su conservación.
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Leptodeira annulata

Serpientes ojos de gato anilladas
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Banded cat-eyed snakes , Common cat-eyed snakes , Bananennatte , Serpientes ojos de gato anilladas

Tamaño

Los machos alcanzan una longitud total de 907 mm y una longitud rostro cloacal de 560 mm, las hembras alcanzan una longitud total de
1038 mm y una longitud rostro cloacal de 578 mm (Duellman, 1978; Savage, 2002).

Color en vida

Dorso crema a café grisáceo, con una serie de 21-56 manchas dorsales cafés oscuras a negras, en algunos casos estás se fusionan,
formando un patrón de zigzag irregular en la mitad del dorso; puntos laterales intercalados presentes o ausentes; el patrón de la cabeza y
cuello es variable; presencia de una franja nucal, que generalmente conecta las parietales con la primera mancha del cuerpo; en algunos
individuos presencia de puntos nucales oscuros en pares; vientre crema, sin manchas; iris gris café a oliva habano (Savage, 2002).

Historia natural

Esta es una especie nocturna, con forrajeo activo y principalmente arborícola, aunque ocasionalmente puede estar en el suelo cuando
está forrajeando (Duellman, 1978). Duellman (1978) reporta mayor actividad durante el pico reproductivo de anuros (abril-mayo y
octubre-noviembre) en la Amazonía de Ecuador. Su dieta se basa principalmente en anuros adultos y renacuajos, como Bufo,
Synapturanus, Adenomera, Eleutherodactylus, Leptodactylus, Hyla, Osteocephalus, Scinax, y con menor frecuencia de huevos de anuros
(e.g. Phyllomedusa) y lagartijas (Martins y Oliveira, 1998; Savage, 2002). Es una serpiente ovípara, con un número de puesta variable de 2-7
huevos (Martins y Oliveira, 1998). Baer et al. (2009) reportan dos puestas de esta serpiente en hormigueros (en los criaderos de hongos) de
la hormiga cortadora Atta colombica, y sugieren que este colúbrido podría aprovechar las condiciones internas de los hormigueros para
incubar sus huevos en condiciones climáticas óptimas, y como protección anti-predatoria. Los autores también sugieren que L. annulata
podría usar hormigueros de los género Atta y Acromyrmex, y que posiblemente los huevos presentarían alguna señal química para evitar
el ataque de estas hormigas. Sin embargo, proponen realizar más estudios para determinar si esta especie utiliza los hormigueros para



incubar sus huevos o es algo al azar. Al parecer, en algunas áreas de su distribución la eclosión de los huevos es estacional, por ejemplo,
en Manaos (Brasil) podría estar relacionada con la estación lluviosa (Martins y Oliveira, 1998). Como mecanismo de defensa L. annulata
agranda y triangula su cabeza, coloca su cuerpo en forma de “S” y realiza ataques falsos (con la boca cerrada). Cuando esta serpiente es
capturada y manipulada excreta sustancias fétidas y de larga duración por sus glándulas cloacales, rara vez muerde (Martins y Oliveira,
1998).

Distribución y Hábitat

Leptodeira annulata se distribuye en México, Guatemala y América Central, en las estribaciones del Pacifico y del Atlántico. En América del
Sur, hasta Ecuador, ocurre a ambos lados de la cordillera de los Andes; y en Bolivia, Paraguay, norte de Argentina y sudeste de Brasil se
distribuye al este de los Andes. También habita algunas islas caribeñas, como la Isla Margarita, Trinidad y Tobago. Es menos común en las
estribaciones del Atlántico de América Central, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá (Savage, 2002). Habita en las zonas
subtropical oriental, tropical oriental y tropical occidental. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo
de los Tsáchilas, Chimborazo, Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Orellana. 

Esta serpiente habita en bosques semideciduos y deciduos, semiáridos y estacionales, sabanas de América Central, bosques secos de
tierras bajas, bosques nublados premontanos, bosques nublados y húmedos de tierras bajas, bosques húmedos premontanos y
ocasionalmente en áreas intervenidas. Normalmente se la encuentra sobre la vegetación a 1,5 m del suelo (se tienen reportes hasta 6 m
del suelo), y cerca de corrientes lentas de agua o en agua estancada. Para dormir utiliza la vegetación, donde se mimetiza, o se oculta
bajo pilas de vegetación en el suelo (Duellman, 1978; Martins y Oliveira, 1998; Savage, 2002).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Subtropical oriental, Tropical occidental, Tropical oriental

Sistemática

Cadle (1984) realiza un análisis filogenético basado en datos inmunológicos, de hemipenes y lepidosis, y sugiere agrupar bajo el nombre
Leptodeirini a Leptodeira, Imantodes, Eridiphas, Hypsiglena, Pseudoleptodeira y Cryophis al considerar que se trata de un grupo
monofilético, el que se encontraría dentro de la subfamilia Dipsadinae. En los años posteriores se realizaron nuevos estudios, los cuales
contradecían la monofília de este clado (Mulcahy, 2007). Mulcahy (2007) con base a estudios moleculares, sugiere que la tribu
Leptodeirini es parafilética. Sus análisis sugieren las siguientes relaciones: (1) un clado formado por Imantodes y Leptodeira, con alto
soporte estadístico; (2) un clado de géneros de serpientes nocturnas, donde Hypsiglena y Eridiphas son taxones hermanos, y
Pseudoleptodeira es su taxón hermano; (3) por último, la localización de Cryophis no pudo ser determinada, bajo algunos análisis
apareció más relacionada al clado formado por Hypsiglena, Eridiphas y Pseudoleptodeira, y en otros análisis más cercano a Sibon, Dipsas
y Atractus (Mulcahy, 2007). 

Zaher et al. (2009) afirma que existe evidencia molecular y morfológica que respalda la monofília de la tribu Leptodeirini, la que incluye al
menos los géneros Leptodeira e Imantodes. Por otro lado, Vidal et al. (2010), con base a estudios moleculares, sugieren que el género
monotípico Nothopsis es el taxón hermano de Leptodeira, formando estos dos géneros un grupo monofilético junto a Imantodes, por lo
que deciden añadir el género Nothopsis a la tribu Leptodeirini. Myers (2011) sugiere la creación de la tribu Imantodini que incluye
únicamente a Leptodeira e Imantodes, como lo había sugerido previamente Mulcahy (2007). Grazziotin et al. (2012) sugieren que la
decisión de Vidal et al. (2010) de incluir al género Nothopsis en Imantodini (Leptodeirini sensu Vidal et al., 2010) es prematura, por su bajo
respaldo estadístico y la carencia de otros “nothopsinos” en sus análisis (e.g Synophis, Diaphorolepis y Emmochliophis), por lo que
prefieren incluir en Imantodini solo a Leptodeira e Imantodes, y considerar al género Nothopsis como un Dipsadinae incertae sedis. 

Hoser (2012), tras una revisión de la filogenia y taxonomía de Leptodeira e Imantodes, encuentra que ambos géneros son parafiléticos, y
sugiere divisiones intragenéricas; subdividiendo a Leptodeira en tres géneros: (1) Lukefabaserpens; (2) Ginafabaserpenae; y (3) Leptodeira
que incluye el subgénero Crossmanus, en este último género propone acomodar los taxones divergentes. En todo caso, Kaiser et al. (2013)
rechazaron estos nuevos nombres e invalidaron su uso en lugar de Leptodeira. 

Mulcahy (2007) analizó las subespecies de L. annulata y encontró que se trataba de un complejo de especies. Según el autor L. annulata
contiene 5 subespecies tradicionalmente reconocidas, de éstas, sólo Leptodeira a. cussiliris presenta suficientes diferencias para ser
elevada a especie. Además, sugiere más estudios para resolver la relaciones filogenéticas dentro del complejo de especies Leptodeira
annulata.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Oxyrhopus petolarius

Falsas corales amazónicas
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Falsas corales sensei , Banded calico snakes , Calico snakes , Flame snakes , Forest flame snakes , Falsas corales , Falsas corales
amazónicas

Tamaño

Lynch (2009) reporta una hembra de 1120 mm y un macho de 1111 mm de longitud total. Los machos presentan colas más largas que las
hembras (Lynch, 2009).

Color en vida

Patrón de bandas negras, delimitadas por áreas rojas o cafés rojizas, que pueden ser del mismo ancho que las bandas o más pequeñas;
las bandas y los espacios entre éstas pueden ser asimétricos; hocico y cabeza negras; mentón, infralabiales, ventrales y subcaudales
amarillas cremosas; en juveniles la banda nucal y los espacios entre las bandas son amarillos pálidos, al crecer los espacios se tornan
anaranjados, luego rojos, sobre todo en la parte anterior del cuerpo de individuos grandes; vientre blanquecino sin manchas; bandas
negras dorsales en contacto con las escamas ventrales que delimitan el área ventral de los flancos; en juveniles superficie ventral de la
cola sin manchas, en individuos grandes una línea ventromedial negra e irregular; iris café; lengua gris (Duellman, 1978; MacCulloch et al.,
2009). La variación ontogénica en O. petolarius es menos marcada que en otras especies de Oxyrhopus y consiste en bandas negras y
bandas blancas o amarillas en juveniles, versus bandas negras y rojas en adultos (Lynch, 2009).

Historia natural

Es una especie aparentemente nocturna, aunque también existen registros de actividad diurna. Se alimenta principalmente de lagartijas
y pequeños mamíferos, aunque en su dieta también se han registrado aves, ranas, huevos de anfibios, y lagartijas (Savage, 2002; Lynch,
2009; Alencar et al., 2013; Gaiarsa et al., 2013). Esta especie no presenta cambio ontogénico en su dieta, ya que consume una proporción
similar de presas endo y ectotérmicas (Alencar et al., 2013). Es una serpiente ovípara, cuyo tamaño de puesta varía de 2 a 12 huevos, que
eclosionan aproximadamente tres meses luego de la ovoposición (Savage, 2002; Gaiarsa et al., 2013). Lynch (2009) reporta una puesta de



8 huevos bajo una pila de hojas en un sembrío de palma africana, y sugiere que su actividad reproductiva es estacional. Loesch Zacariotti
y Del Rio do Valle (2010) reportan un apareamiento, donde, apenas el macho entró en contacto con la hembra comenzó a desplegar
comportamientos de cortejo, con movimientos de la cabeza y mentón sobre el cuerpo de la hembra; después de 10 minutos de cortejo, el
macho penetró a la hembra, y el apareamiento continuó por al menos 240 minutos. Al igual que Clelia, ésta es una especie cuyo veneno
es ligeramente tóxico, además, puede constreñir a sus presas (Savage, 2002). Es considerada una falsa coral ya que su coloración imita
algunas corales verdaderas del género Micrurus, lo cual utiliza como mecanismo de defensa (Campbell y Lamar, 2004).

Distribución y Hábitat

Oxyrhopus petolarius se distribuye desde México, hasta la cuenca amazónica. Ocurre en las estribaciones del Pacífico desde México hasta
Sudamérica, y en las estribaciones del Atlántico desde Costa Rica (Peters y Orejas-Miranda, 1970; Savage, 2002). Se distribuye en México,
Guatemala, El Salvador (posiblemente), Trinidad y Tobago, Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guyana Francesa, Guayana,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, Perú, y norte de Argentina (Uetz y Hallermann, 2012). En Costa Rica se la ha registrado
desde el nivel del mar hasta los 700 m de altura (Peters y Orejas-Miranda, 1970; Savage, 2002). Habita las zonas subtropical oriental,
tropical oriental, subtropical occidental y tropical occidental. En Ecuador se la ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Napo,
Orellana, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Pastaza, Tungurahua, Azuay, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de
los Tsáchilas. 

Esta serpiente habita en las tierras bajas tropicales, en bosques nublados y húmedos, tanto en áreas de bosques primarios y secundarios,
como áreas sin dosel e intervenidas (Savage, 2002; Gaiarsa et al., 2013). Es terrestre, aunque ocasionalmente se la puede encontrar en
microhábitats arbóreos (Alencar et al., 2013; Gaiarsa et al., 2013). 

Para diferencias entre poblaciones tradicionalmente reconocidas como subespecies ver sección de Sistemática.

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical del Chocó, Bosque Montano Occidental, Matorral Interandino, Bosque Deciduo de la Costa, Bosque Piemontano
Occidental, Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Subtropical oriental, Tropical oriental, Subtropical occidental, Tropical occidental

Sistemática

El género Oxyrhopus se encuentra actualmente clasificado dentro de la tribu Pseudoboini, subfamilia Xenodontinae, familia Dipsadidae
(Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010; Bernardo et al., 2012; Grazziotin et al., 2012). Varios estudios están de acuerdo sobre la categorización
de los tres principales clados de Dipsadidae, los que son consistentes con su distribución: un clado sudamericano que incluye las Indias
Occidentales (Xenodontinae), un clado centroamericano (Dipsadinae) y un clado norteamericano (Heterodontinae) (Zaher et al., 2009;
Vidal et al., 2010, Grazziotin et al., 2012). Zaher et al. (2009) reconocen las tribus Elapomorphini, Tachymenini, Pseudoboini, Philodryadini,
Hydropsini, Xenodontini y Alsophiini dentro de la subfamilia Xenodontinae, y sugieren la creación de nuevas tribus dentro de la misma
(Saphenophiini, Psomophiini, Tropidodryadini, Echinantherini, Caaeteboiini, Conophiini e Hydrodynastini). A pesar de que Vidal et al.
(2010) no están de acuerdo con algunos cambios taxonómicos realizados por Zaher et al. (2009), ambos estudios, en base a análisis
moleculares y morfológicos, incluyen dentro de los xenodontinos continentales las tribus Hydropsini, Xenodontini y Pseudoboini, y
sugieren su monofilia. Vidal et al. (2010) sugieren también la monofilia de otras tribus reconocidas previamente (Elapomorphini,
Philodryadini, Tachymenini y Alsophiini). Grazziotin et al. (2012) respalda la monofilia de Pseudoboini en base a estudios moleculares y
morfológicos, así como de los géneros Siphlophis y Oxyrhopus. Según Zaher et al. (2009) y Grazziotin et al. (2012), se lograron corregir
algunos problemas con respecto a la monofilia de Pseudoboini; sin embargo, sugieren que más ajustes son necesarios en su filogenia.
Sus resultados interpretan a los géneros Clelia y Phimophis como polifiléticos, y sorprendentemente posicionan, aunque con un bajo
respaldo, a Phimophis iglesiasi como grupo hermano de Oxyrhopus. 

El género Oxyrhopus conserva un historial de inestabilidad en su nomenclatura. Hasta la definición de los géneros de la tribu Pseudoboini
(Boiruna, Clelia, Drepanoides, Mussurana, Oxyrhopus, Phimophis, Pseudoboa, Rhachidelus y Siphlophis), algunas especies de Oxyrhopus
habían sido designadas como Clelia o Pseudoboa. Actualmente el género Oxyrhopus es considerado como un grupo polifilético,
constituido por 14 especies, que se distribuyen desde el sur de México hasta el norte de Argentina (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010;
Bernardo et al., 2012; Grazziotin et al., 2012). Dentro de Oxyrhopus, O. rhombifer (individuos de Brasil y Paraguay) parecería ser una
especie parafilética con respecto a Oxyrhopus melanogenys (individuos de Guayana Francesa); mientras que las dos muestras de O.
petolarius (Costa Rica y Ecuador) sí forman un clado (Vidal et al., 2010). 

Aunque algunos trabajos recientes han contribuido a la comprensión de la sistemática y distribución de Oxyrhopus, la identificación de
especies aún puede ser problemática. Algunos taxones con amplia distribución y variación fenotípica, como O. formosus, O. melanogenys
y O. petolarius, pueden contener más de una especie, y se requieren estudios adicionales, que abarquen métodos morfológicos y
moleculares, para determinar de mejor manera las relaciones entre de estos taxones (MacCulloch et al., 2009). 

Han habido discrepancias sobre el nombre correcto de esta especie, generalmente aparece como Oxyrhopus petola, aunque también
como O. petolarius (Lynch, 2009, Savage, 2002; Savage, 2011). Durante parte del siglo 18 y la mayor parte del siglo 19, el nombre



específico petolarius fue combinado con varios nombres genéricos diferentes en referencia a la misma especie. Después de 1854, el
nombre fue generalmente asociado con Oxyrhopus. Sin embargo, a diferencia de los primeros autores (especialmente Boulenger,
1896:101), Amaral (1926:13) decidió aplicar el nombre Oxyrhopus petola al único taxón válido, basándose en una publicación de Lineo
(1758:225 y 1766:387), quien designó cuatro nombres para esta especie. Amaral (1926) designa este nombre, ya que Coluber petola
apareció en una página anterior de la publicación de Lineo Systema Naturae que C. petolarius, por lo tanto tendría prioridad (Savage,
2011). Sin embargo, Savage (2011) sugiere que Coluber (=Oxyrhopus) petolarius es la manera correcta de llamar a la especie, ya que este
nombre se utilizó prioritariamente sobre C. petola por Lönnberg (1896), y debe mantenerse la prioridad al haber sido el primer revisor de
la especie. 

Bayley (1970) reconoció tres subespecies de O. petolarius: O. petolarius petola, O. petolarius digitalis y O. petolarius sebae. El autor
distingue las subespecies utilizando una combinación del número de manchas oscuras en el cuerpo y en ancho de los espacios
intermedios pálidos más posteriores (Lynch, 2009). Chippaux (1986) expresó sus dudas acerca de los criterios utilizados para definir las
subespecies, exponiendo que O. petolarius podría ser un taxón muy variable o un complejo de especies (MacCulloch et al., 2009). Lynch
(2009) acepta que existen algunas diferencias significativas entre las diferentes poblaciones; sin embargo no está de acuerdo con la
utilización de las subespecies de O. petolarius, ya que según el autor determinar el nivel de subespecie en base a sus relaciones biológicas
no es posible todavía, y sugiere que se puede investigar la variación geográfica utilizando caracteres, sin necesidad de catalogar dichas
variaciones bajo nombres subespecíficos. 

En Ecuador se han reconocido tradicionalmente dos subespecies de Oxyrhopus petolarius: O. petolarius sebae y O. petolarius digitalis. La
primera se encuentra en el occidente de Ecuador, interior de Colombia, hacia México, y se solapa con O. petolarius digitalis al este de
Panamá y la región del Chocó en Colombia. O. petolarius digitalis se encuentra en la Amazonía de Ecuador, Bolivia y Perú, costa y centro
de Brasil, región del Chocó en Colombia y este de Panamá (Peters y Orejas-Miranda, 1970).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Oxyrhopus melanogenys

Falsas corales oscuras
Tschudi (1845)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Black-headed calico snakes , Tschudi's false coral snakes , Falsas corales oscuras

Tamaño

Serpiente de tamaño pequeño. La maxima longitud rostro cloacal reportada para esta especie es 901 mm; mientras la longitud rostro
cloacal mínima registrada para hembras activas sexualmente es 410 mm, y para machos 310 mm (Gaiarsa et al., 2013).

Color en vida

Cabeza negra con una banda nucal roja o anaranjada; patrón dorsal en tríadas (series repetidas de bandas, negra-blanca-negra-blanca-
negra, separadas por interespacios rojos o anaranjados); la mayoría de individuos presenta bandas simétricas anteriores a las tríadas
(nucal roja/anaranjada, negra, blanca, negra, roja/anaranjada, luego las tríadas); las bandas negras (6-13 escamas de ancho) se extienden
hacia las ventrales, especialmente en la región posterior del cuerpo. El ancho de los espacios entre las tríadas es variable, incluso en un
mismo individuo, las bandas están separadas anteriormente por espacios blancos o amarillos pálidos (1-2 escamas), a veces
incompletos; en la mitad posterior del cuerpo el patrón es tricolor (negro-amarillo-negro-rojo-negro-amarillo-negro). Las bandas rojas
varían de anaranjado a rojo oscuro y tienen 3-5 escamas de ancho, con un grado de pigmentación negra; en adultos grandes, las bandas
negras laterales se unen en la mitad del dorso, las bandas rojas quedan restringidas a un par de puntos laterales; la mayoría de individuos
tienen pigmento oscuro en los bordes externos de las escamas ventrales en la región anterior, extendiéndose posteriormente, hasta las
escamas anteriores a la cloaca; mentón y vientre cremas oscuros; cola negra dorsal y ventralmente, y con una a dos bandas rojas en su
parte anterior; iris café rojizo; lengua gris oscura con la punta blanca (Duellman, 1978; MacCulloch et al., 2009). 

Según Lynch (2009), O. vanidicus se diferencia de O. melanogenys por tener la primera banda oscura del cuello larga (9-18 escamas) en
lugar de un par de bandas oscuras seguidas por una banda roja dorsal completa (si las tríadas están presentes). Según el autor, lo que se
considera una tríada en O. vanidicus podría no ser homóloga con las tríadas vistas en O. melanogenys, O. guibei y O. trigeminus.



Historia natural

Es una especie nocturna, de hábitos terrestres, y su dieta es generalista, alimentadose principalmente de lagartijas y mamíferos
pequeños, aunque también se han registrado aves y huevos de lagartijas (Alencar, 2013; Gaiarsa et al., 2013; IUCN 2013). Se ha sugerido
que especies de Oxyrhopus podrían presentar un cambio ontogénico en su dieta; sin embargo, Alencar (2013) demuestran que no es el
caso de O. melanogenys, al revelar una proporción similar de presas endo y ectotérmicas en su dieta. Es una serpiente ovípara, que
presenta un tamaño de puesta entre 7-13 huevos (Gaiarsa et al., 2013). Es una serpiente no venenosa, y como mecanismo de defensa
trata de huir, cuando es atrapada tiende a mover su cuerpo y trata de escapar, expele secresiones cloacales, y menos frecuentemente
hace vibrar la cola; generalmente no muerde (Martins y Oliveira, 1998; Uetz y Hallermann, 2012; Gaiarsa et al., 2013). Debido a su patrón
de coloración en tríadas es considerada una imitadora de serpientes de coral (MacCulloch et al., 2009).

Distribución y Hábitat

Oxyrhopus melonogenys se distribuye en la cuenca amazónica, en Guyana, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil (Peters y Orejas-
Miranda, 1970; IUCN, 2013). Habita en las zonas subtropical oriental y tropical oriental, desde el nivel del mar hasta los 1500 m de altura
(IUCN 2013). En Ecuador se la ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y
Orellana. 

Esta serpiente habita en bosques tropicales húmedos y secos, aunque también se la puede encontrar en pastizales (IUCN, 2013). Suele
estar en el suelo del bosque, en la hojarasca, rara vez se la encuentra sobre arbustos o microhábitats arbóreos (Martins y Oliveira, 1998;
Alencar, 2013).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Subtropical oriental, Tropical oriental

Sistemática

El género Oxyrhopus se encuentra actualmente clasificado dentro de la tribu Pseudoboini, que a su vez es parte de la subfamilia
Xenodontinae, familia Dipsadidae (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010; Bernardo et al., 2012; Grazziotin et al., 2012). Varios estudios están
de acuerdo sobre la categorización de los tres principales clados de Dipsadidae, los que son consistentes con su distribución: un clado
sudamericano que incluye las Indias Occidentales (Xenodontinae), un clado centroamericano (Dipsadinae) y un clado norteamericano
(Heterodontinae) (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010, Grazziotin et al., 2012). Zaher et al. (2009) reconocen las tribus Elapomorphini,
Tachymenini, Pseudoboini, Philodryadini, Hydropsini, Xenodontini y Alsophiini dentro de la subfamilia Xenodontinae, y sugieren la
creación de nuevas tribus dentro de la misma (Saphenophiini, Psomophiini, Tropidodryadini, Echinantherini, Caaeteboiini, Conophiini e
Hydrodynastini). A pesar de que Vidal et al. (2010) no están de acuerdo con algunos cambios taxonómicos realizados por Zaher et al.
(2009), ambos estudios, en base a análisis moleculares y morfológicos, incluyen dentro de los xenodontinos continentales las tribus
Hydropsini, Xenodontini y Pseudoboini, y sugieren que son monofiléticas. Vidal et al. (2010) sugieren también la monofilia de otras tribus
reconocidas previamente (Elapomorphini, Philodryadini, Tachymenini y Alsophiini). Grazziotin et al. (2012) respalda la monofilia de
Pseudoboini en base a estudios moleculares y morfológicos, así como de los géneros Siphlophis y Oxyrhopus. Según Zaher et al. (2009) y
Grazziotin et al. (2012), se lograron corregir algunos problemas con respecto a la monofilia de Pseudoboini; sin embargo, sugieren que
más ajustes son necesarios en su filogenia. Sus resultados interpretan a los géneros Clelia y Phimophis como polifiléticos, y
sorprendentemente posicionan, aunque con un bajo respaldo, a Phimophis iglesiasi como grupo hermano de Oxyrhopus. 

El género Oxyrhopus conserva un historial de inestabilidad en su nomenclatura. Hasta la definición de los géneros de la tribu Pseudoboini
(Boiruna, Clelia, Drepanoides, Mussurana, Oxyrhopus, Phimophis, Pseudoboa, Rhachidelus y Siphlophis), algunas especies de Oxyrhopus
habían sido designadas como Clelia o Pseudoboa. Actualmente el género Oxyrhopus es considerado como un grupo polifilético,
constituido por 14 especies, que se distribuyen desde el sur de México hasta el norte de Argentina (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010;
Bernardo et al., 2012; Grazziotin et al., 2012). Dentro de Oxyrhopus, O. rhombifer (individuos de Brasil y Paraguay) parecería ser una
especie parafilética con respecto a Oxyrhopus melanogenys (individuos de Guayana Francesa) (Vidal et al., 2010). 

Las relaciones dentro de la especie también han sido díficiles. Lynch (2009), en base a caracteres morfológicos, describe a algunas
poblaciones de Oxyrhopus melanogenys y a Oxyrhopus a•. melanogenys como una nueva especie, Oxyrhopus vanidicus. Por otro lado,
MacCulloch et al. (2009) consideran que no existen suficientes diferencias entre estas poblaciones, y consideran a todas las poblaciones
de O. melanogenys y de Oxyrhopus a•. melanogenys como Oxyrhopus melanogenys. La descripción de la nueva especie, O. vanidicus ha
puesto en duda la validez de las descripciones anteriores y las localidades de O. melanogenys en Perú, Brasil, Ecuador y Colombia (IUCN,
2013). Por ejemplo, en base a este cambio, según Gaiarsa et al. (2013), O. melanogenys se distribuye únicamente en Perú y Brasil.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Datos insuficientes. 
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La IUCN (2013) ha colocado a Oxyrhopus melanogenys bajo la categoría de “preocupación menor” ya que presenta una amplia
distribución, tolerancia a una amplia gama de hábitats, se cree que existen poblaciones grandes, no se han reportado amenazas
importantes que afecten directamente a esta especie, y su distribución se solapa en ciertas áreas con áreas protegidas (IUCN, 2013). En
todo caso, la destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat probablemente sean sus mayores amenazas a nivel de poblacional,
por lo que, fomentar los estudios acerca del estado de sus poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Oxyrhopus vanidicus

Falsas corales
Lynch(2009)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Falsas corales

Tamaño

La longitud rostro cloacal máxima reportada es de 906 mm (Gaiarsa et al, 2013). Los machos presentan colas más largas que las hembras
(Lynch, 2009).

Color en vida

Patrón de coloración en triadas; bandas oscuras seguidas por tríadas en el cuerpo y cola; bandas oscuras separadas por bandas blancas
delgadas; el límite de las tríadas y la banda nucal son anaranjadas, amarillas o rojas; hocico café oscuro; mentón y región anterior del
vientre de color crema; algunos especímenes son melánicos, las bandas delgadas blancas que normalmente definen los límites de las
bandas oscuras no son visibles, aunque los puntos o bandas anaranjadas sí se pueden evidenciar, de otra manera serían serpientes
completamente negras (Lynch, 2009). Según Lynch (2009), O. vanidicus se diferencia de O. melanogenys por tener la primera banda oscura
del cuello larga (9-18 escamas de ancho) en lugar de un par de bandas oscuras seguidas por una banda roja dorsal completa (si las tríadas
están presentes). Según el autor, lo que se considera una tríada en O. vanidicus podría no ser homóloga con las tríadas vistas en O.
melanogenys, O. guibei y O. trigeminus.

Historia natural

Es una serpiente principalmente nocturna, aunque también se la puede encontrar activa durante el día. Al parecer es generalista,
alimentándose principalmente de pequeños mamíferos y lagartijas. Es ovípara, y solo existe un registro del tamaño de puesta (12 huevos)
de una hembra de 819 mm de longitud rostro cloacal. Cuando es manipulada puede agitar el cuerpo y ocasionalmente vibrar la cola, sin
morder. No es una serpiente venenosa. Es una falsa coral que al parecer imita a Micrurus hemprichii (Martins y Oliveira, 1998; Gaiarsa et
al., 2013).



Distribución y Hábitat

Oxyrhopus vanidicus se distribuye al norte de Brasil, Amazonía de Colombia, norte de Perú y este de Ecuador (Lynch, 2009; Gaiarsa et al.,
2013). Habita la zona tropical oriental. En Ecuador se ha reportado en la provincia de Orellana. 

Esta serpiente habita en los bosques de tierras bajas. Es una especie terrestre, por lo que generalmente se la encuentra en el suelo del
bosque, aunque ocasionalmente se la ha reportado en microhábitats arbóreos. Rara vez se la encuentra activa sobre ramas,
generalmente pernocta sobre arbustos a aproximadamente 1 m del suelo y en la hojarasca acumulada entre los peciolos de palma bajas
(Lynch, 2009; Gaiarsa et al., 2013, Alencar, 2013).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Piemontano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

El género Oxyrhopus se encuentra actualmente clasificado dentro de la tribu Pseudoboini, que a su vez es parte de la subfamilia
Xenodontinae, familia Dipsadidae (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010; Bernardo et al., 2012; Grazziotin et al., 2012). Varios estudios están
de acuerdo sobre la categorización de los tres principales clados de Dipsadidae, los que son consistentes con su distribución: un clado
sudamericano que incluye las Indias Occidentales (Xenodontinae), un clado centroamericano (Dipsadinae) y un clado norteamericano
(Heterodontinae) (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010, Grazziotin et al., 2012). Zaher et al. (2009) reconocen las tribus Elapomorphini,
Tachymenini, Pseudoboini, Philodryadini, Hydropsini, Xenodontini y Alsophiini dentro de la subfamilia Xenodontinae, y sugieren la
creación de nuevas tribus dentro de la misma (Saphenophiini, Psomophiini, Tropidodryadini, Echinantherini, Caaeteboiini, Conophiini e
Hydrodynastini). A pesar de que Vidal et al. (2010) no están de acuerdo con algunos cambios taxonómicos realizados por Zaher et al.
(2009), ambos estudios, en base a análisis moleculares y morfológicos, incluyen dentro de los xenodontinos continentales las tribus
Hydropsini, Xenodontini y Pseudoboini, y sugieren su monofilia. Vidal et al. (2010) sugieren también la monofilia de otras tribus
reconocidas previamente (Elapomorphini, Philodryadini, Tachymenini y Alsophiini). Grazziotin et al. (2012) respalda la monofilia de
Pseudoboini en base a estudios moleculares y morfológicos, así como de los géneros Siphlophis y Oxyrhopus. Según Zaher et al. (2009) y
Grazziotin et al. (2012), se lograron corregir algunos problemas con respecto a la monofilia de Pseudoboini; sin embargo, sugieren que
más ajustes son necesarios en su filogenia. Sus resultados interpretan a los géneros Clelia y Phimophis como polifiléticos, y
sorprendentemente posicionan, aunque con un bajo respaldo, a Phimophis iglesiasi como grupo hermano de Oxyrhopus. 

El género Oxyrhopus conserva un historial de inestabilidad en su nomenclatura. Hasta la definición de los géneros de la tribu Pseudoboini
(Boiruna, Clelia, Drepanoides, Mussurana, Oxyrhopus, Phimophis, Pseudoboa, Rhachidelus y Siphlophis), algunas especies de Oxyrhopus
habían sido designadas como Clelia o Pseudoboa. Actualmente el género Oxyrhopus es considerado como un grupo polifilético,
constituido por 14 especies, que se distribuyen desde el sur de México hasta el norte de Argentina (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010;
Bernardo et al., 2012; Grazziotin et al., 2012). Dentro de Oxyrhopus, O. rhombifer (individuos de Brasil y Paraguay) parecería ser una
especie parafilética con respecto a Oxyrhopus melanogenys (individuos de Guayana Francesa); mientras que las dos muestras de O.
petolarius (Costa Rica y Ecuador) sí forman un clado (Vidal et al., 2010). 

Aunque algunos trabajos recientes han contribuido a la comprensión de la sistemática y distribución de Oxyrhopus, la identificación de
especies aún puede ser problemática. Algunos taxones con amplia distribución y variación fenotípica, como O. formosus, O. melanogenys
y O. petolarius, pueden contener más de una especie, y se requieren estudios adicionales, que abarquen métodos morfológicos y
moleculares, para determinar de mejor manera las relaciones entre de estos taxones (MacCulloch et al., 2009). 

Lynch (2009), en base a diferenciación de caracteres morfológicos, describe a algunas poblaciones de Oxyrhopus melanogenys y de
Oxyrhopus a•. melanogenys como una nueva especie, Oxyrhopus vanidicus. Por otro lado, MacCulloch et al. (2009) consideran que no
existen suficientes diferencias entre estas poblaciones y consideran a todas las poblaciones de O. melanogenys y de Oxyrhopus a•.
melanogenys como Oxyrhopus melanogenys. La descripción de la nueva especie, O. vanidicus, ha puesto en duda la validez de las
descripciones anteriores y las localidades de O. melanogenys en Perú, Brasil, Ecuador y Colombia (IUCN, 2013).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: No evaluada. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Philodryas argentea

Serpientes liana verdes de banda plateada
Daudin (1803)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Striped sharpnose snakes , Diurnal vine snake , Lance-headed vine snake , Serpientes liana verdes de banda plateada

Tamaño

Es una serpiente de tamaño mediano, con una longitud rostro cloacal máxima de 774 mm en machos y 787 mm en hembras. Tiene la cola
larga, abarcando 34-44% de la longitud total del individuo. La longitud total máxima en machos es 1292 mm (Martins y Oliveira, 1998) y
en hembras 1335 mm (Duellman, 1978). El tamaño de juveniles pequeños es de aproximadamente 143-191 mm (Duellman, 1978; Martins
y Olivera, 1998).

Color en vida

Dorso verde mate; tres franjas longitudinales, dos laterales y una dorsomedial, habanas o cafés que atraviesan el cuerpo y son más
anchas a la altura de la nuca; cabeza habana a café verdosa, más clara posteriormente; una franja lateral café verdosa a verde en la
cabeza, la cual atraviesa los ojos; labiales verdes mate a blancas verdosas; garganta, infralabiales y región anterior del vientre verdes lima
pálidas, con motas negras o cafés; vientre verde amarillento a habano verdoso, con dos franjas laterales y una medial, blancas o verdes;
iris bronce con una banda medial oscura; lengua café oliva dorsalmente y amarilla ventralmente; juveniles tienden a ser habanos, aunque
presentan el mismo patrón de bandas (Duellman, 1978; Touzet y Cisneros-Heredia, 1998; Martins y Oliveira, 1998).

Historia natural

Es una especie diurna de hábitos semiarborícolas, que forrajea de manera activa y se alimenta principalmente de lagartijas y ranas.
Muchas de las ranas que caza son nocturnas y las atrapa al atardecer, mientras duermen. Es ovípara y tiene un número de puesta variable,
reportándose de tres a ocho huevos en la literatura. En algunas áreas de su distribución los neonatos eclosionan durante la estación
lluviosa. Como mecanismo de defensa y depredación esta serpiente usa la cripsis; su coloración y forma son similares a las de un bejuco,
por lo que al sentirse amenazada se queda inmóvil y saca la lengua, simulando esta planta. Cuando es manipulada tiende a escapar y



excreta olores desagradables, defeca e incluso puede morder (muy raro) (Duellman, 1978; Touzet y Cisneros-Heredia, 1998; Martins y
Oliveira, 1998).

Distribución y Hábitat

Philodryas argentea se distribuye en la Amazonía baja en Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Ecuador, Colombia, Brasil, Perú y Bolivia
(Uetz y Hallermann, 2012; UICN, 2013). Habita en las zonas tropical oriental y subtropical oriental, desde el nivel del mar hasta los 1200 m
de altura (UICN, 2013). En Ecuador se ha reportado en las provincias de Napo, Orellana, Pastaza, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y
Sucumbíos. 

Esta serpiente habita en bosques primarios, secundarios y áreas intervenidas donde hay vegetación. Se la encuentra más frecuentemente
en arbustos de tamaño mediano (a aproximadamente 1,5 m del suelo) y menos frecuentemente sobre el suelo. Durante la noche se la
puede encontrar durmiendo sobre arbustos de tamaño medio (Duellmann, 1978; Martins y Oliveira, 1998).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Piemontano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

La taxonomía de esta especie fue problemática hasta que sus relaciones filogenéticas con otros colúbridos fue analizada en base a datos
de secuencias de ADN. Fue descrita dentro del género Coluber por Linneo (1758), y luego se la situó dentro del género Oxybelis. Keiser
(1989) concluyó que Oxybelis argenteus estaba compuesta por dos especies, y resucitó a Oxybelis boulengeri, aumentando el número de
caracteres diagnósticos entre las dos especies. Machado (1993) en base a características de los hemipenes creó el género Xenoxybelis, que
incluía a X. argenteus y X. boulengeri; además, consideró que este género no pertenecía a Colubrinae, sino a Xenodontininae (Da Costa
Prudente et al., 2008). 

Vidal et al. (2000), en un estudio filogenético, sugirieron por primera vez que el género Xenoxybelis estaba anidado en Philodryas, lo que
sustentaba que el género Xenoxybelis era parte de Philodryadini; sin embargo, estos autores no propusieron cambios taxonómicos. Años
más tarde, en un estudio filogenético de serpientes avanzadas (Caenophidia) en base a secuencias de ADN, Zaher et al. (2009) obtuvieron
resultados similares a Vidal et al. (2000), y propusieron sinonimizar a Xenoxybelis con Philodryas. Desde entonces, esta posición
filogenética ha sido corroborada en varios estudios (e.g., Grazziotin et al., 2012; Pyron et al., 2013; Vidal et al; 2010).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

UICN (2013) sugiere que no existen amenazas importantes para esta especie a lo largo de su rango de distribución. Sin embargo, la
destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat podrían afectar sus poblaciones de forma local, por lo que fomentar los estudios
acerca del estado de sus poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Philodryas viridissima

Serpientes corredoras verdes comunes
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Green palmsnakes , Common green racers , Serpientes corredoras verdes comunes

Tamaño

La longitud rostro cloacal máxima reportada es de 760 mm (1030 mm de longitud total) en machos y 1010 mm (1319 mm de longitud
total) en hembras (Natera-Mumaw et al., 2008; Rivera et al., 2009).

Color en vida

El dorso es verde a verde oscuro, más pálido ventrolateralmente; cabeza verde, en el dorso y en los flancos, su tonalidad es más oscura
que el dorso del cuerpo; labiales blancas azuladas; mentón, garganta y cuello verdes mate; vientre verde mate, tornándose verde
amarillento posteriormente; iris color bronce (Martins y Oliveira, 1998).

Historia natural

Es una especie diurna y de hábitos principalmente arborícolas (Martins y Oliveira, 1998; Marques, 1999; de Freitas et al., 2012). Se
alimenta principalmente de ranas, lagartijas, mamíferos, aves y huevos; y aparentemente presenta un cambio ontogénico en su dieta,
variando de presas ectotérmicas (ranas y lagartijas), cuando es juvenil, a presas endotérmicas (aves y mamíferos), cuando es adulta
(Martins y Oliveira, 1998; Rivera et al., 2009). Se han reportado hembras con 11-13 huevos oviductales (Martins y Oliveira, 1998). Rivera et
al. (2009) reporta la utilización de un hormiguero como nido y una puesta de 9 huevos, los cuales fueron mantenidos en cautiverio
durante un periodo de incubación de 77-80 días, hasta que 7 de los 9 huevos eclosionaron. Al igual que otras especies de colúbridos
ovíparos de hábitos arborícolas, las hembras de Philodryas pueden encontrarse en el suelo durante la temporada de puesta, buscando
sitios favorables para la ovoposición (Rivera et al., 2009). Como mecanismo de defensa esta serpiente puede utilizar la cripsis,
mimetizándose con la vegetación, mientras se encuentra activa (Martins y Oliveira, 1998). Otros mecanismos reportados son huir, o
enfrentarse al observador, agrandando la cabeza y comprimiendo lateralmente el tercio anterior del cuerpo, formando una “S”, y
manteniendo la boca abierta; esta serpiente para defenderse, ataca y muerde al observador. Cuando es manipulada, esta especie



retuerce el cuerpo y trata de morder violentamente (Martins y Oliveira, 1998; Marques, 1999; Natera-Mumaw et al., 2008). Presenta
dentición opistoglifa y su mordedura es venenosa, produciendo edemas, dolor, decoloración e inflamación suficiente para provocar
fasciotomía (Martins y Oliveira, 1998; Campbell y Lamar, 2004; Rivera et al., 2009).

Distribución y Hábitat

Philodryas viridissima se distribuye en Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Paraguay, Argentina,
Brasil y Ecuador (de Freitas et al., 2012; Uetz y Hallermann, 2012). Habita en la zona tropical oriental. En Ecuador se la ha reportado en las
provincias de Pastaza, Zamora Chinchipe, Napo y Orellana 

Esta serpiente habita en bosques lluviosos de Sudamérica, tanto en bosques primarios y secundarios, como en áreas intervenidas.
Generalmente se encuentra en la vegetación, y parecería que habita en los niveles superiores del bosque (incluyendo el dosel), y que baja
ocasionalmente al suelo (Martins y Oliveira, 1998; Marques, 1999).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

El género Philodryas está actualmente compuesto por 19 especies, y se encuentra clasificado dentro de la tribu Philodryadini, que a su
vez es parte de la subfamilia Xenodontinae (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010; de Freitas et al., 2012; Grazziotin et al., 2012). Varios
estudios están de acuerdo con la clasificación de los tres clados principales de Dipsadidae, y que son consistentes con su distribución; un
clado sudamericano que incluye las Indias Occidentales (Xenodontinae), un clado centroamericano (Dipsadinae) y un clado
norteamericano (Heterodontinae) (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010, Grazziotin et al., 2012). Por otro lado, Zaher et al. (2009) reconocen
las tribus Elapomorphini, Tachymenini, Pseudoboini, Philodryadini, Hydropsini, Xenodontini y Alsophiini dentro de la subfamilia
Xenodontinae, y sugieren la creación de nuevas tribus dentro de la misma (Saphenophiini, Psomophiini, Tropidodryadini, Echinantherini,
Caaeteboiini, Conophiini e Hydrodynastini). A pesar de que Vidal et al. (2010) no están de acuerdo con algunos cambios taxonómicos
realizados por Zaher et al. (2009), ambos estudios, con base a análisis moleculares y morfológicos, incluyen dentro de los xenodontinos
continentales a las tribus Hydropsini, Xenodontini y Pseudoboini, respaldando su monofilia. Vidal et al. (2010) sugieren también la
monofilia de otras tribus reconocidas previamente (Elapomorphini, Philodryadini, Tachymenini y Alsophiini). 

Vidal et al. (2000), en un estudio filogenético, sugieren que el género Xenoxybelis se encuentra anidado en Philodryas, sustentando que
Xenoxybelis es parte de Philodryadini; a pesar de estos resultados, los autores deciden mantener Xenoxybelis como un taxón válido. Por
otro lado, Zaher et al. (2009) obtienen resultados similares a Vidal et al. (2000), pero sugieren que Pseudablables también se encuentra
anidado en Philodryas, y proponen sinonimizar a Xenoxybelis y Pseudablables con Philodryas. Los resultados del estudio de Grazziotin et
al. (2012) concuerdan con Zaher (2009), respaldando su categorización dentro de Philodryadini. Sin embargo, Vidal et al. (2010) sugieren
que aunque Philodryas es un grupo parafilético con respecto a Xenoxybelis, el respaldo de los análisis es bajo como para unificarlos, por lo
que proponen mantener como taxón válido a Xenoxybelis y realizar más estudios en el clado.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Datos insuficientes. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Pseudoboa coronata

Serpiente escarlata amazónica
Schneider (1801)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Amazon scarletsnake , Crowned False Boa , Serpiente escarlata amazónica

Tamaño

Esta serpiente tiene un tamaño mediano. Martins y Oliveira (1998) reportaron una longitud total máxima de 975 mm para machos y 1076
mm para hembras. Gaiarsa et al. (2013) reporta una longitud rostro cloacal máxima de 1093 mm para una hembra. La cola abarca un 21,6-
29,5 % de la longitud total de los individuos (Martins y Oliveira, 1998).

Color en vida

Dorso rojo tendiendo a café, rojo a rojo violeta, brilloso o pálido, que se torna pálido lateralmente; las puntas de las escamas dorsales
negras (más evidente en adultos que en juveniles); cabeza y cuello negros; banda nucal blanca conspicua en juveniles y adultos jóvenes;
ésta seguida en el cuello por un área negra conspicua, que se desvanece en la parte anterior del cuerpo; vientre blanco cremoso; iris
negro; patrón de coloración en juveniles de Pseudoboa coronata es similar al de juveniles de P. neuwiedii, Clelia Clelia y Drepanoides
anomalus, a su vez los adultos se parecen a D. anomalus y P. neuwiedii (Duellman, 1978; Martins y Oliveira, 1998; Cole et al., 2013).

Historia natural

Es una especie terrestre, y al parecer se encuentra activa durante el día y la noche. Caza mediante forrajeo activo, es generalista y se
alimenta principalmente de lagartijas (e.g. Ameiva y Mabuya) y pequeños mamíferos, con menos frecuencia también consume aves y
podría alimentarse ocasionalmente de serpientes y anguilas (Duellman, 1978; Martins y Oliveira, 1998; Alencar et al., 2013; Gaiarsa et al.,
2013). Es una serpiente ovípara, el tamaño de puesta varía de 3 a 6 huevos (Gaiarsa et al., 2013). Los individuos maduros sexualmente
más pequeños que encontraron Gaiarsa et al. (2013) fueron una hembra de 576 mm y un macho de 556 mm de longitud rostro cloacal.
Martins y Oliveira (1998) reportaron un individuo que agitó el cuerpo y realizó constricción al ser manipulado.

Distribución y Hábitat



Pseudoboa coronata se distribuye en Guyana, Guayana Francesa, Surinam, Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia (Peters y
Orejas-Miranda, 1970; Cole et al., 2013; Gaiarsa et al., 2013). Habita las zonas tropical y subtropical oriental. En Ecuador se encuentra al
oriente de los Andes, y se ha reportado en las provincias de Napo, Orellana, Morona Santiago, Sucumbíos y Pastaza. 

Esta serpiente es principalmente un habitante del bosque, aunque tolera áreas intervenidas, es una especie terrestre (Martins y Oliveira,
1998; Gaiarsa et al., 2013).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

El género Pseudoboa se encuentra actualmente clasificado dentro de la tribu Pseudoboini, subfamilia Xenodontinae (Zaher et al., 2009;
Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 2012). Varios estudios están de acuerdo con la clasificación de los tres principales clados de Dipsadidae,
y que es consistente con su distribución: (1) un clado sudamericano que incluye las Indias Occidentales (Xenodontinae); (2) un clado
centroamericano (Dipsadinae); y (3) un clado norteamericano (Heterodontinae) (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010, Grazziotin et al.,
2012). Zaher et al. (2009) reconocen las tribus Elapomorphini, Tachymenini, Pseudoboini, Philodryadini, Hydropsini, Xenodontini y
Alsophiini dentro de la subfamilia Xenodontinae, y sugieren la creación de nuevas tribus dentro de la misma (Saphenophiini,
Psomophiini, Tropidodryadini, Echinantherini, Caaeteboiini, Conophiini e Hydrodynastini). A pesar de que Vidal et al. (2010) no están de
acuerdo con algunos cambios taxonómicos realizados por Zaher et al. (2009), ambos estudios proponen como tribus monofiléticas a los
xenodontinos continentales Hydropsini, Xenodontini y Pseudoboini. Grazziotin et al. (2012) respalda la monofilia de Pseudoboini con
base a estudios moleculares y morfológicos, así como de los géneros Siphlophis y Oxyrhopus. Los autores incluyen a Rhachidelus por
primera vez en los análisis moleculares, y sus resultados respaldan su inclusión dentro de Pseudoboini, abriéndose la posibilidad de que
sea el taxón hermano de Pseudoboa. Según Grazziotin et al. (2012), Zaher et al. (2009) lograron corregir algunos problemas con respecto a
la monofilia de Pseudoboini, sin embargo, sugieren que todavía falta resolver algunas relaciones filogenéticas.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Casi amenazada. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Siphlophis cervinus

Serpientes liana comunes
Laurenti (1768)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Common liana snake , Culebras , Panama spotted night snakes , Serpientes liana comunes

Tamaño

Martins y Oliveira (1998) reportan una longitud total máxima de 764 mm para machos y 1022 mm para hembras; y Gaiarsa et al. (2013)
reportan un individuo de 990 mm de longitud rostro cloacal. La cola abarca un 22,3-25,8% de la longitud total de los individuos (Martins y
Oliveira, 1998).

Color en vida

Dorso café oscuro a gris oscuro, con una serie de bandas irregulares amarillas pálidas que se vuelven anaranjas rojizas en la región
vertebral; escamas de la cabeza cafés pálidas con puntos cafés oscuros y/o líneas y márgenes cremas; garganta gris pálida; vientre claro
con puntos oscuros; iris café rojizo; lengua rosa mate (Duellman, 1978; Martins y Oliveira, 1998; Cole et al., 2013). Aparentemente el
patrón de coloración de esta especie es variable (Martins y Oliveira, 1998).

Historia natural

Es una especie nocturna y principalmente arborícola, aunque ocasionalmente presenta hábitos terrestres. Se alimenta principalmente de
lagartijas, como Plica, Polychrus, Tropidurus, Bachia, Thecadactylus, Gonatodes, Hemidactylus, Mabuya; eventualmente incluye en su
dieta otras presas como anuros, otras serpientes, murciélagos, y posiblemente aves (Duellman, 1978; Martins y Oliveira, 1998; Alencar et
al., 2013; Gaiarsa et al., 2013). Es una serpiente ovípara, y el tamaño de puesta varía de 3 a 6 huevos (Gaiarsa et al., 2013). Al ser
manipulada retuerce el cuerpo y se enrosca formando bolas apretadas, la cabeza la esconde hacia el centro de la bola, no muerde
(Martins y Oliveira, 1998).

Distribución y Hábitat



Siphlophis cervinus se distribuye en los bosques amazónicos, en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Surinam, Guyana,
Perú, Venezuela, Trinidad y Panamá (Peters y Orejas-Miranda, 1970; Uetz y Hallermann, 2012; Cole et al., 2013; Gaiarsa et al., 2013). Habita
en la zona tropical oriental. En Ecuador se la ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza y Orellana. 

Esta serpiente al parecer prefiere los bosques, y en menor grado áreas intervenidas del bosque, aunque también se la ha registrado en
asentamientos humanos. Permanece la mayor parte del tiempo sobre la vegetación, rara vez se la encuentra sobre el suelo (Martins y
Oliveira, 1998; Gaiarsa et al., 2013).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

El género Siphlophis se encuentra actualmente clasificado dentro de la tribu Pseudoboini, subfamilia Xenodontinae (Zaher et al., 2009;
Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 2012). Varios estudios están de acuerdo con la clasificación de los tres principales clados de Dipsadidae,
y que es consistente con su distribución: (1) un clado sudamericano que incluye las Indias Occidentales (Xenodontinae); (2) un clado
centroamericano (Dipsadinae); y (3) un clado norteamericano (Heterodontinae) (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010, Grazziotin et al.,
2012). Zaher et al. (2009) reconocen las tribus Elapomorphini, Tachymenini, Pseudoboini, Philodryadini, Hydropsini, Xenodontini y
Alsophiini dentro de la subfamilia Xenodontinae, y sugieren la creación de nuevas tribus dentro de la misma (Saphenophiini,
Psomophiini, Tropidodryadini, Echinantherini, Caaeteboiini, Conophiini e Hydrodynastini). A pesar de que Vidal et al. (2010) no están de
acuerdo con algunos cambios taxonómicos realizados por Zaher et al. (2009), ambos estudios, con base en análisis moleculares y
morfológicos, proponen dentro de los xenodontinos continentales a las tribus Hydropsini, Xenodontini y Pseudoboini como
monofiléticas. Vidal et al. (2010) sugieren también la monofilia de otras tribus reconocidas previamente (Elapomorphini, Philodryadini,
Tachymenini y Alsophiini). Grazziotin et al. (2012) respalda la monofilia de Pseudoboini en base a estudios moleculares y morfológicos,
así como de los géneros Siphlophis y Oxyrhopus. Según Grazziotin et al. (2012), Zaher et al. (2009) lograron corregir algunos problemas con
respecto a la monofilia de Pseudoboini; sin embargo, sugieren que más ajustes son necesarios en su filogenia.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Siphlophis compressus

Falsas corales tropicales
Daudin (1803)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Tropical flat snakes , Falsas corales tropicales

Tamaño

Gaiarsa et al. (2013), sugieren que Siphlophis compressus podría ser la especie más grande del género, y reportan una hembra de 1229
mm de longitud rostro cloacal. Por otro lado, Martins y Oliveira (1998) reportan una longitud total máxima de 1077 mm para machos y
1431 mm para hembras; y según Savage, (2002) su cola corresponde a un 20-24 % de la longitud total de los individuos.

Color en vida

Dorso rojo, rojo violeta a café rojizo, más pálido en la región ventrolateral; dorsalmente un patrón de barras pequeñas o bandas delgadas
negras a cafés oscuras, que no llegan hasta la región ventrolateral y a veces no se unen dorsomedialmente, su ancho equivale a un tercio
o la mitad del ancho de las regiones rojas; cola con un patrón similar al de la región dorsal, y la punta generalmente negra; adultos
grandes con cabeza café oscura, en adultos medianos roja anaranjada, y en juveniles anaranjada oscura con una pequeña banda nucal;
parte posterior de la cabeza presenta tintes anaranjados en adultos e individuos de edad media; collar nucal negro conspicuo (dos a tres
veces más largo que la longitud de la cabeza); vientre crema o blanco con reflejos rosados y sin marcas negras; iris anaranjado oscuro a
café rojizo; lengua roja mate con las puntas más pálidas (Martins y Oliveira, 1998; Savage, 2002).

Historia natural

Es una especie nocturna y principalmente arborícola, ocasionalmente se encuentra activa durante el día o presenta hábitos terrestres. Se
alimenta principalmente de lagartijas, como Gonatodes, Anolis, Enyalioides, Alopoglossus, Neusticurus, Ameiva, Kentropyx y Plica; también
existen registros ocasionales de otras serpientes como presas (Martins y Oliveira, 1998; Gaiarsa et al., 2013). Es una serpiente ovípara, con
un número de puesta variable, entre 3 a 12 huevos (Gaiarsa et al., 2013). Al ser manipulada rota y/o agita el cuerpo y la cabeza, coloca la
parte anterior del cuerpo en forma de “S”, ataca con la boca cerrada (ataques falsos) y hace vibrar la cola, no muerde (Martins y Oliveira,
1998; Gaiarsa et al., 2013).



Distribución y Hábitat

Siphlophis compressus se distribuye en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana Francesa, Panamá, Perú, Surinam,
Trinidad y Tobago, y Venezuela. Habita desde el nivel del mar hasta los 1200 m de altura, en las zonas tropical oriental y occidental
(Martins y Oliveira, 1998; Uetz y Hallerman, 2012; Gaiarsa et al., 2013; IUCN, 2013). En Ecuador se la ha reportado en las provincias de
Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Orellana y Esmeraldas. 

Esta serpiente habita en bosques bajos no intervenidos y bosques premontanos húmedos (IUCN, 2013). Es principalmente arborícola,
aunque ocasionalmente se la encuentra en el suelo durante las horas de actividad. Descansa sobre la vegetación durante la noche, y
duerme en refugios en la vegetación durante el día (Martins y Oliveira, 1998; Gaiarsa et al., 2013).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Húmedo Tropical del Chocó, Bosque Montano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Tropical occidental

Sistemática

El género Siphlophis se encuentra actualmente clasificado dentro de la tribu Pseudoboini, subfamilia Xenodontinae (Zaher et al., 2009;
Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 2012). Varios estudios están de acuerdo con la clasificación de los tres principales clados de Dipsadidae,
y que es consistente con su distribución: (1) un clado sudamericano que incluye las Indias Occidentales (Xenodontinae); (2) un clado
centroamericano (Dipsadinae); y (3) un clado norteamericano (Heterodontinae) (Zaher et al., 2009; Vidal et al., 2010, Grazziotin et al.,
2012). Zaher et al. (2009) reconocen las tribus Elapomorphini, Tachymenini, Pseudoboini, Philodryadini, Hydropsini, Xenodontini y
Alsophiini dentro de la subfamilia Xenodontinae, y sugieren la creación de nuevas tribus dentro de la misma (Saphenophiini,
Psomophiini, Tropidodryadini, Echinantherini, Caaeteboiini, Conophiini e Hydrodynastini). A pesar de que Vidal et al. (2010) no están de
acuerdo con algunos cambios taxonómicos realizados por Zaher et al. (2009), ambos estudios, con base en análisis moleculares y
morfológicos, proponen dentro de los xenodontinos continentales a las tribus Hydropsini, Xenodontini y Pseudoboini como
monofiléticas. Vidal et al. (2010) sugieren también la monofilia de otras tribus reconocidas previamente (Elapomorphini, Philodryadini,
Tachymenini y Alsophiini). Grazziotin et al. (2012) respalda la monofilia de Pseudoboini en base a estudios moleculares y morfológicos,
así como de los géneros Siphlophis y Oxyrhopus. Según Grazziotin et al. (2012), Zaher et al. (2009) lograron corregir algunos problemas con
respecto a la monofilia de Pseudoboini; sin embargo, sugieren que más ajustes son necesarios en su filogenia.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

Se encuentra bajo la categoría de preocupación menor (LC) debido a su amplio rango de distribución, y a que en general no existen
grandes amenazas para la especie. Es común en la región de Manaos (Amazonía de Brasil) y en algunas áreas al sur del río Orinoco
(Venezuela); sin embargo, parecería no ser común en otras áreas de la Amazonía occidental, en Bolivia y en Centroamérica. Podría estar
localmente amenazada por la deforestación causada por la agricultura, aunque actualmente no se la considera una amenaza importante.
Se encuentra en áreas protegidas a lo largo de su rango de distribución, pero no se han desarrollado planes de conservación (IUCN, 2013).
Además de la deforestación, la fragmentación y contaminación de sus hábitats podrían amenazarla a lo largo de su distribución.
Fomentar los estudios acerca del estado de sus poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Xenodon rabdocephalus

Falsas equis
Wied-Neuwied (1824)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Common false vipers , Terciopelos falsas , False fer-de-lance , Falsas equis

Tamaño

Esta es una serpiente de tamaño moderado, la longitud total máxima reportada en machos es 750 mm, y en hembras 875 mm (Martins y
Oliveira, 1998; Savage, 2002).

Color en vida

Dorso café a café amarillento; bandas dorsales cafés a cafés grisáceas, largas, en forma de “X”, son más pequeñas a la altura media del
cuerpo; las bandas tienen un borde interno café oscuro o negro, y uno externo crema; cabeza café a café rojiza, con una franja postocular
bordeada en su parte superior por una línea crema; vientre crema a amarillento, con varias marcas cafés a negras; en la porción
ventrolateral marcas cremas y cafés oscuras; iris bronce; lengua café oscura (Martins y Oliveira, 1998; Savage, 2002).

Historia natural

Es una serpiente diurna de hábitos terrestres que se alimenta de sapos y renacuajos, principalmente de los géneros Rhinella,
Leptodactylus y Pristimantis. En general las especies del género Xenodon se alimentan de sapos, los que como mecanismo de defensa
inflan sus pulmones para evitar ser capturados; sin embargo, este género de serpientes se ha especializado para atraparlos con éxito.
Primero, la serpiente atrapa al sapo con los dientes anteriores y lo desplaza hacia la parte posterior de su boca, luego rota los maxilares
mediales, permitiendo que los incisivos (o falanges) penetren en el sapo, desinflando sus pulmones para poder engullirlo. Esta serpiente
es ovípara, y tiene un tamaño de puesta de 6-10 huevos; en algunas áreas de su distribución la ovoposición ocurre en la estación lluviosa.
Como mecanismo de defensa aplana la cabeza, dando la impresión de ser más grande, y realiza sonidos que se podrían describir como
una larga “S” o “Sh”. Su coloración es también considerada un mecanismo de defensa ya que su patrón es similar al de las serpientes
venenosas “equis” (Bothrops atrox). No es una serpiente venenosa. Al ser capturada puede ser agresiva y morder. Entre sus depredadores
naturales se encuentran los halcones (Buteo) (Martins y Oliveira, 1998; Savage, 2002).



Distribución y Hábitat

Xenodon rabdocephalus es una especie con un amplio rango de distribución, ocurriendo en México, Centroamérica (Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Belice, El Salvador, Costa Rica y Panamá), hasta las estribaciones orientales y occidentales de los Andes en
Colombia y Ecuador, y en la cuenca Amazónica en Guyana, Guayana Francesa, Surinam, Brasil, Perú y Bolivia. La distribución de esta
especie suele ser discontinua, ya que ocurre principalmente en bosques húmedos (Savage, 2002; Uetz y Hallermann, 2012). Habita en las
zonas tropical oriental, subtropical oriental, tropical occidental y subtropical occidental. Se ha reportado que en Centroamérica se
encuentra desde el nivel del mar hasta los 1200 m de altitud (Savage, 2002). En Ecuador se ha reportado en las provincias de Esmeraldas,
Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Manabí, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Morona Santiago, Pastaza, Sucumbíos,
Orellana y Napo. 

Esta serpiente habita principalmente en bosques húmedos de tierras bajas, bosques lluviosos y bosques lluviosos premontanos, aunque
también se la puede encontrar en plantaciones de cacao. Suele estar en el sustrato bajo del bosque y asociada a cuerpos de agua (Martins
y Oliveira, 1998; Savage, 2002).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical del Chocó, Bosque Piemontano Occidental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico,
Bosque Montano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical occidental, Subtropical occidental, Subtropical oriental, Tropical oriental

Sistemática

Vidal et al. (2010), en base a análisis de ADN mitocondrial, sugieren que los xenodontinos son un grupo monofilético compuesto por seis
tribus (Elapomorphini, Hydropsini, Philodryadini, Pseudoboini, Tachymenini y Xenodontini). Además, sugieren que la tribu Xenodontini
es monofilética y se conforma de los géneros Liophis, Erythrolamprus, Lygophis, Xenodon y Umbrivaga. De éstos, sugieren que Liophis es
parafilético, y que Lygophis y Xenodon podrían ser monofiléticos. 

Dentro del clado Xenodontini, Zaher et al. (2009) sugieren sinonimizar Waglerophis y Xenodon. Esta clasificación se mantiene en estudios
posteriores (Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 2012). Por otro lado, Zaher et al. (2009) y Vidal et al. (2010) sugieren la parafilia de Liophis
respecto a Erythrolamprus. Grazziotin et al. (2012) sugieren sinonimizar no solo a Liophis y Erythrolamprus, sino también a Umbrivaga,
incluyéndolo dentro de Erythrolamprus. 

Xenodon rabdocephalus se divide tradicionalmente en dos subespecies: X. rabdocephalus mexicanus y X. rabdocephalus rabdocephalus.
La primera presenta un número de ventrales de 124-133 y se distribuye en México y Guatemala. Xenodon rabdocephalus rabdocephalus
presenta 141-153 ventrales, y tiene un mayor rango de distribución (Honduras, y Centroamérica, Colombia, Ecuador, Guayanas, Perú,
Bolivia y Brasil) (Peters y Orejas-Miranda, 1970).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Xenodon severus

Falsas equis orientales
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Giant false vipers , Amazon false fer-de-lance , Falsas equis orientales

Tamaño

Duellman (1978) reporta un macho de 807 mm de longitud rostro cloacal y una hembra de 1060 mm de longitud rostro cloacal.

Color en vida

Esta especie presenta un cambio ontogénico en su coloración. Los juveniles tienen un patrón de franjas diagonales cafés oscuras y grises
blanquecinas; hocico café delineado en blanco; una franja café cruza las internasales y continúa posteriormente hasta la superficie
ventrolateral del cuello; varias barras blancas rodean esta franja, las superiores llegan hasta el cuello; mancha café ovoide en la región
frontal, que continúa hacia la parte posterior del cuerpo, en la nuca con un punto habano; dorso habano, con 6-8 manchas cafés
delineadas en negro; los espacios entre las manchas habanos y de 3-4 escamas de ancho; vientre café oscuro, con manchas amarillas
cremosas lateralmente; los adultos con coloración más uniforme; dorso amarillento a habano amarillento mate, con 6-9 manchas;
algunos adultos mantienen una mancha oscura ovoide en la nuca, más evidente cuando la cabeza esta aplanada; individuos más grandes
con coloración gris oscura a negra, y con manchas pequeñas amarillas; cabeza café; infralabiales y región gular amarilla; vientre crema a
habano anaranjado; iris café; lengua color carne con la punta gris (Duellman, 1978; Kahn, 2011).

Historia natural

Es una serpiente diurna de hábitos terrestres que se alimenta de sapos y renacuajos, principalmente de los géneros Rhinella,
Leptodactylus y Pristimantis. En general las especies del género Xenodon se alimentan de sapos, los que como mecanismo de defensa
inflan sus pulmones para evitar ser capturados; sin embargo, este género de serpientes se ha especializado para atraparlos con éxito.
Primero, la serpiente atrapa al sapo con los dientes anteriores y lo desplaza hacia la parte posterior de su boca, luego rota los maxilares
mediales, permitiendo que los incisivos (o falanges) penetren en el sapo, desinflando sus pulmones para poder engullirlo. Esta serpiente
es ovípara, y poco se conoce acerca de su reproducción; en Ecuador se reportó una hembra con 22 huevos. Como mecanismo de defensa



aplana la cabeza, dando la impresión de ser más grande, y realiza sonidos que se podrían describir como una larga “S” o “Sh” (Duellman,
1978; Savage, 2002; Kahn, 2011). Al morder puede inyectar veneno, el cual puede causar inflamaciones, problemas de coagulación y dolor
local, muy rara vez puede ser mortal (solo un caso reportado) (Campbell y Lamar, 2004).

Distribución y Hábitat

Xenodon severus se distribuye en Guayana Francesa, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Uetz y Hallermann, 2012).
Habita en la zona tropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Pastaza,
Sucumbíos, Orellana y Napo. 

Esta serpiente habita en bosques primarios y secundarios (Duellman, 1978).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

Vidal et al. (2010), en base a análisis de ADN mitocondrial, sugieren que los xenodontinos son un grupo monofilético compuesto por seis
tribus (Elapomorphini, Hydropsini, Philodryadini, Pseudoboini, Tachymenini y Xenodontini). Además, sugieren que la tribu Xenodontini
es monofilética y se conforma de los géneros Liophis, Erythrolamprus, Lygophis, Xenodon y Umbrivaga. De éstos, sugieren que Liophis es
parafilético, y que Lygophis y Xenodon podrían ser monofiléticos. 

Dentro del clado Xenodontini, Zaher et al. (2009) sugieren sinonimizar Waglerophis y Xenodon. Esta clasificación se mantiene en estudios
posteriores (Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 2012). Por otro lado, Zaher et al. (2009) y Vidal et al. (2010) sugieren la parafilia de Liophis
respecto a Erythrolamprus. Grazziotin et al. (2012) sugieren sinonimizar no solo a Liophis y Erythrolamprus, sino también a Umbrivaga,
incluyéndolo dentro de Erythrolamprus. 

Xenodon es un grupo que se distribuye desde México hasta el sur de América (Paraguay y Argentina), y cuenta con 11 especies (Uetz y
Hallermann, 2012).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Xenopholis scalaris

Serpientes de cabeza plana
Wucherer (1861)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Flat-headed snakes , Red terrier-snake , Serpientes de cabeza plana

Tamaño

Esta serpiente es relativamente pequeña; los machos alcanzan una longitud total de 329 mm y las hembras de 354 mm (Martins y Oliveira,
1998).

Color en vida

Dorso café a café rojizo; 24-30 manchas dorsales en forma de cruz; varias manchas laterales oscuras; los flancos se tornan anaranjados
rosáceos o anaranjados habanos; motas negras pequeñas en las primeras dos hileras dorsales; cabeza café oscura a café rojiza; labiales
cremas; ventrales blancas cremosas, sin manchas; iris café rojizo oscuro; lengua rosada, con la punta más clara (Duellman, 1978; Martins
y Oliveira, 1998).

Historia natural

Se conoce muy poco sobre la ecología de esta serpiente. Es una especie nocturna (aunque también hay reportes de actividad diurna),
terrestre y se sugiere que su dieta es especializada en ranas, tanto nocturnas como diurnas. Se han reportado hembras con 1-3 huevos.
Como mecanismo de defensa pone rígido su cuerpo y lo comprime dorsoventralmente, dando la apariencia de ser más grande y
peligrosa; si es manipulada trata de escapar con movimientos violentos (Duellman, 1978; Martins y Oliveira, 1998; Ringler et al., 2010).

Distribución y Hábitat

Xenopholis scalaris se distribuye en Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Surinam, Guayana Francesa y Colombia. Habita en la zona tropical
oriental en Ecuador y Colombia, donde llegan hasta los 900 m de altitud; por otro lado, en Bolivia se ha reportado que llega hasta los 1500
m de altura (Jansen et al., 2009). En Ecuador se ha reportado para las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana y Pastaza. 



Esta serpiente habita en áreas húmedas de la Amazonía y zonas de transición, principalmente en bosques primarios. Se encuentra en el
suelo del bosque, en la hojarasca y en base de plantas (Duellman, 1978; Martins y Oliveira, 1998; Jansen et al., 2009).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

El género Xenopholis incluye tres especies, todas con una distribución neotropical. Estas serpientes son tímidas y poco se conoce sobre su
ecología. El género pertenece a la familia Colubridae. Estas serpientes tienen las cabezas aplanadas, por lo que se les llama serpientes de
cabezas planas, además tienen las vértebras agrandadas dorsalmente (Jansen et al., 2009). 

Dowling y Pinou (2003), en su análisis del grupo Colubridae, situaron a Xenopholis en Xenodermatidae. Sin embargo, otros autores
sugieren que pertenece a Dipsadidae en base a las siguientes características: morfología de los hemipenes, articulación septomaxilar
frontal conspicua, y en base también a estudios inmunológicos (Zaher et al., 2009). A pesar de clasificarla en este grupo, Zaher et al.
(2009) y Vidal et al. (2010) no lograron resolver por completo las relaciones filogenéticas del género dentro de Dipsadidae.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Datos insuficientes. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Colubridae: Colubrinae

Chironius fuscus

Serpientes látigo olivas
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Colubrinae

Nombres comunes

Arupiagras , Papa-ovos , Araboias , Verdegallos , Culebras loras , Brown Sipos , Olive whipsnakes , Red fronted snakes , Sipos cafés ,
Serpientes de frente roja , Serpientes látigo olivas

Tamaño

El tamaño reportado del macho más grande de Chironius fuscus es 1597 mm de longitud total y 502 mm de longitud de la cola, mientras
que la hembra más grande mide 1409 mm de longitud total y 510 mm de longitud de la cola (Dixon et al., 1993).

Color en vida

Al igual que varias especies del género, Chironius fuscus varía ontogenéticamente en cuanto a su coloración; dorso en juveniles café u
oliva, con numerosas bandas cafés claras en cruz sobre el cuerpo y cola; dorso en adultos café oscuro o café oliváceo, sin marcas; franja
vertebral inconspicua o ausente; franja postocular negra presente o ausente; ventrales y subcaudales blancas, amarillas, olivas o cafés
rojizas, generalmente las puntas de las escamas con márgenes oscuros; iris café oscuro, excepto en el área superior que es más clara;
lengua azul (Dixon et al., 1993).

Color en preservacion

Dorso de la cabeza en juveniles café claro, incluyendo la rostral y porciones superiores de las supralabiales; sin marcas, hasta las escamas
posteriores a las parietales, donde empiezan las bandas cruzadas del cuerpo; cuerpo y cola dorsalmente olivas o cafés, tornándose
oscuras, casi negras, en el borde de las bandas cruzadas; porción inferior de las supralabiales, mentón, garganta y ventrales anteriores
blancas; puntas distales de algunas ventrales con motas cafés; este patrón continúa y se vuelve más conspicuo posteriormente, hasta la
mitad del cuerpo, donde las ventrales se tornan más oscuras o cafés pálidas, al igual que las subcaudales (Dixon et al., 1993). 



Dorso de la cabeza en adultos café grisáceo, café oscuro u oliva oscuro, incluyendo las partes laterales de la cabeza y la región superior de
las supralabiales; dorso café grisáceo, oliva, café o azulado uniforme; algunos individuos con bordes oscuros en la mayoría de escamas;
franja vertebral entre las escamas paravertebrales quilladas rara vez presente; las bandas cruzadas en juveniles desaparecen en
individuos con una longitud superior a 500 mm de longitud rostro cloacal, aunque en algunos adultos persisten bandas cruzadas
inconspicuas; rostral, porción inferior de las supralabiales, mentón, garganta y ventrales anteriores habanas, cremas, amarillas o blancas
sucias; el resto de las ventrales y subcaudales cafés amarillentas, amarillas, olivas pálidas, cafés oscuras o blanquecinas; ventrales y
subcaudales sin bordes oscuros y con las puntas distales con la coloración dorsal; franja postocular café oscura o negra, presente o
ausente (Dixon et al., 1993).

Historia natural

Es una especie diurna con hábitos terrestres y arborícolas. En base al uso de microhábitat y tipos de presas, esta especie ha sido
catalogada como semiarbórea (Guimarães et al., 2013). Chironius fuscus tiene un tipo de forrajeo de emboscada, ingiere las presas enteras
sin constricción y se alimenta principalmente de ranas (Dendrobates, Adelophryne, Eleutherodactylus, Leptodactylus, y ranas arborícolas),
aunque también se han reportado salamandras (Bolitoglossa) y lagartijas (Anolis, Kentropyx) (Dixon et al., 1993; Martins y Oliveira, 1998).
En base a datos de colección de 146 especímenes se sugiere que tienen dos picos de actividad durante el año, uno en marzo-abril y otro
en agosto-septiembre. Es una serpiente nerviosa, y como mecanismo de defensa coloca su cuerpo en forma de "S" y la cabeza como si
fuese a morder, también hace vibrar su cola, y ensancha la región gular, lo que la hace parecer más grande y agresiva, a veces también
muerde. Otro mecanismo es el uso de la cripsis sobre la vegetación durante el día, ya que su coloración le permite camuflarse, el mínimo
disturbio puede despertarla mientras duerme y ésta se dejará caer al suelo para luego escapar (Duellman, 1978; Martins y Oliveira, 1998).
Esta especie es parasitada por garrapatas del género Amblyoma (Dixon et al., 1993).

Distribución y Hábitat

Chironius fuscus es una especie neotropical y se distribuye en la cuenca Amazónica en Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela,
Guyana, Guayana Francesa y Surinam. Habita sobre los 1410 m en Ecuador, 2167 m en Perú, 1300 m y 2283 m en los Tepuis de Venezuela
(Dixon et al., 1993). En Ecuador esta especie se ha reportado para las provincias de Morona Santiago, Orellana, Napo, Pastaza, Sucumbíos
y Zamora Chinchipe. 

Esta serpiente habita principalmente en bosques lluviosos tropicales siempreverdes de la Amazonía, en las sabanas de Venezuela y
Guyana, y en los bosques de galería de Surinam; se la encuentra en bosques primarios, secundarios, bosques de varzea e igapo, y en
áreas intervenidas (Dixon et al., 1993; Martins y Oliveira, 1998). Durante los periodos de actividad se la puede encontrar sobre el suelo o
sobre la vegetación y rara vez en el agua; pernocta sobre arbustos o ramas de árboles sobre los cuatro metros del suelo (Duellman, 1978;
Dixon et al., 1993; Martins y Oliveira, 1998).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Matorral Interandino

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

En base a características morfológicas, Hollis (2006) propuso reconocer a las entonces subespecies de Chironius fuscus (Chironius fuscus
fuscus y Chironius fuscus leucometapus) como especies: C. fuscus y C. leucometapus.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Chironius exoletus

Serpientes látigo
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Colubrinae

Nombres comunes

Azotadoras , Common whipsnakes , Linnaeus' Sipos , Yellow lipped tree snakes , Yellow bellies , Sipos de Linnaeo , Serpientes de vientre
amarillo , Serpientes arbóreas de labio amarillo , Serpientes látigo

Tamaño

Serpiente de tamaño moderado, por lo general con una longitud total de 1000 mm o menos. El macho más grande reportado tenía 1531
mm de longitud total y 558 mm de longitud de cola, mientras que la hembra más grande reportada tenía 1545 mm de longitud total y 554
mm de longitud de cola (Dixon et al., 1993; Savage, 2002).

Color en vida

El patrón de coloración es variable; coloración dorsal café oliva o verde; los juveniles pueden presentar bandas claras cruzadas; rostral,
labiales, supralabiales, mentón y garganta de coloración clara o amarilla clara; vientre blanco verdoso en juveniles y verde en adultos; iris
café amarillento pálido, anillo amarillo rodeando la pupila; lengua roja a anaranjada con la punta gris (Dixon et al., 1993; Savage, 2002).

Color en preservacion

Juveniles dorsalmente cafés, olivas o azulados; algunos especímenes poseen 17-53 bandas claras cruzadas y angostas dispuestas
diagonalmente, pueden ser tenues o aparecer como puntos claros o motas; franja vertebral presente o ausente; escamas dorsales con o
sin bordes oscuros; área inferior de las supralabiales, mentón y garganta amarillo clara o blanquecina; ventrales o subcaudales variables,
generalmente cafés claras, olivas, amarillas o de un color blanco sucio; con o sin bordes oscuros; franja ventrolateral oscura en la cola
presente o ausente; línea medial en zig-zag entre los pares de subcaudales. 

Adultos con la parte superior de la cabeza y dorso oliva, café, azulada, gris o verdosa; franja vertebral clara puede estar presente entre las
quillas paravertebrales, estas escamas pueden tener un borde oscuro; bandas cruzadas claras débiles en el cuerpo en algunos individuos;
escamas dorsales con o sin borde oscuro; área inferior de supralabiales, mentón y garganta amarilla, blanca o crema; región temporal



blanca; franja postocular negra puede estar presente; ventrales y subcaudales amarillas, oliva-amarillentas, olivas, cremas, verdosas,
blancas oscurecidas, cafés, azuladas oscuras o pálidas; ventrales usualmente más claras anteriormente y subcaudales usualmente más
claras que las ventrales anteriores; línea blanca en el margen angular de las ventrales a veces presente, ventrales y subcaudales con o sin
borde oscuro; franja ventrolateral oscura en la cola puede estar presente, al igual que una línea medial en zig-zag entre los pares de
subcaudales (Dixon et al., 1993).

Historia natural

Es una especie diurna y de hábitos terrestres y arbóreos. En base al uso de microhábitat y tipos de presas, esta especie ha sido catalogada
como semiarbórea (Guimarães et al., 2013). Forrajea de manera activa y tiene una dieta generalista, alimentándose principalmente de
ranas, aunque también consume lagartijas. Su comportamiento varía de dócil a agresiva y mordedora. Es una especie inofensiva para el
ser humano. Es ovípara y el tamaño reportado de sus huevos es 18,3 x 6,3 mm (Dixon et al., 1993).

Distribución y Hábitat

Chironius exoletus se distribuye en Panamá, Costa Rica, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú,
Colombia y Ecuador. Habita en las zonas tropical oriental y tropical occidental, entre 0-2167 m de altitud (Dixon et al., 1993). En Ecuador
se ha reportado para las provincias de Carchi, Azuay, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas,
Guayas, Manabí, Napo, Orellana, Morona Santiago, Pastaza, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora Chinchipe. 

Este colúbrido habita en bosques lluviosos siempreverdes, bosques de galería y posiblemente en bosques subtropicales mesófitos
deciduos a lo largo de la costa atlántica (Brasil y norte de Argentina), también se la puede encontrar a mayores elevaciones en bosques
tropicales siempreverdes húmedos montanos o en bosques nublados (Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica) (Dixon et al., 1993). Se la
encuentra sobre el suelo, árboles, arbustos y cerca de arroyos y ríos en bosques primarios, secundarios o en terrenos agrícolas. Pernocta
en arbustos o árboles, hasta a cuatro metros sobre el suelo (Dixon et al., 1993; Savage, 2002).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical del Chocó, Bosque Piemontano Occidental, Bosque Montano Occidental, Bosque Montano Oriental, Bosque
Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Deciduo de la Costa

Pisos Altitudinales

Tropical occidental, Tropical oriental

Sistemática

Según un estudio filogenético basado en morfología, Chironius exoletus es el taxón hermano de un clado formado por C. carinatus, C.
flavopictus y C. spixi (Hollis, 2006).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.

Literatura Citada

1. Carrillo, E., Aldás, S., Altamirano-Benavides, M. A., Ayala-Varela, F., Cisneros-Heredia, D. F., Endara, A., Márquez, C., Morales, M.,
Nogales-Sornosa, F., Salvador, P., Torres, M. L., Valencia, J., Villamarín-Jurado, F., Yánez-Muñoz, M. H. y Zárate, P. 2005. Lista roja
de los reptiles del Ecuador. Fundación Novum Milenium, UICN-Sur, UICN-Comité Ecuatoriano, Ministerio de Educación y Cultura,
Serie Proyecto Peepe, Quito, Ecuador, 46 pp.

2. CITES. 2013. Appendices I, II and III. http://www.cites.org/eng/app/appendices.php. (Consultado: 2013).
3. Cope, E. D. 1868. An examination of the reptilia and batrachia obtained by the Orton expedition to Equador and the upper

Amazon, with notes on other species. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 20:96-140.
4. Dixon, J. R., Wiest Jr., J. A. y Cei, J. M. 1993. Revision of the neotropical snake genus Chironius (Serpentes: Colubridae). Museo

Regionale di Scienze Naturali, Torino, Italia, 279 pp.
5. Fitzinger, L. J. 1826. Neue Classification der Reptilien nach ihren Natürlichen Verwandtscha‚en nebst einer Verwandtscha‚s-Tafel

und einem Verzeichnisse der Reptilien-Sammlung des K. K. Zoologisch Museums zu Wien. J. G. Heubner, Viena, Alemania.
6. Guimarães, M., Gaiarsa, M. P. y Cavalheri, H. B. 2013. Morphological adaptations to arboreal habitats and heart position in species

of the neotropical whipsnakes genus Chironius. Acta Zoologica (En prensa).
7. Hollis, J. L. 2006. Phylogenetics of the genus Chironius Fitzinger, 1826 (Serpentes, Colubridae) based on morphology.

Herpetologica 62:435-453.
8. IUCN. 2013. The IUCN red list of threatened species. http://www.iucnredlist.org/search. (Consultado: 2013).
9. Lamar, W. W. 2010. A checklist with common names of the reptiles of the Peruvian Lower Amazon.

http://www.greentracks.com/Reptile_List.html.(Consultado: 2010).

https://adminbioweb.com/pdf/pdfReptiliaFichas.html
https://adminbioweb.com/pdf/pdfReptiliaFichas.html


10. Laurenti, J. N. 1768. Specimen medicum, exhibens synopsin reptilium emendatam cum experimentis circa venena et antidota
reptilium austracorum, quod authoritate et consensu. Joan. Thomae, Vienna, 217 pp.

11. Linnaeus, C. 1758. Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus,
di•erentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata. Laurentii Salvii, Holmiæ, 824 pp.

12. Merrem, B. 1820. Versuch eines Systems der Amphibien (Tentamen systematis amphibiorum). Johann Christian Krieger, Marburg,
Hesse, Germany, 191 pp.

13. Retief, F. y Cilliers, L. 2005. Snake and sta• symbolism and healing. Acta Theologica 26(2):189-199.
14. Savage, J. M. 2002. The amphibians and reptiles of Costa Rica: A herpetofauna between two continents, between two seas.

University of Chicago Press, Chicago, USA, 934 pp.
15. Uetz, P. y Hallermann, J. 2012. The JCVI/TIGR Reptile Database. http://reptile-database.reptarium.cz. (Consultado: 2013).

Autor(es)

Andrea Rodríguez-Guerra y Amaranta Carvajal-Campos

Editor(es)

Gustavo Pazmiño-Otamendi y Omar Torres-Carvajal

Fecha Compilación

Martes, 18 de Agosto de 2009

Fecha Edición

Lunes, 17 de Junio de 2013

Actualización

Jueves, 4 de Mayo de 2017

¿Cómo citar esta ficha?

Rodríguez-Guerra, A. y Carvajal-Campos, A. 2013. Chironius exoletus En: Torres-Carvajal, O. y Salazar-Valenzuela, D. 2017. Reptiles del
Ecuador. Version 2018.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. , acceso .

Enlaces Relacionados

The JCVI/TIGR Reptile Database 
Encyclopedia of Life 
Tropical Herping 
Mapa distribucion ZIP 

http://eol.org/pages/795395/overview
http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Chironius&species=exoletus
http://www.tropicalherping.com/
https://adminbioweb.com/pdf/3064_Reptilia_Colubridae:%20Colubrinae_Maxent_docs.zip


Chironius monticola

Serpientes látigo de montaña
Roze (1952)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Colubrinae

Nombres comunes

Culebras loras , Verdegallos rayadas , Verdegallos montañeras , Serpientes látigo de montaña

Tamaño

Serpiente de tamaño moderado. El macho más grande reportado mide 1569 mm de longitud total con una longitud de cola de 555 mm,
mientras la hembra más grande mide 1311 mm de longitud total con una longitud de cola de 452 mm (Dixon et al., 1993).

Color en vida

Al igual que otras especies del género, Chironius monticola varía ontogenéticamente en su coloración; generalmente los juveniles tienen
numerosas bandas en cruz sobre su dorso, mientras que los adultos poseen el dorso verde sin manchas; existe también variación
geográfica del color en esta especie. En Ecuador se ha descrito la coloración en vida de un individuo de Baeza, provincia de Napo: dorso
verde; región frontal de la cabeza, parte superior del hocico y supralabiales cafés dorados; región ventral blanca en la cabeza, tornándose
anaranjada mate clara hacia las ventrales; puntas de las escamas ventrales verdosas; subcaudales verdes claras, franjas en la cola
ausentes (Dixon et al., 1993). Los especímenes del occidente ecuatoriano difieren de esta descripción, entre otras cosas, por poseer un
par de franjas negras a lo largo de la cola.

Color en preservacion

Juveniles dorsalmente (cabeza, cuerpo y cola) verdes azulados oscuros, azules oscuros, cafés o cafés azulados; entre 30 y 60 bandas en
cruz, angostas y cafés claras u oscuras; rara vez individuos con 7-20 bandas hasta la cola, que se vuelven inconspicuas distalmente;
supralabiales, mentón y algunas ventrales anteriores blancas o amarillas; franja postocular negra débil puede o no estar presente; dos
franjas laterales negras a cada lado de la cola usualmente presentes, rara vez una o ninguna; la mayoría de ventrales y subcaudales azules
o cafés (Dixon et al., 1993). 

En adultos dorso y flancos de la cabeza olivas oscuros; porción inferior de supralabiales, mentón, garganta y algunas de las primeras



ventrales amarillas, blancas o cremas amarillentas; resto de ventrales olivas amarillentas u olivas anteriormente, distalmente se tornan
olivas oscuras; subcaudales olivas oscuras; en algunos individuos las ventrales y subcaudales son verdes azuladas o azules pálidas; dorso
del cuerpo azul oscuro, oliva, azul negruzco, azul oliva, verde azulado u oliva claro; varias escamas dorsales con márgenes negros o
espacios negros entre las escamas; franja postocular negra a veces presente; ésta puede ser desde un moteado lateral en la cabeza hasta
una barra conspicua a través de las escamas postoculares y temporales; par de franjas laterales en la cola pueden estar presentes o
ausentes; las puntas de las escamas ventrales y subcaudales con la misma coloración del dorso; ocasionalmente un borde fino negro en
las subcaudales, o una línea en zig-zag oscura en el borde medial de las mismas; rara vez una franja vertebral blanca o azul pálida entre
las quillas paravertebrales (Dixon et al., 1993).

Historia natural

Esta especie es diurna y de hábitos terrestres y arborícolas. Es un forrajeador activo y podría ser la especie del género con la dieta más
generalista, aunque se observa una mayor tendencia a comer ranas (hílidos y leptodactílidos), aunque también se han encontrado
lagartijas en su dieta. Se sugiere que tiene un comportamiento un tanto agresivo, y que en algunos casos llega a morder si es molestada
(Dixon et al., 1993).

Distribución y Hábitat

Chironius monticola se distribuye en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia entre 500-2800 m de altitud (Dixon et al., 1993). En
Ecuador se ha reportado para las provincias de Esmeraldas, Guayas, Loja, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Orellana, Zamora Chinchipe,
Azuay, Tungurahua, Pichincha y Carchi. 

Esta serpiente habita en bosques nublados andinos, en ecosistemas con vegetación siempreverde y decidua. A lo largo de su distribución
se la encuentra principalmente en las estribaciones orientales de los Andes, pero en Ecuador y Colombia también habita en las
estribaciones occidentales (Dixon et al., 1993).

Regiones naturales

Páramo, Bosque Deciduo de la Costa, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Húmedo Tropical del Chocó, Bosque Piemontano
Occidental, Bosque Montano Occidental, Matorral Interandino, Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical occidental, Templada occidental, Tropical oriental, Subtropical oriental, Subtropical occidental

Sistemática

Chironius monticola es la especie hermana de las demás especies del género según un análisis de parsimonia en base a caracteres
morfológicos (Hollis, 2006). En el mismo estudio, un análisis bayesiano con los mismos caracteres sitúa (con bajo soporte) a C. monticola
en un clado con C. fuscus, C. laevicollis y C. scurrulus.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Datos insuficientes. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Chironius multiventris

Serpientes látigo
Schmidt y Walker (1943)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Colubrinae

Nombres comunes

Long-tailed whipsnakes , Cutimboias , Serpientes látigo

Tamaño

El macho más grande registrado mide 2611 mm de longitud total y 930 mm de longitud de cola, mientras que la hembra más grande mide
2097 mm de longitud total con una longitud de cola de 768 mm (Dixon et al., 1993).

Color en vida

De manera similar a otras especies del género, la coloración de Chironius multiventris varía con la edad; juveniles dorsalmente cafés, con
bandas conspicuas oscuras en cruz sobre el cuerpo y cola; adultos dorsalmente olivas o cafés olivas, con una franja vertebral oscura a
veces conspicua; supralabiales y costados de la cabeza anteriores al ojo habanos olivas; ventrales y subcaudales amarillas mate a
brillantes, en algunos casos paraventrales amarillas verdosas; iris café, lengua rosada con la punta gris (Duellman, 1978; Dixon et al.,
1993; Martins y Oliveira, 1998).

Color en preservacion

Juveniles cafés oscuros, cafés azulados o cafés olivas dorsalmente (color más intenso sobre la cabeza); entre 23 y 25 bandas oscuras
delgadas en cruz sobre el dorso, inconspicuas anteriormente; 14-25 bandas tenues en la cola; quillas de las escamas paravertebrales
cafés oscuras; tenue franja vertebral oscura; región inferior de la rostral y supralabiales amarillas pálidas o blanquecinas; porción
temporal blanquecina o del color del dorso; mentón, garganta y ventrales anteriores amarillas pálidas; el resto de las ventrales y
subcaudales anteriores cafés pálidas oscuras o amarillentas; subcaudales posteriores blancas oscuras o grises claras; puntas de ventrales
y subcaudales de coloración similar a la dorsal; rara vez borde café oscuro en el margen exterior de las subcaudales, formando una línea
en zig-zag en la superficie ventrolateral de la cola (Dixon et al., 1993). 

Adultos con el dorso café claro o café oliva oscuro y sin manchas, tornándose más claro hacia la cola; quillas paravertebrales cafés



oscuras o negras; franja vertebral tenue; escamas del dorso de la cola con un borde café oscuro casi negro; flancos de la cabeza más
claros que el dorso, volviéndose amarillentos, cremas o blanquecinos en las supralabiales, mentón, garganta y unas pocas ventrales
anteriores; área temporal oscura como el dorso, o notablemente más pálida; ventrales en su mayoría olivas pálidas, olivas amarillentas,
grisáceas, cremas o cafés olivas pálidas; rara vez una raya amarillenta en el margen angular de las ventrales; subcaudales amarillas
pálidas, amarillas cremas o amarillas oscuras; puntas de ventrales y subcaudales de color similar al dorso; línea oscurecida en zig-zag
entre las subcaudales anteriores a veces presente, extendiéndose anteriormente hasta la mitad del cuerpo (Dixon et al., 1993).

Historia natural

Esta serpiente es diurna y principalmente terrestre, aunque suele descansar sobre arbustos (Martins y Oliveira, 1998). Se alimenta
principalmente de ranas (Hyla, Leptodactylus, Phrynohyas, Eleutherodactylus), y con menor frecuencia de lagartijas (Anolis, Polychrus,
Tropidurus) (Martins y Oliveira, 1998). Puede ser agresiva si es disturbada, como mecanismo de defensa primero eleva la parte anterior del
cuerpo en posición de ataque, acomoda su cuerpo en forma de "S", aplana la región de la cabeza pareciendo más grande y expele
secreciones cloacales; luego ataca, mordiendo frecuentemente. También puede utilizar como mecanismo de defensa el mantenerse
quieta (Duellman, 1978; Martins y Oliveira, 1998). Se han reportado hembras con 7 huevos (Martins y Oliveira, 1998). Esta especie es
parasitada por garrapatas del género Amblyomma (Dixon et al., 1993).

Distribución y Hábitat

Chironius multiventris se distribuye en el noroeste de Brasil, este de Perú y Ecuador, sureste de Colombia, sur de Venezuela, Bolivia y
Guayana Francesa (Uetz y Hallermann, 2012). Habita en la zona tropical oriental, entre 0-670 m de altitud, siendo el registro más alto
reportado en Perú (Dixon et al., 1993). En Ecuador esta especie se ha reportado para las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana y
Pastaza. 

Esta serpiente habita en bosques lluviosos siempreverdes, bosques primarios, bosques secundarios y rara vez se la encuentra en áreas
disturbadas. Durante las horas de actividad se la encuentra moviéndose sobre la hojarasca y arbustos, con menor frecuencia nadando o
sobre la vegetación. Pernocta enroscada sobre la vegetación al nivel del suelo (Duellman, 1978; Dixon et al., 1993; Martins y Oliveira,
1998).

Regiones naturales

Matorral Interandino, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Hollis (2006), en un estudio filogenético en base a caracteres morfológicos, propuso eliminar las subespecies tradicionalmente
reconocidas de Chironius multiventris: C. m. multiventris, C. m. cochranae, C. m. foveatus y C. m. septentrionalis, elevando su estatus a
especies de la siguiente manera: C. multiventris, C. cochranae, C. foveatus y C. septentrionalis. 

Posteriormente, Klaczko et al. (2010) sinonimizan a C. multiventris y C. cochranae en base a un estudio morfológico.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Chironius scurrulus

Serpientes látigo de Wagler
Wagler (1824)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Colubrinae

Nombres comunes

Rusty whipsnakes , Culebras lora , Serpientes látigo de Wagler

Tamaño

El macho más grande reportado tiene una longitud total de 2243 mm con una de longitud de cola de 728 mm; la hembra más grande
presenta una longitud total de 2014 mm y una longitud de cola de 623 mm (Dixon et al., 1993).

Color en vida

Al igual que en otras especies del género, existe variación ontogenética en la coloración de Chironius scurrulus; dorso en juveniles café
esmeralda uniforme, vientre verde pálido; dorso de adultos en Ecuador verde aguacate, un poco más claro en la parte media del dorso;
parte superior de la cabeza café mate, volviéndose verde en las temporales y parietales; mentón blanco; rostral, bordes de las labiales,
escudos mentales y parte anterior del vientre anaranjados con un tinte oxidado; Puntos color óxido presentes en varias escamas a lo
largo del cuerpo, en especial lateralmente; individuo de mayor tamaño tienden a volverse dorsalmente negros y ventralmente color
óxido; iris bronce en juveniles y gris o negro en adultos (Dixon et al., 1993).

Color en preservacion

Dorso del cuerpo y cola, rostral, supralabiales,y puntas de ventrales y subcaudales negros azulados, negros, azulados o azules verdosos
en juveniles; mentón y garganta azules cremas; porción central de todas las ventrales y subcaudales de un azul más claro; coloración
variable en adultos; dorso de la cabeza y algunas escamas posteriores a ésta usualmente más oscuros que el resto de la coloración dorsal;
dorso amarillo, café amarillento, oliva amarillento, café oliva, oliva, café rojizo, café grisáceo, café y negro, negro, gris y negro, amarillo y
negro, blanco y negro, u oliva y negro; escamas dorsales en su mayoría delineadas de negro o café oscuro; pueden o no presentar
pigmentación gris oscura, café oscura o negra, que da un efecto de motas o pecas; borde inferior de las supralabiales, mentón y garganta
más claros que la coloración dorsal; ventrales y subcaudales de coloración variable, al igual que la parte dorsal, pero generalmente más



claras que el dorso; las ventrales y subcaudales con pigmentación café oscura o negra profusa o no tan profusa; generalmente las
ventrales posteriores y las subcaudales con un borde café oscuro o negro tenue (Dixon et al., 1993).

Historia natural

Esta especie es diurna y se alimenta principalmente de ranas y con menor frecuencia de lagartijas. Se moviliza por el suelo o en pequeños
árboles y arbustos (Dixon et al., 1993). La eclosión de los huevos se da probablemente durante la temporada lluviosa (Martins y Oliveira,
1998). Se han reportado hembras con 6-11 huevos (Duellman, 1978; Dixon et al., 1993). Como mecanismo de defensa, tanto adultos como
juveniles atacan y muerden frecuentemente, elevan la cabeza y colocan el tercio anterior del cuerpo en forma de "S". En juveniles, el
patrón de coloración, así como los comportamientos de defensa, son muy similares a los de Philodryas viridissimus, sugiriendo un posible
caso de mimetismo (P. viridissimus es una serpiente conocida por causar envenenamientos muy dolorosos); otra posibilidad es que estos
juveniles imiten a Bothrops bilineatus. Los adultos que descansan sobre la vegetación durante el día son muy difíciles de capturar, ya que
cuando el observador se acerca se ponen muy alertas, y se lanzan al suelo, alejándose rápidamente. También se han observado adultos
que se lanzaron al agua y huyeron sumergiéndose y nadando varios metros. Son parasitadas por nematodos Spiruridea (Dixon et al.,
1993).

Distribución y Hábitat

Chironius scurrulus se distribuye en Brasil, sureste de Colombia, norte de Bolivia, Ecuador, este de Venezuela, este de Perú, Trinidad,
Guyana, Surinam y Guayana Francesa. El reporte de mayor altitud registrado es en Ecuador, en la provincia de Morona Santiago, a 840 m
de altitud, sugiriendo la preferencia por tierras bajas (Peters y Orejas-Miranda, 1970; Dixon et al., 1993). En Ecuador se ha reportado para
las provincias de Sucumbíos, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza y Zamora Chinchipe. 

Esta serpiente habita en bosques lluviosos tropicales siempreverdes de la región ecuatorial, primarios y secundarios, así como en claros y
bordes de bosques. Durante sus periodos de actividad es posible encontrarla sobre el suelo o en pequeños árboles, arbustos y helechos;
duerme sobre arbustos (Dixon et al., 1993).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Montano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Hollis (2006), en un estudio acerca de la filogenia del género Chironius, sugiere a C. fuscus como especie hermana de C. laevicollis y C.
scurrulus; un cambio de color ontogénico único compartido por C. laevicollis y C. scurrulus apoya su condición de especies hermanas.
Estas dos especies se encuentran geográficamente separadas: C. laevicollis se encuentra en la costa sureste de Brasil, mientras que C.
scurrulus se distribuye más ampliamente, a través de región ecuatorial de Sudamérica.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Chironius carinatus

Serpientes látigo negras
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Colubrinae

Nombres comunes

Corredoras negras , Machetes , Culebras loras , Azotadoras , Sipos , Culebras lomo de machete , Golden tree snakes , Yellow bellies , Yellow
machetes , Serpientes arbóreas doradas , Serpientes de vientre amarillo , Machetes amarillas , Serpientes látigo negras

Tamaño

Los machos son más grandes que las hembras. El macho más grande reportado tiene 2024 mm de longitud total y 720 mm de longitud de
cola. La hembra más grande tiene 1708 mm de longitud total y 567 mm de longitud de cola (Dixon et al., 1993; Savage, 2002).

Color en vida

Este género se caracteriza por cambios ontogénicos en la coloración; adultos con una coloración dorsal uniforme gris oliva o café oliva;
presencia de puntos en la primera hilera de escamas en la región anterior del cuerpo y cola; supralabiales, garganta y vientre amarillos
verdosos; juveniles presentan una coloración más brillante que los adultos, en tonos cafés o cafés grisáceos; bandas oscuras cafés
cruzadas usualmente con bordes claros y franjas latero-ventrales azuladas; vientre similar al de los adultos; iris café grisáceo; lengua
asalmonada dorsalmente y gris ventralmente (Duellman, 1978; Savage, 2002).

Color en preservacion

Adultos con la parte superior de la cabeza café oscura u oliva, incluyendo las postoculares superiores y la porción superior de las
temporales; rostral, nasales, loreal, preocular, postocular inferior, márgenes inferiores de las temporales y mitad superior de las
supralabiales detrás del ojo cafés oscuras; supralabiales anteriores al ojo, porción inferior de las supralabiales detrás del ojo, mentón y
garganta amarillos intensos o pálidos; subcaudales amarillas, ventrales posteriores y subcaudales anteriores algunas veces amarillas;
dorso café oliva oscuro o café oscuro; casi todas las escamas de la primera hilera del cuerpo con puntos amarillos o motas tenues; a veces
las escamas dorsales del cuerpo y cola con motas oscuras tenues; franja vertebral café amarillenta pálida entre las quillas; escamas
ventrales y subcaudales usualmente con bordes cafés oscuros conspicuos (Dixon et al., 1993).



Historia natural

Chironius carinatus es una especie diurna y de hábitos terrestres y arbóreos. Presenta una dieta generalista, alimentándose
principalmente de ranas, aunque también consume lagartijas, ratones y aves (Duellman, 1978; Hollis, 2006). Es inofensiva para el ser
humano. Como mecanismo de defensa esta serpiente levanta la cabeza del suelo y simula un ataque manteniendo la boca abierta y
realizando un sonido como un siseo, y si esto no funciona aplana la cabeza pareciendo más ancha y simulando un ataque (Savage, 2002).
Es parasitada por garrapatas (Amblyomma dissimile y Amblyomma sp.) (Dixon et al., 1993).

Distribución y Hábitat

Chironius carinatus se distribuye en Brasil, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Trinidad, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia (Hollis, 2006;
Uetz y Hallermann, 2012). Habita en la zona tropical oriental, entre los 0-1000 m de altitud (Dixon et al., 1993). En Ecuador se la ha
reportado para las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos, Napo y Zamora Chinchipe. 

Esta serpiente habita en bosques de galería y bosques lluviosos tropicales siempreverdes de la Amazonía. También se la ha reportado en
la sabana costera de Guyana, y en los bosques subtropicales mesofíticos deciduos y en campos cerrados de Venezuela (Dixon et al., 1993).
Su actividad la realiza sobre el suelo o en pequeños arbustos donde se la puede observar forrajeando, pernocta sobre arbustos
(Duellmann, 1978; Savage, 2002).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

En base a características morfológicas, Hollis (2006) propuso reconocer a las entonces subespecies de Chironius carinatus (Chironius
carinatus carinatus, Chironius carinatus flavopictus y Chironius carinatus spixi) como especies: C. carinatus, C. flavopictus y C. spixi.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Dendrophidion dendrophis

Serpientes corredoras aceituna de bosque
Schlegel (1837)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Colubrinae

Nombres comunes

Common forest racers , Serpientes corredoras comunes , Olive forest racers , Serpientes corredoras aceituna de bosque

Tamaño

No existen diferencias significativas en la longitud rostro cloacal entre machos y hembras, aunque los machos pueden alcanzar la
madurez sexual con menor longitud que las hembras. Los machos alcanzan una longitud rostro cloacal de 445-668 mm, y las hembras de
492-693 mm. Esta serpiente se caracteriza por tener colas muy largas, en machos la cola mide lo equivalente a un 40,7-52,7% de la
longitud rostro cloacal, mientras en hembras un 33,0-53,7% de la longitud rostro cloacal (Da Costa Prudente et al., 2007).

Color en vida

Dorso café oscuro, café grisáceo o café rojizo, más claro anteriormente (habano o habano grisáceo); barras dorsales transversales cafés
entre 47 a 58, las que pueden ser inconspicuas en adultos, salvo en el primer tercio del cuerpo, donde son evidentes; segmento anterior
de cada barra es más oscuro que el posterior, excepto en la parte anterior del cuerpo, donde son azulados; entre las barras una mancha
habana cremosa, amarillenta o anaranjada cremosa; la piel entre las hileras dorsales anaranjada cremosa a amarilla (evidente cuando la
serpiente se infla); dorso de la cabeza café oliva a habano; mentón y garganta blancos; vientre amarillo limón; lengua gris a negra; iris
crema en la región superior, el resto café rojizo (Duellman, 1978; Martins y Oliveira, 1998; Natera-Mumaw, 2008).

Historia natural

Es una especie diurna, de hábitos terrestres a semi-arborícolas. Caza mediante forrajeo pasivo, permaneciendo varías horas quieta, al
acecho; pero al detectar una presa la puede perseguir (forrajeo activo) (Martins y Oliveira, 1998; Freire et al., 2010). Se alimenta de ranas
pequeñas, en su mayoría diurnas, que habitan en la hojarasca, como Adenomera, Pristimantis, Anomaloglossus y Scinax (Duellman, 1978;
Martins y Oliveira, 1998; Da Costa Prudente et al., 2007). Se han registrado también artrópodos como parte de contenidos estomacales,
pero se sugiere que éstos provienen del intestino de sus presas (Da Costa Prudente et al., 2007). Se reproduce durante todo el año en
aquellas áreas donde no hay estaciones, y en la estación lluviosa en aquellas áreas donde las estaciones son marcadas. El número de



puesta es variable, entre 3 y 12 huevos (Da Costa Prudente et al., 2007). Como mecanismo de defensa esta serpiente infla su cuerpo,
aumentando su tamaño y demostrando más coloración, expele sustancias cloacales, hace vibrar su cola, y mueve su cuerpo fuertemente
para liberarse de su depredador. Además, tiene una cola larga, la que es capaz de autotomizar (romper su cola) de forma voluntaria para
escapar, lo cual es raro en serpientes (Duellman, 1978; Martins y Oliveira, 1998; Da Costa Prudente et al., 2007; Hoogmoed y Ávila-Pires,
2011). Al momento de huir, su coloración le permite mimetizarse con la hojarasca, facilitando su escape (Martins y Oliveira, 1998).

Distribución y Hábitat

Dendrophidion dendrophis se distribuye en Sudamérica, en las estribaciones orientales de los Andes y en la cuenca Amazónica, en
Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (Peters y Orejas-Miranda, 1970; Uetz y Hallermann, 2012). Habita
en las zonas tropical oriental, subtropical oriental, tropical occidental y subtropical occidental, entre los 150 y 1000 m de altura (Uetz y
Hallermann, 2012). En Ecuador se ha reportado en las provincias de Cotopaxi, Guayas, Imbabura, Sucumbíos, Napo, Orellana, Zamora
Chinchipe, Pastaza y Morona Santiago. 

Esta serpiente se encuentra en bosques primarios, preferentemente de tierras bajas, y húmedos. Es una especie terrestre, encontrándose
principalmente en la hojarasca, aunque también se la ha observado dentro del agua, quieta o nadando. En la noche sube a arbustos o
palmas, hasta aproximadamente 2 m del suelo, donde descansa (Martins y Oliveira, 1998; Natera-Mumaw, 2008).

Regiones naturales

Bosque Montano Occidental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Montano Oriental, Matorral
Seco de la Costa

Pisos Altitudinales

Tropical occidental, Subtropical oriental, Tropical oriental, Subtropical occidental

Sistemática

El género Dendrophidion (Fitzinger, 1843) está compuesto de 15 especies, las que se distribuyen desde el sur de México hasta el norte de
Brasil y Bolivia. Lieb (1988) las dividió en los grupos dendrophis, percarinatum e incertae sedis (este último formado por una especie).
Según Lieb (1988) el grupo dendrophis contiene los siguientes clados: Dendrophidion dendrophis, D. nuchale y D. vinitor. Dentro de esta
clasificación, D. vinitor es la especie con el rango de distribución más amplio (México hasta el oeste de Colombia), D. nuchale se distribuye
desde Belice hasta el occidente de Ecuador, y D. dendrophis se distribuye en el oriente de Ecuador, Perú, Brasil y las Guyanas. Lieb (1988)
sugirió que las poblaciones de D. dendrophis y las de D. nuchale requerían más estudios, ya que sus variaciones inter-poblacionales
sugerían que ambas especies eran en realidad complejos de especies. Años más tarde se realizaron algunos estudios en el clado, y se
distinguió que los tres grupos designados por Lieb (1988) se trataban de complejos de especies (Freire et al., 2010; Cadle, 2012; Cadle y
Savage, 2012). 

Freire et al. (2010) realizaron un estudio, en base a caracteres de lepidosis, coloración y de los hemipenes, en poblaciones de Brasil
pertenecientes al complejo de especies de D. dendrophis. Como resultado de este estudio describen la especie D. atlantica, la cual se
distribuye en el nordeste brasileño, y aumentan el número de especies de este género para Brasil. Cadle y Savage (2012) no descartan la
posibilidad de que D. dendrophis contenga aún más de una especie.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Datos insuficientes. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Drymobius rhombifer

Culebras con rombos
Günther (1860)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Colubrinae

Nombres comunes

Blotched racers , Esmerald racers , Culebras con rombos

Tamaño

Se podría decir que esta serpiente presenta un tamaño medio, puede llegar a medir 1200 mm de longitud total, y su cola corresponde al
30-40% de la misma (Savage, 2002). En Ecuador, Duellman (1978) reportó un individuo de 907 mm de longitud rostro cloacal y 361 mm de
cola.

Color en vida

Dorso habano a gris, con 20 manchas romboideas grises oscuras a cafés oscuras, delineadas en negro y con sus centros más claros; hilera
de manchas pequeñas y negras en las puntas de las escamas ventrales y laterales; dorso de la cabeza habano oliva, grisáceo o café rojizo,
con manchas más oscuras en las parietales; flancos de la cabeza más claros que el área dorsal; labiales grises a habanas; mentón y
garganta habanos, amarillentos o grisáceos, sin manchas; superficie ventral proximal sin manchas, distalmente con manchas (más
abundantes en la cola); los adultos son más oscuros, y las manchas menos conspicuas que en juveniles, los últimos con mayor cantidad
de manchas ventrales; iris bronce en juveniles y adultos (Duellman, 1978; Savage, 2002).

Historia natural

Es una serpiente diurna y terrestre, que a pesar de ser considerada una especie con amplia distribución, se conoce poco sobre su ecología
e historia natural. Se han reportado lagartijas en su dieta, aunque es probable que se alimente de insectos en su etapa juvenil, y de
pequeños vertebrados en la etapa adulta, como otras especies del género (i.e. Drymobius margaritiferus y D. chloroticus). Además, se ha
reportado la autotomía involuntaria de la cola dentro del género (su cola puede desprenderse como mecanismo de defensa) (Duellman,
1978; Savage, 2002).

Distribución y Hábitat



Drymobius rhombifer se distribuye en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana,
Ecuador, Bolivia y Perú (Savage, 2002). Habita hasta los 1200 m de altura, en las zonas tropicales oriental y occidental. En Ecuador,
aunque sus poblaciones son discontinuas, se ha registrado hasta aproximadamente 900 m de altitud; y se ha reportado en las provincias
de Orellana, Sucumbíos, Napo, Pastaza, Cotopaxi, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, El
Oro, Imbabura y Loja. 

Esta serpiente habita en bosques primarios y secundarios húmedos y lluviosos tropicales, poco intervenidos, así como en bosques
húmedos premontanos. Al parecer pernocta en arbustos (Duellman, 1978; Savage, 2002).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Matorral Interandino, Matorral Seco de la Costa, Bosque Deciduo de la Costa, Bosque Húmedo
Tropical del Chocó, Bosque Piemontano Occidental, Bosque Montano Occidental, Bosque Piemontano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical occidental, Tropical oriental

Sistemática

Este género está formado por cuatro especies, Drymobius chloroticus (Cope), D. margaritiferus (Schlegel), D. melanotropis (Cope) y D.
rhombifer (Gunther), y se han agrupado en tres grupos en base a su coloración y distribución, el grupo margaritiferus (conformado por D.
margaritiferus), el grupo rhombifer (conformado por D. rhombifer) y el grupo chloroticus (conformado por D. chloroticus y D. melanotropis)
(Wilson, 1970).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

Se conoce muy poco acerca del estado de sus poblaciones naturales, por lo que se requieren más estudios para poder determinar cuáles
son sus mayores amenazas. En todo caso, al ser una especie de bosques, sobre todo primarios, se sugiere que la destrucción,
fragmentación y contaminación de su hábitat son sus mayores amenazas.
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Drymoluber dichrous

Serpientes corredoras comunes brillantes
Peters (1863)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Colubrinae

Nombres comunes

Common glossy racers , Northern woodland racers , Serpientes corredoras comunes brillantes

Tamaño

Se han registrado hembras de hasta 1300 mm y machos de 1032 mm de longitud total (Martins y Oliveira, 1998). En esta especie existe
dimorfismo sexual, siendo los machos más grandes que las hembras, lo que es raro en colúbridos (Costa, 2010).

Color en vida

En adultos dorso café, café oliva, café verdoso, café rojizo, verde oscuro, gris azulado o gris negruzco; algunas veces el primer tercio del
cuerpo puede ser más claro que el resto del cuerpo o presentar bandas oscuras delineadas en crema amarillento; dorso y flancos de la
cabeza oscuros; en algunos individuos presencia de una franja negra inconspicua desde la preocular hasta la parte posterior de la
temporal, y en otros marcas habanas verdosas a amarillas anaranjadas entre las parietales y la frontal; labiales, mentón, garganta y
vientre verdosos, habanos verdosos, o amarillos a blancos, excepto las supralabiales, que pueden presentar los márgenes superiores
oscuros; flancos del mismo color que las dorsales, coloración que se interrumpe al comenzar las ventrales, dando un patrón bicolor; iris
bronce en la parte superior, y café cobrizo desde la zona medial a la inferior; lengua negra. En juveniles zonas oscuras del cuerpo cafés,
cafés anaranjadas, cafés rojizas o cafés grisáceas, mientras las zonas claras son blancas, cremas, cafés claras o cafés anaranjadas (Martins
y Oliveira, 1998; Costa, 2010).

Color en preservacion

Adultos con dorso gris azulado o azul oscuro; algunos especímenes mantienen el patrón de manchas de los juveniles; vientre crema a
amarillo, sin manchas y con los márgenes de las escamas del mismo color dorsal (rara vez individuos con vientre oscuro); infralabiales
claras con márgenes oscuros. Algunos juveniles con 31 a 52 bandas oscuras; otros con bandas sólo en la región posterior (incluyendo la
cola); vientre generalmente crema, menos frecuentemente individuos con marcas oscuras, con la mitad posterior oscura o totalmente
oscura; internasales y prefrontales claras; algunos especímenes presentan una franja clara en la parietal (Costa, 2010).



Historia natural

Esta serpiente es diurna y terrestre. Se alimenta principalmente de lagartijas, aunque también consume anfibios y huevos de lagartijas y
serpientes. Entre las lagartijas se encuentran principalmente las terrestres, como Iphisa elegans, Arthosaura y otros gimno‚álmidos,
Kentropyx, entre otros. Se ha registrado que el número de puesta de esta serpiente ovípara varía entre 2-6 huevos, y al parecer podría
reproducirse anualmente. Los mecanismos de defensa utilizados por esta especie son la cripsis (al encontrarse en peligro se queda
quieta, mimetizándose con el entorno) y levantar la cabeza formando una “S” con el cuerpo, lo que sugiere un posible ataque; en el caso
de juveniles la coloración es similar a algunas especies de Micrurus (serpientes de coral) y de milpiés, ambos grupos presentan venenos y
colores aposemáticos; por último, se ha sugerido que la cola larga de esta especie terrestre puede estar vincula a una autotomía
involuntaria (este comportamiento donde la cola se desprende del cuerpo ha sido observado en otros colúbridos, y se relaciona con la
cantidad de individuos con colas fraccionadas registrados en los inventarios). Cuando es capturada, trata de liberarse moviendo su
cuerpo fuertemente, además hace vibrar la cola y trata de morder (Martins y Oliveira, 1998; Costa, 2010).

Distribución y Hábitat

Drimoluber dichrous tiene una amplia distribución, se encuentra en Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana, Guayana
Francesa y Surinam. Habita desde el nivel del mar hasta los 3500 m de altura, con poblaciones discontinuas, en las zonas tropical y
subtropical orientales (Costa, 2010). En Ecuador se ha reportado en las provincias de Pastaza, Orellana, Napo, Sucumbíos, Morona
Santiago y Chimborazo. 

Esta serpiente habita en bosques primarios y secundarios húmedos y lluviosos, bosques de tierra firme, bosques inundables, en la mata
atlántica, en la caatinga y en estribaciones orientales. Se la encuentra en la hojarasca y en troncos y ramas durante el día, y en la noche
pernocta sobre pequeños arbustos (entre 0,7-2,2 m del el suelo) (Duellmann, 1978; Martins y Oliveira, 1998; Costa, 2010).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental

Pisos Altitudinales

Subtropical oriental, Tropical oriental

Sistemática

El género Drymoluber, familia Colubridae, ocurre en la cuenca amazónica y estribaciones orientales de los Andes, y consta de tres
especies: D. dichrous, D. brazili y D. apurimacensis. Este género fue asignado por Amaral (1930), quien crea un género monotípico para D.
dichrous, ya que considera que la especie tiene características similares a los géneros Drymobius y Coluber, y considera que merece ser
catalogada dentro de un nuevo género. Esta especie fue previamente catalogada como Herpetodryas dichroa (Peters, 1863) y Elaphe
dichroa (Gri•in, 1916), y es la especie del género con mayor rango de distribución (Costa, 2010). Posteriormente, Stuart (1932) sitúa
dentro de este género a Drymobius brazili. El género Drymoluber se mantiene con dos especies hasta el 2004, cuando se describe a D.
apurimacensis, que se distribuye en Perú (Lehr et al., 2004).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Leptophis ahaetulla

Loras falsas gigantes
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Colubrinae

Nombres comunes

Bejuquillos verdes , Giant parrotsnakes , Serpientes verdes , Loras falsas gigantes

Tamaño

Albuquerque (2008) reporta un macho de 1126 mm de longitud rostro cloacal con aproximadamente 700 mm de cola, y una hembra de
896 mm de longitud rostro cloacal con 513 mm de cola. Martins y Oliveira (1998) reportan un individuo de sexo desconocido de 2340 mm
de longitud total. Normalmente un mayor tamaño en las hembras permite una mayor capacidad reproductiva; sin embargo, es común en
muchos géneros de colúbridos que los machos sean más grandes (Bonnet et al., 1998). Esto suele asociarse generalmente con combates
activos en los machos (Shine, 1978), lo cual parece congruente con los patrones reproductivos observados en L. ahaetulla (Mattos et al.,
2017) (véase sección de Historia Natural).

Color en vida

Dorso verde metálico o verde césped, frecuentemente con una franja dorsomedial grisácea a rojiza, más evidente posteriormente, o dos
franjas dorsolaterales verdes separadas entre sí por una franja pálida, éstas a veces se vuelven menos notorias en el tercio posterior del
cuerpo; franja ventrolateral blanca grisácea; región ventrolateral del cuello blanca a amarilla dorada; todas las escamas dorsales tienen
bordes negros; cabeza verde metálica o verde césped con una franja lateral (detrás de los ojos) café oscura o negra; vientre blanco en la
región anterior, se vuelve gris posteriormente; iris bronce con una franja ancha negra en el medio (Martins y Oliveira, 1998; Albuquerque,
2008).

Historia natural

Es una especie diurna de hábitos principalmente arborícolas, aunque ocasionalmente se la encuentra también en el suelo. Su coloración
es eficaz para ocultarse mientras se encuentra activa en la vegetación (Martins y Oliveira, 1998). Durante la noche ocupa la vegetación
baja para dormir. Es un forrajeador activo y se alimenta principalmente de ranas arborícolas, especialmente aquellas de la familia
Hylidae, género Scinax, aunque también se han registrado lagartijas (Anolis, Thecadactylus rapicauda, Gonatodes humeralis), otras



serpientes (Mastigodryas boddaerti), aves jóvenes (Tachyphonus cristatus) y salamandras (Bolitoglossa paraensis) en su dieta (Martins y
Oliveira, 1998; Albuquerque et al., 2007; Albuquerque, 2008). Al parecer manipula sus presas antes de ingerirlas ya que la mayoría han
sido tragadas primero por la cabeza. Tal manipulación es probablemente facilitada por toxinas que son letales para presas pequeñas
(Albuquerque et al., 2007). Es una serpiente ovípara (Uetz y Hallermann, 2014), el número de puesta es probablemente de 1 a 6 huevos
(Martins y Oliveira, 1998). Cruz-Lizano et al. (2013) reportan el comportamiento durante una cópula donde el macho se acercó a la
hembra, los individuos alinearon sus cuerpos y empezaron a rodar sobre el cuerpo de la hembra con ondas caudocefálicas. Mattos et al.
(2017) reportan un caso de cópula donde un macho trató de desalojar a otro mientras se estaba apareando; el caso fue observado al
sureste de la Amazonía brasileña. Específicamente, el evento involucra a dos machos de aproximadamente el mismo tamaño (800 mm de
longitud total) y una hembra más pequeña (700 mm). La pareja en actividad reproductiva fue encontrada alrededor de 1,3 m sobre el
suelo en las ramas de un árbol pequeño. Al acercarse el segundo macho, el que estaba copulando empezó a moverse más alto entre las
ramas, arrastrando a la hembra con él. El segundo macho respondió siguiéndolos e intentando enrollar su cuerpo alrededor del cuerpo
del primer macho. Esto continuó hasta que los animales alcanzaron el final de una rama a unos 4,5 m sobre el suelo. En este punto, el
segundo macho mordió al primero en el cuello. Finalmente, las tres serpientes cayeron al suelo, la pareja en apareamiento se separó y los
tres escaparon en diferentes direcciones a través del suelo del bosque. La secuencia completa de observaciones duró alrededor de 15
minutos. Aparentemente, el acceso para el apareamiento puede generar competencia activa entre los machos de L. ahaetulla (Mattos et
al., 2017). Cabe mencionar que el reporte de Cruz-Lizano et al. (2013) y el de Mattos et al. (2017) contrastan en la temporada en que
ocurrieron los apareamientos, siendo el primero durante la época más seca y el segundo en la transición de la época seca a la húmeda
(Mattos et al., 2017). Con respecto al comportamiento de defensa de esta especie, al sentirse amenazada agranda la cabeza, se coloca en
posición de “S”, abre la boca, ataca, y ocasionalmente muerde (Martins, 1996; Martins y Oliveira, 1998). Al ser manipulada retuerce el
cuerpo y muerde. Por otro lado, el helminto Kalicephalus inermis aparentemente es uno de los parásitos que se pueden encontrar en esta
especie (McAllister et al., 2010).

Distribución y Hábitat

Leptophis ahaetulla se distribuye en el sur de México, Guatemala, Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela,
Isla Margarita, Trinidad, Tobago, Guayana Francesa, Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú, norte de Argentina y
probablemente El Salvador (Albuquerque, 2008; Cole et al, 2013; Uetz y Hallerman, 2014). Habita en las zonas tropical occidental, tropical
oriental y subtropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Carchi, Imbabura, Esmeraldas,
Manabí, Los Ríos, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Esta especie ha sido reportada en un amplio rango de hábitats, incluyendo el bosque lluvioso amazónico, el pantanal, la sabana y la
caatinga (Albuquerque et al., 2007). Ocupa áreas boscosas, bordes de bosques, áreas abiertas, bordes de lagos, sabanas y áreas de
pastoreo, siendo también abundante en bosques intervenidos. Es semiarborícola, pero se la puede encontrar también en el suelo y en la
vegetación caída mientras se encuentra activa; duerme sobre la vegetación baja (Martins y Oliveira, 1998; Albuquerque et al., 2007;
Albuquerque, 2008).

Regiones naturales

Matorral Seco de la Costa, Bosque Deciduo de la Costa, Bosque Húmedo Tropical del Chocó, Bosque Húmedo Tropical Amazónico,
Bosque Piemontano Oriental

Pisos Altitudinales

Subtropical oriental, Tropical occidental, Tropical oriental

Sistemática

El género Leptophis comprende un grupo de serpientes semiarborícolas y diurnas, con cuerpos alargados, que se caracterizan por
presentar una cabeza bien diferenciada del cuello. Se distribuye en Centro y Sudamérica, incluyendo las islas caribes de Trinidad y
Tobago (Albuquerque y Di-Bernardo, 2008 en Albuquerque, 2008). Los miembros de este género se diferencian por su patrón de
coloración predominantemente verde o cobre, con o sin franjas longitudinales y barras transversales angostas (Albuquerque, 2008). 

El género Leptophis contiene varias especies con una historia taxonómica compleja. Su especie tipo, Coluber ahaetulla Linnaeus, 1758,
fue descrita en base a un ejemplar asiático (actualmente Ahaetulla nasuta) y cuatro especímenes de Sudamérica (actualmente Leptophis
ahaetulla), lo que llevó a Oliver (1947) a proponer el nombre Thalerolephis en reemplazo del nombre Leptophis. Este problema fue
solucionado por Savage (1952), que estableció a Leptophis como el nombre correcto para estas serpientes (Albuquerque, 2008). 

Basado en los estudios morfológicos de Stuart (1932), Oliver (1948) sugiere que los géneros de Colubrinae, Drymobius y Mastigodryas, son
probablemente los parientes vivientes más cercanos del género Leptophis. Esta hipótesis se basó principalmente en las similitudes en el
número de escamas supralabiales, número de filas de escamas dorsales en la mitad del cuerpo, la morfología de los hemipenes y de los
dientes maxilares entre los géneros. Del mismo modo, la definición y las relaciones de las especies de Leptophis y subespecies de L.
ahaetulla se determinaron principalmente en base a la coloración y otros caracteres morfológicos (Albuquerque, 2008). 

Entre los taxones actualmente reconocidos como Leptophis, L. ahaetulla constituye un conjunto morfológicamente diverso de taxones,
que comparten un comportamiento especializado para alimentarse de anfibios, especialmente los de la familia Hylidae (Oliver, 1948;
Albuquerque et al., 2007). Esta especie es la más compleja del género, exhibe extremos en coloración, morfología externa y dentición, con



12 subespecies tradicionalmente reconocidas: L. a. ahaetulla, L. a. bocourti, L. a. bolivianus, L. a. coeruleodorsus, L. a. copei, L. a. liocercus,
L. a. marginatus, L. a. nigromarginatus, L. a. occidentalis, L. a. ortoni, L. a. praestans y L. a. urostictus. Como en otras Leptophis, las
subespecies de L. ahaetulla se definen principalmente por la coloración dorsal (Albuquerque, 2008). En base a este caracter y a caracteres
de los hemipenes, L. caatingensis probablemente sea el pariente más cercano a L. a. ahaetulla y L. a. liocercus (Albuquerque y Di-
Bernardo, 2008 en Albuquerque, 2008). 

El nombre Leptophis ahaetulla ha sido asignado a varias poblaciones de Leptophis en Sudamérica, principalmente al norte y noreste de
Brasil. Sin embargo, según Albuquerque (2008), su división en subespecies no ha sido considerada satisfactoria en Brasil. Albuquereque
(2008), en base a análisis morfológicos, sugiere elevar a estatus de especie a 10 subespecies de L. ahaetulla y sinonimizar a L. a. copei y L.
a. ortoni, con L. ahaetulla y L. nigromarginatus, respectivamente. El autor sugiere la existencia de un clado que contiene a Leptophis
bolivianus, L. marginatus y L. nigromarginatus, otro que contiene a Leptophis ahaetulla, L. coeruleodorsus y L caatinguensis y un clado
trasandino en el que se encuentran Leptophis bocourti, L. occidentalis, L. praestans y L. urosticus (Albuquerque, 2008). 

Debido a que el trabajo de Albuquerque (2008) no ha sido aún publicado, la mayoría de autores, inclusive Albuquerque, no han optado
por esta nueva nomenclatura y continúan refiriéndose a las especies antes mencionadas como subespecies de L. ahaetulla. 

Albuquerque (2009), con base en análisis morfológicos, sugiere situar a L. a. copei como un sinónimo junior de L. a. ahaetulla. Murphy et
al. (2013) realizan estudios moleculares utilizando secuencias de ADN mitocondrial en la subespecie L. a. coeruleodorsus y elevan este
taxón a nivel de especie ya que sus resultados sugieren que L. ahaetulla y L. coeruleodorsus son genéticamente divergentes, respaldando
así la hipótesis de Albuquerque (2008). En el mismo estudio los autores describen una nueva especie de Leptophis para Tobago, L. haileyi.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Casi amenazada. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Oxybelis aeneus

Serpientes liana cafés
Wagler (1824)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Colubrinae

Nombres comunes

Brown vinesnakes , Serpientes palo , Bejuquillos (Colombia) , Vine snakes , Bejucos (Guayas) , Serpientes liana cafés

Tamaño

Los adultos alcanzan una longitud total de 900 a 1700 mm, y la cola constituye un 35-45% de la longitud total (Savage, 2002). Las hembras
tienden a ser más grandes que los machos (Henderson, 1974).

Color en vida

Dorsalmente gris a café, con pigmentos verdes, amarillos, anaranjados, rojos, negros o iridiscentes, y con motas claras y oscuras; franja
preocular oscura, que continúa hasta el margen posterior de la cabeza; labiales y garganta cremas, blancas o amarillas; anteriormente el
vientre es crema a amarillento, y en algunos casos con franjas amarillentas a rojizas, y posteriormente como el dorso; en algunos casos
una franja ventral o franjas en los flancos; iris amarillo a beige; lengua negra azulada (Touzet y Cisneros-Heredia, 1998; Savage, 2002).

Historia natural

Es una especie diurna y arborícola, la cual es más activa en horas crepusculares, aunque se la puede encontrar activas durante el día, bajo
la sombra; se la encuentra en áreas de vegetación densa (Fleishman, 1985; Venegas, 2005, Grant y Lewis, 2010). Su dieta está compuesta
de vertebrados como lagartijas, anfibios, mamíferos pequeños, aves pequeñas, insectos y peces, y al parecer tiene una preferencia por
lagartijas del género Anolis (Grant y Lewis, 2010). Es una especie ovípara, con una actividad reproductiva de aproximadamente 12-13
semanas. Las hembras ponen sus huevos en la época más húmeda del año, y el número de puesta es de 3-5 huevos de 30 a 40 mm de
largo, el número de puesta no es fijo, y aumenta con el tamaño de la hembra (Savage, 2002). Como mecanismo de defensa y depredación
las serpientes del género Oxybelis giran los ojos mientras se mantienen inmóviles, buscando a sus presas y vigilando su entorno
(Mattison, 1995). Esta serpiente también se mimetiza con su entorno, quedándose totalmente inmóvil al ser perturbada (Mattison, 1995).
Fleishman (1985) reportó que mientras se desplaza hacia adelante, la cabeza y el cuerpo se mueven rítmicamente a manera de un
péndulo, lo que le permite mimetizarse con el movimiento de la vegetación. Otra característica de esta serpiente es que saca la lengua y



la mantiene quieta, engañando a sus presas; además, la lengua se expande y contrae, lo que podría distraer a la presa, así como
mantener un contacto olfatorio continuo con el ambiente (Keiser, 1975). O. aeneus es una serpiente medianamente venenosa que posee
colmillos acanalados y cuya mordedura puede causar una reacción en humanos, en todo caso las mordeduras son poco frecuentes y solo
ocurren cuando se siente amenazada (Crimmins, 1937; Savage, 2002).

Distribución y Hábitat

Oxybelis aeneus se distribuye en Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala, Bélice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia,
Venezuela, la Guayana, la Guayana Francesa, Surinam, Trinidad y Tobago, Ecuador, hasta Perú y Bolivia, y hacia el sur de Brasil en las
estribaciones del Atlántico (Peters y Orejas-Miranda, 1970; Cisneros-Heredia, 2007; Embert, 2008; Grant y Lewis, 2010). Habita en las
zonas tropical occidental, subtropical occidental y tropical oriental. En Ecuador se encuentra entre 0 y 1300 m de altura, y ha sido
reportada en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura, Azuay, Napo,
Sucumbíos, Pastaza, Orellana y Loja (Pérez-Santos y Moreno 1991; Touzet y Cisneros-Heredia, 1998; Cisneros-Heredia, 2007). 

Esta serpiente habita en bosques primarios, secundarios y áreas intervenidas en las siguientes formaciones vegetales: bosques secos
bajos, bosques húmedos y bosques lluviosos. Se las encuentra entre 0,3-1,8 m de altura, en pequeños arbustos, pastos altos o árboles
que puedan treparse (Savage, 2002; Grant, y Lewis, 2010).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Occidental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Deciduo de la Costa, Matorral Seco de la Costa, Bosque
Húmedo Tropical del Chocó

Pisos Altitudinales

Tropical occidental, Subtropical occidental, Tropical oriental

Sistemática

Inicialmente el género Oxybelis incluía 5 especies, posteriormente, se sugiere crear un nuevo género (Xenoxybelis) que incluye dos
especies amazónicas (X. argenteus y X. boulengeri), diferenciadas del resto del género por las estructuras de los hemipenes (Savage,
2002). 

Keiser (1974, 1982) revisa la especie Oxybelis aeneus, la cual presenta una gran variación morfológica a lo largo de su distribución. Entre
estas se encuentran las quillas de las escamas, la estructura de los hemipenes, y la coloración (en Savage, 2002). Keiser (1992) en sus
estudios mantiene a Oxybelis aeneus como una especie monotípica extremadamente variable y con una amplia distribución.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Oxybelis fulgidus

Serpientes liana verdes
Daudin (1803)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Colubrinae

Nombres comunes

Green vinesnakes , Glanzspitznatter , Cordoncillos verdes , Serpientes liana verdes

Tamaño

Alcanza los 2000 mm de longitud total, siendo la cola muy larga (un 32-42% de la longitud total) (Savage, 2002). Los machos presentan
colas más largas que las hembras (Scartozzoni et al., 2009).

Color en vida

Superficies dorsales del cuerpo verdes brillantes; vientre verde pálido a verde amarillento, con una franja blanca amarillenta a cada lado
que continúa sobre el envés de la cola; el borde de la boca color carne; iris amarillo; lengua verde (Savage, 2002).

Historia natural

Es una especie diurna que forrajea pasiva y activamente en la vegetación baja del bosque. Se alimenta de lagartijas (principalmente
iguánidos, como Polychrus y Anolis), aves (principalmente Passeriformes como Dendrocolaptidae, Parulidae y Thraupidae), ranas, y se
han reportado también mamíferos, aunque esto podría ser un error o una generalización. Cuando se encuentra al acecho de una presa
mantiene la lengua afuera de manera rígida para sentir la presencia de la presa (Savage, 2002; Scartozzoni et al., 2009). Como mecanismo
de defensa y depredación las serpientes del género Oxybelis giran los ojos mientras se mantienen inmóviles, buscando a sus presas y
vigilando su entorno (Mattison, 1995). Es una serpiente ovípara. Los machos alcanzan la madurez sexual con menor tamaño que las
hembras (710 mm y 900 mm de longitud rostro cloacal, respectivamente). Tienen un periodo reproductivo largo, que abarca básicamente
la estación lluviosa, como sugiere su ciclo vitelogénico. La presencia de huevos oviductales y su puesta ocurre desde el final de la estación
seca hasta el principio de la estación lluviosa, y las eclosiones se han registrado en esta última estación. Existe un reporte de una hembra
que puso 10 huevos, los cuales eclosionaron en 105-106 días. Entre sus predadores naturales en Guatemala se encuentra el “gran halcón
negro” (Buteogallus urubitinga). No es una especie agresiva, aunque puede morder si es manipulada; su veneno, el que inyecta a través
de sus colmillos traseros, puede causar dolor e hinchazón, pero no es mortal para el humano (Savage, 2002; Scartozzoni et al., 2009).



Distribución y Hábitat

Oxybelis fulgidus se distribuye en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela,
Trinidad y Tobago, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa (Uetz y Hallermann, 2012). Habita en la zona
tropical oriental. En Ecuador se ha reportado para las provincias de Tungurahua, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Napo. 

Esta serpiente habita en bosques de galería que se encuentran dentro de bosques secos de tierras bajas y bosques húmedos
premontanos. También se encuentra en lugares relativamente intervenidos de bosques húmedos de tierras bajas, bosques húmedos
premontanos y bosques lluviosos, así como en los márgenes bajos de bosques húmedos montanos bajos (Savage, 2002).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Inicialmente el género Oxybelis incluía 5 especies, posteriormente, se sugiere crear un nuevo género (Xenoxybelis) que incluye dos
especies amazónicas (X. argenteus y X. boulengeri), diferenciadas del resto del género por las estructuras de los hemipenes (Savage,
2002). 

Villa y McCraine (1995) describen una población de Isla de Roatán (Honduras), tradicionalmente reconocida como Oxybelis fulgidus, como
una nueva especie (Oxybelis wilsoni), principalmente en base a diferencias en la coloración y conteo de las escamas subcaudales. Según
Savage (2002) esta podría ser tanto una especie válida, como un morfotipo local o una variante genética; aunque no se han reportado
Oxybelis con este patrón de coloración amarillo en ningún otro lugar.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Rhinobothryum lentiginosum

Falsas corales anilladas amazónicas
Scopoli (1785)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Colubrinae

Nombres comunes

Falsas corales rojinegras , Amazon banded snakes , Amazon ringed snakes , Falsas corales anilladas amazónicas

Tamaño

Martins y Oliveira (1998) reportan una longitud total máxima de 1343 mm para machos y 1605 mm para hembras.

Color en vida

Dorso con bandas negras largas separadas por bandas blancas que encierran bandas rojas con bordes negros (las bandas rojas tienen
escamas negras dispersas), lo que da lugar a una secuencia de colores negro-blanco-rojo-blanco-negro. Cabeza negra, cada escama
bordeada de blanco, con una delgada banda nucal blanca y marcas rojas en las escamas laterales detrás de los ojos y en el extremo
posterior de la cabeza. Vientre negro excepto en las secciones de los anillos blancos. Iris gris oscuro con puntos grises muy pequeños
(Martins y Oliveira, 1998; Cole et al., 2013).

Historia natural

Es un habitante del bosque que parece presentar hábitos diurnos y nocturnos. La mayoría de veces ha sido observada sobre el suelo; sin
embargo, su dieta indica que también presenta hábitos arborícolas (Martins y Oliveira, 1998). Es especialista en lagartijas, pequeñas del
género Gonatodes hasta grandes como Polychrus marmoratus. Posiblemente caza sus presas en la noche mientras duermen (Martins y
Oliveira, 1998; Romero-Martínez, 2009). Sus hábitos de reproducción son prácticamente desconocidos (Mattison, 1995). Martins y Oliveira
(1998) reportaron una hembra en Amazonas, Brasil, con tres folículos agrandados. Según estos autores, el patrón de coloración bicolor
(negro y rojo) de esta especie es un caso abstracto de mimetismo con serpientes de coral; lo cual, según Savage (2002), es algo poco
común dentro de serpientes que presentan hábitos arborícolas. Martins y Oliveira (1998) reportaron un individuo adulto que al ser
manipulado no intentó morder, sino que hizo vibrar su cola y agrandó la cabeza.

Distribución y Hábitat



Rhinobothryum lentiginosum se distribuye en Brasil, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y
Paraguay (Peters y Orejas-Miranda, 1970; Miranda et al., 2009; Uetz y Hallermann, 2014). Habita en la zona tropical oriental. En Ecuador se
ha reportado en las provincias de Napo, Pastaza y Orellana (Orcés y Almendáriz, 1994). 

Esta especie habita desde bosques secundarios y pasturas hasta sabanas amazónicas abiertas (Miranda et al., 2009).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Esta especie se encuentra clasificada dentro de la subfamilia Colubrinae, familia Colubridae (Holm, 2008; Zaher et al., 2009; Pyron et al.,
2013). Se conoce poco acerca de su sistemática. El género Rhinobothryum se compone de dos especies, R. lentiginosum y R. bovallii. Hasta
la actualidad, ninguna filogenia de Colubridae (sensu lato), o incluso de Colubroidea o Caenophidia, ha aclarado adecuadamente las
relaciones filogenéticas de Rhinobothryum con otros grupos de colúbridos neotropicales. 

Vidal et al. (2010) incluyó a R. lentiginosum como grupo externo en un análisis molecular de la familia Dipsadidae. La especie resultó ser
filogenéticamente más cercana a las especies de la subfamilia Natricinae (siguiendo la clasificación de Pyron et al., 2011), que son de
origen Neoártico, que a los representantes de Centro y Sudamérica. Este resultado respalda la propuesta presentada por Duellman
(1990), quien sugirió un origen en el norte muy antiguo para R. lentiginosum. Según el modelo de Duellman (1990), Rhinobothryum habría
llegado a Sudamérica a través del istmo de Panamá, probablemente poco después de que se estableció la conexión entre las dos áreas en
la mitad del Plioceno (3,5-4,5 Ma). La evidencia de esta hipótesis podría ser derivada de la distribución disyuntiva de R. bovallii y R.
lentiginosum, lo que sugiere un proceso de especiación alopátrica. Rhinobothryum lentiginosum se distribuye en las selvas tropicales de
tierras bajas amazónicas desde Colombia y Venezuela hasta Paraguay, mientras que R. bovallii se encuentra al oeste de los Andes, en el
noroeste de Sudamérica, con un registro aislado al noroeste de Venezuela (Rojas-Morales, 2012). 

Dos hipótesis surgen para explicar esta especiación. La una se basa en la migración de una especie de Rhinobothryum hacia el este a
mitad del Plioceno y el consecuente levantamiento de los Andes. La otra se basa en indicadores de un posible corredor de bosque
tropical bajo lluvioso entre los bosques del Chocó y de la Amazonía a través de la deflexión de Huancabamba durante el último gran
periodo interglacial. Tanto el ascenso de los Andes del Norte como el cierre de la deflexión de Huancabamba, podrían haber formado las
barreras que llevaron a la divergencia entre R. bovallii y R. lentiginosum ya que aíslan a las poblaciones de Rhinobothryum al este y al
oeste de los Andes. Sin embargo, para probar cualquiera de estas hipótesis se requiere un estudio filogenético detallado de varias
poblaciones de ambas especies (Rojas-Morales, 2012).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Datos insuficientes. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.

Literatura Citada

1. Capdevielle, R. A. 2010. Rhinobothryum. En: Enciclopedia virtual de las serpientes. http://www.serpientes-
snakes.com.ar/superfamilias/rhinobothryum.htm. (Consultado: 2010).

2. Carrillo, E., Aldás, S., Altamirano-Benavides, M. A., Ayala-Varela, F., Cisneros-Heredia, D. F., Endara, A., Márquez, C., Morales, M.,
Nogales-Sornosa, F., Salvador, P., Torres, M. L., Valencia, J., Villamarín-Jurado, F., Yánez-Muñoz, M. H. y Zárate, P. 2005. Lista roja
de los reptiles del Ecuador. Fundación Novum Milenium, UICN-Sur, UICN-Comité Ecuatoriano, Ministerio de Educación y Cultura,
Serie Proyecto Peepe, Quito, Ecuador, 46 pp.

3. CITES. 2014. Appendices I, II and III. http://www.cites.org/eng/app/appendices.php. (Consultado: 2014).
4. Cole, C. J., Townsend, C. R., Reynolds, R. P., MacCulloch, R. D. y Lathrop, A. 2013. Amphibians and reptiles of Guyana, South

America: Illustrated keys, annotated species accounts, and a biogeographic synopsis. Proceedings of the Biological Society of
Washington 125(4):317-578.

5. Duellman, W. E. 1990. Herpetofaunas in Neotropical rainforests: Comparative composition, history, and resource use. En: Gentry,
A. H. (ed.): Four Neotropical Rainforests. New Haven, Yale University Press, 455-505.

6. Encyclopedia of life. 2014. Encyclopedia of life. http://eol.org/. (Consultado: 2014).
7. Holm, P. A. 2008. Phylogenetic biology of the burrowing snake tribe Sonorini (Colubridae). Dissertation for the degree of PhD.

University of Arizona. Department of Ecology and Evolutionary Biology. Arizona, USA.
8. IUCN. 2014. The IUCN red list of threatened species. http://www.iucnredlist.org/search. (Consultado: 2014).
9. Lamar, W. W. 2010. A checklist with common names of the reptiles of the Peruvian Lower Amazon.

http://www.greentracks.com/Reptile_List.html.(Consultado: 2010).

https://adminbioweb.com/pdf/pdfReptiliaFichas.html
https://adminbioweb.com/pdf/pdfReptiliaFichas.html


10. Martins, M. y Oliveira, M. E. 1998. Natural history of snakes in forests of the Manaus region, Central Amazonia, Brazil.
Herpetological Natural History 6(2):78-150.

11. Mattison, C. 1995. The encyclopedia of snakes. Facts on File, New York, USA, 236 pp.
12. Miranda, D. B., de Albuquerque, S. y Venâcio, N. M. 2009. Reptilia, Squamata, Colubridae, Rhinobothryum lentiginosum (Scopoli

1785): First record from state of Acre, Brazil. Check List 5:917-918.
13. Orcés, G. y Almendáriz, A. 1994. Presencia de Rhinobotrhyum lentiginosum (Scopoli, 1785) en el Ecuador. Politécnica 19(2):156-

163.
14. Peters, J. A. y Orejas-Miranda, B. 1970. Catalogue of the neotropical Squamata: Part I. Snakes. United States National Museum

Bulletin 297:1-347.
15. Pyron, R. A., Burbrink, F. T. y Wiens, J. J. 2013. A phylogeny and revised classification of Squamata, including 4161 species of

lizards and snakes. BMC evolutionary biology 13(1):93.
16. Pyron, R. A., Burbrink, F. T., Colli, G. R., Montes de Oca, A. N., Vitt, L. J., Kuczynski, C. A. y Wiens, J. J. 2011. The phylogeny of

advanced snakes (Colubroidea), with discovery of a new subfamily and comparison of support methods for likelihood trees.
Molecular Phylogenetics and Evolution 58:329-342.

17. Rojas-Morales, J. A. 2012. On the geographic distribution of the false coral snake, Rhinobothryum bovallii (Serpentes: Dipsadidae),
in Colombia – a biogeographical perspective. Salamandra 48(4):243-248.

18. Romero-Martínez, H. J. 2009. Rhinobothryum lentiginosum. En: Catálogo de biodiversidad de Colombia.
http://www.biodiversidad.co/ficha/id/2782. (Consultado: 2014).

19. Savage, J. M. 2002. The amphibians and reptiles of Costa Rica: A herpetofauna between two continents, between two seas.
University of Chicago Press, Chicago, USA, 934 pp.

20. Scopoli, G. A. 1785. Deliciae florae et faunae insubricae. Nabu Press, 182 pp.
21. Uetz, P. y Hallermann, J. 2014. The JCVI/TIGR Reptile Database. http://reptile-database.reptarium.cz. (Consultado: 2014).
22. Vidal, N., Dewynter, M. y Gower D. J. 2010. Dissecting the major American snake radiation: A molecular phylogeny of the

Dipsadidae Bonaparte (Serpentes, Caenophidia). Comptes Rendus Biologies 333:48-55.
23. Zaher, H., Grazziotin, F. G., Cadle, J. E., Murphy, R. W. y Bonatto, S. L. 2009. Molecular phylogeny of advanced snakes (Serpentes,

Caenophidia) with an emphasis on South American Xenodontines: A revised classification and descriptions of new taxa. Papéis
Avulsos de Zoologia 49(11):115-153.

Autor(es)

Gustavo Pazmiño-Otamendi

Editor(es)

Fecha Compilación

Miércoles, 12 de Febrero de 2014

Fecha Edición

Lunes, 31 de Marzo de 2014

Actualización

Lunes, 31 de Marzo de 2014

¿Cómo citar esta ficha?

Pazmiño-Otamendi, G. 2014. Rhinobothryum lentiginosum En: Torres-Carvajal, O. y Salazar-Valenzuela, D. 2017. Reptiles del Ecuador.
Version 2018.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. , acceso .

Enlaces Relacionados

The JCVI/TIGR Reptile Database 
Catálogo de la biodiversidad de Colombia 

http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Rhinobothryum&species=lentiginosum
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do?idBuscar=2782&method=displayAAT


Spilotes sulphureus

Serpientes silbadoras gigantes
Wagler (1824)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Colubrinae

Nombres comunes

Giant birdsnakes , Serpientes silbadoras gigantes

Tamaño

Esta serpiente es grande. La longitud total máxima reportada es de 2374 mm para machos y 1700 mm para hembras; un individuo cuyo
sexo se desconoce alcanzó los 2752 mm de longitud total (Martins y Oliveira, 1998).

Color en vida

En adultos el dorso es verde grisáceo a café verdoso; la piel entre las escamas amarilla en la parte anterior del cuerpo y gris
posteriormente; marcas transversales negras en la parte posterior del cuerpo; la cabeza es más oscura que el dorso; labiales verdes
pálidas; mentón y garganta amarillos limón teñidos de oliva; vientre verde amarillento pálido en la región anterior y verde pálido con
algunas escamas amarillas pálidas en la región posterior; en juveniles el dorso es habano con marcas cafés oscuras, más anchas en la
región dorsomedial y que encierran un área más pálida; posteriormente las marcas oscuras son mucho más anchas y cercanas entre sí;
vientre crema amarillento en la parte anterior del cuerpo, tornándose café pálido posteriormente; iris color bronce en juveniles, más
oscuro en adultos; lengua negra (Duellman, 1978; Martins y Oliveira, 1998).

Historia natural

Es una especie diurna de hábitos principalmente arborícolas, y ocasionalmente terrestres. Se alimenta de lagartijas, aves y pequeños
mamíferos (como murciélagos). Se conoce poco sobre su reproducción, aunque se han reportado dos hembras, una con 7 huevos y la
otra con 11. Al menos en algunas partes de su distribución la eclosión de los huevos ocurre durante la mayor parte del año, como en
Manaos, Brasil. Al sentirse amenazada, esta serpiente puede permanecer inmóvil, huir o realizar despliegues comportamentales de
amenaza, como levantar la cabeza y cuello, formando una “S”, inflar la región gular y aplanar la cabeza, agrandándola. Se ha reportado
también un caso de vibración de la cola. Cuando es manipulada puede retorcer y girar el cuerpo. Su coloración puede permitirle ocultarse
entre la hojarasca o sobre la vegetación (Martins y Oliveira, 1998).



Distribución y Hábitat

Spilotes sulphureus se distribuye en Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Guyana, Suriname, Guayana Francesa, Trinidad, Colombia y Venezuela
(Peters y Orejas-Miranda, 1970; Uetz y Hallermann, 2012). Habita en las zonas tropical oriental y subtropical oriental. En Ecuador se ha
reportado en las provincias de Sucumbíos, Morona Santiago, Orellana, Napo y Pastaza. 

Esta serpiente habita en bosques húmedos y áreas intervenidas, generalmente se la encuentra sobre la vegetación, aunque
ocasionalmente se encuentra también activa en el suelo (Martins y Oliveira, 1998).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Montano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

Con base a la estructura de los hemipenes, Dowling (1975, 1978) subdividió a la subfamilia Xenodontinae en cinco tribus, incluyendo
géneros como Pseustes, Simophis, Tantilla, Tantillita y Trimorphodon, los cuales luego fueron removidos de dicho clado (Cadle, 1984) y
colocados en otros grupos, por ejemplo Pseustes fue incluido dentro de Colubrinae (Lawson et al., 2005; Holm, 2008; Pyron et al., 2013;
Jadin et al., 2013). El género Pseustes incluiría tres especies: Pseustes poecilonotus, P. shropshirei y P. sulphureus (Jadin et al., 2013). 

Brongersma (1937) demostró que para Pseustes sulphureus (actualmente Spilotes sulphureus) el nombre de Pseustes tenía prioridad
sobre Phrynonax; además, que Dipsas dieperinkii se clasificaba mejor dentro de Pseustes, es más, la consideró un sinónimo de Pseustes
sulphureus sulphureus. Bajo la nomenclatura tradicional se consideraba a Pseustes sulphureus dieperinkii como una subespecie válida de
Pseustes sulphureus (Uetz y Hallermann, 2012). 

Jadin et al. (2013) realizan una revisión taxonómica del género Pseustes basada en análisis moleculares. Los autores encuentran un alto
respaldo para la parafilia de Pseustes con respecto al género monotípico Spilotes. También encuentran a Pseustes sulphureus como el
taxón hermano de Spilotes pullatus, y a estos dos en conjunto como taxones hermanos de las otras especies de Pseustes. Dado que el
género Spilotes Linneo, 1758 es más antiguo que Pseustes Fitzinger, 1843, los autores recomiendan cambiar a Pseustes sulphureus por
Spilotes sulphureus, resolviendo así la parafilia de Pseustes y dejando a ambos géneros como monofiléticos. Spilotes sulphureus es la
especie tipo de Pseustes Fitzinger, 1843, por lo tanto, los autores sugieren que las especies restantes en el género Pseustes deben ser
asignadas al género Phrynonax Cope, 1862.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Spilotes pullatus

Serpientes tigre comunes
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Colubrinae

Nombres comunes

Common tiger ratsnakes , Chicken snakes , Yellow rat snakes , Hühnerfresser , Serpientes tigre comunes

Tamaño

Es una serpiente grande que alcanza los 2650 mm de longitud total, aunque la mayoría de individuos encontrados miden 1-2 m (Savage,
2002).

Color en vida

Adultos de coloración extremadamente variable, dorso y cola generalmente con bandas oblicuas alternadas amarillas o blancas, y
negras; cuando predomina el color claro, las marcas negras forman bandas, vetas, barras y/o puntos de varios tamaños y con
combinaciones variables; cuando predomina el color negro, las bandas, vetas, barras o puntos claros generalmente se encuentran
presentes, pero a partir de la mitad o un tercio posterior del cuerpo; cola frecuentemente negra uniforme; algunos individuos casi
completamente negros; vientre y región inferior de la cola generalmente con áreas claras y negras alternadas de manera irregular, a veces
con la mayor parte clara, y a veces de color negro casi uniforme o negro uniforme en la región posterior del vientre y cola. Juveniles con
patrón dorsal de manchas oscuras cuadrangulares separadas por bandas cruzadas claras delgadas y bien definidas (oblicuas
anteriormente, tranversales posteriormente y en la cola); vientre claro, ventrales anteriores con bordes negros. En adultos y juveniles, Iris
café a negro; lengua negra (Martins y Oliveira, 1998; Savage, 2002).

Historia natural

Es una serpiente diurna de hábitos principalmente arborícolas, es común encontrarla forrajeando en arbustos o árboles pequeños
aunque también suele encontrarse sobre el suelo. Se alimenta de lagartijas, ranas, huevos de aves y aves anidando, pero esto parecería
ser un suplemento a una dieta compuesta principalmente por mamíferos. A diferencia de otros colúbridos comprime sus presas antes de
engullirlas. Presenta puestas de 7-10 huevos, y han sido registradas hembras con 8-12 huevos. Existe un reporte de predación por parte
del halcón Buteo gallus urubitinga. Como mecanismo de defensa eleva la cabeza y cuello, se coloca en posición de “S”, abre la boca



ampliamente, emite una especie de silbido e infla mucho la región del cuello para exponer su piel gris oscura a negra. En algunas
situaciones puede perseguir al observador algunos metros, y repentinamente darse vuelta y huir rápidamente. Al ser manipulada
retuerce el cuerpo y puede morder (Martins y Oliveira, 1998; Savage, 2002).

Distribución y Hábitat

Spilotes pullatus se distribuye al sur de México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad,
Tobago, Isla Margarita, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, norte de Argentina, Bolivia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa
(Savage, 2002; Uetz y Hallermann, 2014). Habita las zonas tropical y subtropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las provincias de
Napo, Orellana, Pastaza y Sucumbíos. 

Se encuentra en hábitats ribereños de bosques secos de tierras bajas, en bosques primarios, bosques secundarios, pasturas, y la mayoría
de hábitats dentro de bosques húmedos y muy húmedos de tierras bajas, así como en bosques húmedos y muy húmedos premontanos
(Martins y Oliveira, 1998; Savage, 2002).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

Orcés y Almendáriz (1989) resucitaron a Spilotes megalolepis de la sinonimia con S. pullatus. Sin embargo, varios autores han decidido
mantener dicha sinonimia (e.g., Cei, 1993; Savage, 2002; Uetz y Hallermann, 2014). 

Jadin et al. (2013) realizan una revisión taxonómica del género Pseustes basada en análisis moleculares. Los autores encuentran un alto
respaldo para la parafilia de Pseustes con respecto al género monotípico Spilotes. También encuentran a Pseustes sulphureus como el
taxón hermano de Spilotes pullatus, y a estos dos en conjunto como taxones hermanos de las otras especies de Pseustes. Dado que el
género Spilotes Linneo, 1758 es más antiguo que Pseustes Fitzinger, 1843, los autores recomiendan cambiar a Pseustes sulphureus por
Spilotes sulphureus, resolviendo así la parafilia de Pseustes y dejando a ambos géneros como monofiléticos. Spilotes sulphureus es la
especie tipo de Pseustes Fitzinger, 1843, por lo tanto, los autores sugieren que las especies restantes en el género Pseustes sean asignadas
al género Phrynonax Cope, 1862. 

Jadin et al. (2013) encuentran un posible nuevo linaje que sugiere que las poblaciones de S. pullatus de Centroamérica son diferentes a
las de Sudamérica, lo que podría corresponder a subespecies que son ocasionalmente reconocidas dentro del taxón. Los autores deciden
referirse a una muestra divergente encontrada en Brasil como Spilotes sp. Tradicionalmente se han reconocido cinco subespecies dentro
de Spilotes pullatus: S. p. pullatus, S. p. anomalepis, S. p. argusiformis, S. p. maculatus y S. p. mexicanus (Uetz y Hallermann, 2014). 

Un muestreo exhaustivo de especímenes a lo largo de su rango de distribución y un mayor muestreo de loci moleculares de linajes dentro
del género son necesarios para una evaluación sistemática más completa de la diversidad, distribución e historia evolutiva de estos
taxones (Jadin et al., 2013).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Tantilla melanocephala

Culebras de cabeza negra
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Colubrinae

Nombres comunes

Culebras , Black-headed snakes , Common black-headed snakes , Equator centipede snakes , Dunkelköpfige Schwarzkopfschlange ,
Cabezas negras , Culebras de cabeza negra

Tamaño

Las hembras tienen mayor tamaño que los machos, y se sugiere que podría estar relacionado con la ausencia de competencia entre los
mismos (Marques y Puorto, 1998; Santos-Costa et al., 2006). El promedio de longitud rostro cloacal varía dependiendo de las poblaciones
estudiadas, en adultos existe un rango aproximado de 111-323 mm, mientras los neonatos alcanzan los 100-120 mm (Greenbaum et al.,
2004).

Color en vida

Dorso café oscuro o café rojizo uniforme con líneas longitudinales negras (Martins y Oliveira, 1998); dorso de la cabeza negro a café;
banda ancha café oscura en la nuca una, generalmente los extremos de la banda presentan puntos cafés claros a cremas; flancos de la
cabeza cafés oscuros con puntos blancos en las supralabiales; infralabiales blancas y negras a cafés; mentón y garganta blancos; vientre y
parte inferior de la cola verdes pálidos o verdes cremosos; iris habano rojizo en la mitad superior y café grisáceo en la mitad inferior;
lengua café con la punta blanca (Duellman, 1978).

Color en preservacion

Cabeza café a negra; banda nucal clara, que puede o no tener puntos más claros a los extremos, o la pueden dividir medialmente; dorso
café a habano; en algunas poblaciones puede existir una franja dorsomedial, que puede ser continúa o no; franja delgada presente o
ausente en los flancos (Wilson y Mena, 1980).

Historia natural



Esta serpiente semifosorial, puede encontrarse activa en el día y en la noche, aunque al parecer forrajea en la noche usando estrategias
de forrajeo activo (Duellman, 1978; Martins y Oliveira, 1998; Marques y Puorto, 1998; Santos-Costa et al., 2006). Se alimenta
principalmente de miriápodos, que en su mayoría son nocturnos. Para cazar, inmoviliza a la presa mordiéndola y luego la engulle,
empezando por la cabeza (este proceso dura aproximadamente 2-7 minutos). Esta especie, como otras especies del género Tantilla, se
caracteriza por ser ovípara y porque las hembras carecen del oviducto izquierdo, que al parecer está relacionado con los hábitos
fosoriales del clado. En el caso de T. melanocephala, el número de puesta es variable, 1-3 huevos, y está directamente relacionado al
tamaño de la hembra, hembras más grandes presentarán mayor número de huevos. Al parecer, la época reproductiva está asociada con
la estación lluviosa (Marques y Puorto, 1998; Santos-Costa et al., 2006). Santos-Costa et al. (2006) sugieren que los machos alcanzan la
madurez sexual a los 10 meses y las hembras a los 20 meses en la Amazonía occidental de Brasil. No es una serpiente venenosa. Como
mecanismo de defensa, cuando es capturada, tiende a mover su cuerpo tratando de escapar, no muerde (Martins y Oliveira, 1998).

Distribución y Hábitat

Tantilla melanocephala se distribuye en México (Estado de Chiapas), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Trinidad y Tobago, algunas islas caribeñas, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Guyana, Surinam, Guayana Francesa,
Ecuador y Perú (Uetz y Hallermann, 2012). Habita desde el nivel de mar hasta los 2700 m de altura (Greenbaum et al., 2004), en las zonas
templada, tropical y subtropical oriental y occidental. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Cotopaxi, Bolívar, Pichincha,
Esmeraldas, Imbabura, Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas, Loja, Chimborazo, Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y
Orellana. 

Esta serpiente habita en áreas húmedas, sub-húmedas, lluviosas, en la Caatinga, en el Cerrado y en sabanas. Se la encuentra en bosques
primarios, secundarios y áreas intervenidas. Al presentar hábitos semifosoriales suele encontrarse en la hojarasca húmeda, bajo troncos
en estado de descomposición, piedras, termiteros y troncos (Duellman, 1978; Greenbaum et al., 2004; Santos-Costa et al., 2006).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical del Chocó, Bosque Piemontano Occidental, Matorral Seco de la Costa, Bosque Montano Occidental, Bosque
Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Deciduo de la Costa

Pisos Altitudinales

Subtropical occidental, Subtropical oriental, Templada occidental, Templada oriental, Tropical occidental, Tropical oriental

Sistemática

Tantilla es un género que actualmente costa de 64 especies válidas. Tantilla melanocephala es una de las especies con mayor rango de
distribución y presenta algunas variaciones a lo largo del mismo, como por ejemplo el patrón de coloración. En un intento por aclarar las
relaciones dentro del género, Wilson (1999) revisa todo el clado, y proporciona una clave de las especies del género y una serie de
comentarios sobre su distribución. Por otro lado, Savage (2002) resucita a Tantilla armillata y a T. ruficeps, que se encontraban
sinonimizadas con T. melanocephala. Greenbaum et al. (2004) sinonimiza a T. equatoriana con T. melanocephala.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

Carrillo et al. (2005) sugieren que para Ecuador el estado de las poblaciones se encuentra en la categoría de “preocupación menor”,
mientras que la UICN (2013) no ha revisado el estatus a lo largo de su distribución. En todo caso, la destrucción, fragmentación y
contaminación del hábitat probablemente sean grandes amenazas, por lo que fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Elapidae

Micrurus narduccii

Coralillas
Peters (1881)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Elapidae

Nombres comunes

Corales negras esbeltas , Andean blackback coral snakes , Coralillas

Tamaño

El individuo más grande reportado presentó una longitud total de 1157 mm; en todo caso, la longitud promedio en adultos es de 500-800
mm (Roze, 1996). Su cola es corta, abarcando un 5,2-6,9 % de la longitud total en machos y 3,5-5,0% en hembras (Campbell y Lamar,
2004).

Color en vida

Coloración dorsal negra, generalmente sin manchas; cabeza negra, con una banda frontoparietal amarilla a naranjada; vientre negro, con
38-62 manchas amarillas, anaranjadas o rojas, de 2-4 escamas de espesor; éstas en algunas ocasiones se extienden lateralmente hasta la
cuarta o quinta escama lateral, con menor frecuencia se extienden dorsalmente formando anillos; superficie ventral de la cola con 1-3
manchas anaranjadas a rojas, que en algunos casos se extienden dorsalmente formando anillos; color de las manchas ventrales muy
variable, aunque en muchos individuos la coloración se torna más rojiza hacia la cola; en aquellos individuos en los que las manchas
forman anillos, éstos presentan pigmentación negra; iris negro; lengua gris con las puntas blancas (Campbell y Lamar, 2004).

Color en preservacion

El patrón de coloración es similar al de individuos vivos, lo que cambia es la coloración de las manchas; en condiciones de preservación
los tonos rojos, anaranjados o amarillos tienden a perderse, quedando blanquecinos o menos brillantes, sobre todo en especímenes
viejos (Roze, 1996).

Historia natural



Es una especie terrestre, se conoce poco sobre su historia natural ya que es una serpiente elusiva. Se alimenta de pequeñas lagartijas,
como las del género Bachia, y serpientes ciegas de la familia Leptotyphlopidae (Roze, 1996; Campbell y Lamar, 2004). Es ovípara;
Duellman (1978) reportó una hembra con pequeños huevos en los oviductos en el mes de mayo en Santa Cecilia (Amazonía de Ecuador).
Es una serpiente venenosa que presenta dentición proteroglifa, los reportes de mordeduras en humanos son muy raros. Al ser perturbada
retuerce su cuerpo fuertemente tratando de escapar, cuando esto ocurre se puede apreciar la coloración amarilla en su cuerpo que indica
peligro (Duellman, 1978).

Distribución y Hábitat

Micrurus narduccii se distribuye en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia. Habita entre 100 y 1500 m de altitud en la cuenca amazónica,
en las zonas tropical y subtropical oriental (Campbell y Lamar, 2004). En Ecuador se ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Napo,
Morona Santiago, Orellana y Pastaza. 

Esta serpiente habita en bosques lluviosos de la Amazonía, bosques húmedos piemontanos andinos y al parecer en áreas intervenidas.
Son terrestres y se las encuentra en la hojarasca, en áreas con sombra o bajo troncos (Duellman, 1978; Roze, 1996; Campbell y Lamar,
2004).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Montano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

El género Leptomicrurus ha sido usado por varios investigadores para agrupar a cuatro especies de corales sudamericanas, dos de las
cuales están presentes en territorio ecuatoriano: Micrurus narduccii y Micrurus scutiventris. Leptomicrurus es considerado por algunos
expertos como un sinónimo de Micrurus y por otros como un taxón válido. Roze y Bernal-Carlo (1987) realizan una clasificación de
Elapidae, colocando a Leptomicurus y Micrurus como géneros hermanos y a Micruroides como su taxón hermano. Campbell y Lamar
(2004) consideran válidas diferencias en lepidosis, morfología y coloración entre ambos géneros, por lo que sugieren a Leptomicrurus
como un taxón válido. Posteriormente, Castoe et al. (2007), en un estudio con base en morfología y análisis moleculares, coinciden con
Campbell y Lamar (2004) sugiriendo que los caracteres de Leptomicrurus son diferenciables de otros elápidos y que debería considerarse
un clado monofilético, mientras Micrurus sería un clado parafilético. Por otro lado, Slowinski (1995) realiza un estudio con base en
caracteres morfológicos y aloenzimas en el que incluye algunas especies de Micrurus con un patrón de coloración en triadas (especies de
América del Sur), especies de Micrurus con un patrón de coloración monadal (otras especies del género en América), Leptomicrurus
narducci, Micruroides y Bungarus. El árbol filogenético que obtuvo sugiere que Leptomicrurus forma un grupo monofilético con las
especies de Micrurus de Sudamérica, el cual está emparentado con las Micrurus de patrón monadal. Dados los resultados, el autor sugiere
sinonimizar Leptomicrurus bajo Micrurus para evitar la parafilia dentro del clado, aunque recalca que las especies categorizadas como
Leptomicrurus son un grupo monofilético respaldado por la glándula de veneno agrandada. Recientemente, Pyron et al. (2013)
encuentran soporte para la sugerencia de Slowinski (1995) al recuperar a Leptomicrurus anidado dentro de Micrurus. 

Tradicionalmente se ha dividido esta especie en dos subespecies, Micrurus narduccii narduccii y Micrurus narduccii melanotus. La primera
se encuentra restringida a Santa Cruz, Bolivia entre 300 y 600 m de altitud; mientras la segunda presenta mayor rango de distribución en
Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Bolivia, entre 100 y 1500 m de altitud (Roze, 1996; Campbell y Lamar, 2004). 

Existe variación en la lepidosis y coloración entre ambas subespecies, a continuación se presentan los caracteres de Micrurus narduccii
melanotus y Micrurus narduccii narduccii (entre paréntesis): (1) ventrales 261-278 en machos y 316-325 en hembras (261-376 en machos y
301-379 en hembras); (2) subcaudales 25-27 en machos y 19-20 en hembras (24-35 en machos, generalmente 28-35 en machos y 21-27 en
hembras); (3) coloración negra cubre la porción anterior de la frontal y de las supraoculares (la coloración negra no cubre la frontal y
supraoculares) (Roze, 1996; Campbell y Lamar, 2004).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La mayor amenaza para esta serpiente, como en general para las serpientes de coral, es la destrucción del hábitat. En general, todas las
poblaciones de serpientes de coral son sensibles a la degradación del mismo y sus poblaciones se están reduciendo. En Ecuador, y en
general a lo largo de su distribución, no existen estudios dirigidos a establecer el estado de las poblaciones de corales y solamente existen
observaciones anecdóticas de las mismas (Campbell y Lamar, 2004).
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Micrurus langsdor•i

Corales de Langsdor•
Wagler (1824)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Elapidae

Nombres comunes

Corales confundidas , Langsdor•'s coral snakes , Corales de Langsdor•

Tamaño

Es una especie mediana dentro de las serpientes de coral alcanzando una longitud máxima total de 770 mm. El promedio de los adultos
oscila entre 450 y 600 mm (Campbell y Lamar, 2004).

Color en vida

Serpiente con poblaciones policromáticas, es decir presenta variación en la coloración entre las diferentes poblaciones. Micrurus
langsdor•i no presenta un patrón dorsal de tríadas; tiene anillos tricolores o bicolores; presenta anillos rojos y anillos amarillos o cafés
intercalados; los anillos se encuentran separados por una hilera de 5-8 puntos blancos, que en el dorso asemejan un anillo delgado; los
anillos rojos son melánicos, pudiendo parecer cafés; hocico por lo general oscuro, con menor frecuencia habano o amarillo; los primeros
2-4 pares de supralabiales, frontal, supraoculares, postoculares y parietales color similar al hocico; par de puntos blancos pueden estar
presentes en las supraoculares o prefrontales, a veces involucran las internasales, la temporal anterior y la sexta supralabial; temporales
y 2-3 supralabiales posteriores generalmente rojas con pigmentación oscura; mental, geneiales, gulares y primeros 3-4 pares de
infralabiales marrones carmesí, cafés o amarillos; el resto de la superficie ventral de la cabeza roja; anillo nucal oscuro posterior a las
parietales, el cual suele ser incompleto o reducido a una mancha dorsal; número de anillos rojos en el cuerpo 18-47 y en la cola 5-11; cada
anillo ocupa 2-10 escamas de ancho en el dorso y 1-3 en la cola, y con abundante pigmentación oscura; anillos amarillos o cafés dorsales
36-91, de 2-4 escamas de espesor; dorsalmente los anillos blancos son los más angostos (una escama dorsal o ventral de espesor) y
suelen estar interrumpidos dorsal o ventralmente por escamas dorsales oscuras; las puntas de las escamas blancas pueden ser cafés
oscuras; ventralmente estos anillos son más anchos, y en algunos casos remplazan a los anillos rojos. Existen poblaciones en las que los
anillos rojos y cafés se confunden, y se los percibe como una franja más ancha que contrasta claramente con los anillos blancos
(Campbell y Lamar, 2004).



Historia natural

Esta serpiente es diurna y presenta una dieta ofiófaga (se alimenta de serpientes). Micrurus langsdor•i se alimenta principalmente de
culebras ciegas de la familia Leptotyphlopidae y de Amerotyphlops reticulatus, así como de pequeños colúbridos (Roze, 1996). Al ser un
elápido, esta serpiente presenta una dentición de tipo proteroglifa, y su veneno es neurotóxico. En general las mordeduras de serpientes
de coral son poco frecuentes, aunque el perturbarlas o manipularlas puede causar un ataque.

Distribución y Hábitat

Micrurus langsdor•i se distribuye en el noroeste de la cuenca amazónica, al sureste de Colombia, noroeste de Brasil, este de Ecuador y
noreste de Perú. Habita entre los 80-550 m, aunque en algunas localidades puede llegar hasta los 1500 m de altitud (Peters y Orejas-
Miranda, 1970; Roze, 1996). En Ecuador se la ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Morona Santiago, Pastaza, Napo y Orellana. 

Esta serpiente se encuentra en bosques húmedos montanos bajos, bosques primarios, en vegetación cerrada y semicerrada de bosques
secundarios, en claros y bordes de bosque (Campbell y Lamar, 2004).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La mayor amenaza para esta serpiente, como en general para las serpientes de coral, es la destrucción del hábitat. En general, todas las
poblaciones de serpientes de coral son sensibles a la degradación de su hábitat, y sus poblaciones se están reduciendo. En Ecuador, y en
general a lo largo de su distribución, no existen estudios dirigidos a establecer el estado de las poblaciones de corales y solamente existen
observaciones anecdóticas de las mismas (Campbell y Lamar, 2004).
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Micrurus ornatissimus

Corales ornamentadas
Jan (1858)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Elapidae

Nombres comunes

Ornate coral snakes , Corales ornamentadas

Tamaño

Especie mediana en comparación a otras corales. Los adultos alcanzan una longitud total promedio de 500-700 mm y el máximo
registrado ha sido 848 mm (Campbell y Lamar, 2004).

Color en vida

El patrón de coloración es de anillos tricolores, blanco, negro y rojo; los 38-67 anillos negros del cuerpo no están dispuestos en tríadas,
generalmente tienen un espesor dorsal de 2 escamas y un espesor ventral de 1-2 escamas; estos anillos se encuentran delimitados por
series de puntos transversales blancos, los cuales son de 0,5 escamas de espesor dorsalmente y 1 escama ventralmente; los anillos rojos
tienen un espesor un poco mayor a los anillos negros, entre 2-2,5 escamas, y están manchados de negro; cola con 11-17 anillos negros en
machos y 8-12 en hembras, los cuales son 3-4 veces más largos que la combinación de los anillos blancos y rojos que los separan; porción
anterior de la cabeza negra (rostral, internasales, prefrontales, frontal y la mayoría de parietales) y generalmente se une con el anillo
nucal; supraoculares negras y suelen presentar una mancha conspicua blanca; otras escamas de la cabeza también pueden tener estas
manchas blancas; anillo negro nucal de 3-4 escamas de espesor dorsalmente y 2-3 ventralmente; región temporal roja (Carvalho, 2002;
Campbell y Lamar, 2004).

Historia natural

Es una especie diurna, la cual podría alimentarse de serpientes ciegas (Duellman, 1978; Roze, 1996). Es una serpiente venenosa, presenta
una dentición de tipo proteroglifo, y su veneno es neurotóxico. En general, las mordeduras de serpientes de coral son poco frecuentes, a
menos que sean perturbadas y manipuladas, lo cual puede causar un ataque. Los efectos de su veneno, al igual que otras corales, se dan
por una parálisis progresiva de los músculos esqueléticos. Los signos clínicos que aparecen primero y que sirven para diagnosticar un
envenenamiento son visión doble y ptosis palpebral (descenso del párpado superior e inhabilidad para subirlo). Usualmente éstos son



seguidos por disartria (dificultad para hablar), disfagia (dificultad para tragar) y debilitamiento general de los músculos. En casos muy
graves se puede desarrollar paro respiratorio y muerte debido a parálisis del diafragma y los músculos del tórax (Campbell y Lamar, 2004;
Warrell, 2004).

Distribución y Hábitat

Micrurus ornatissimus se distribuye en las estribaciones orientales de los Andes y la Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú. Habita entre
500-1200 m de altitud (Peters y Orejas-Miranda, 1970;Roze, 1996; Campbell y Lamar, 2004). En Ecuador se ha reportado en las provincias
de Tungurahua, Napo, Orellana, Morona Santiago, Pastaza y Sucumbíos. 

Esta serpiente se encuentra en bosques lluviosos tropicales de tierras bajas y bosques montanos, en bosques primarios, secundarios,
claros de bosque, bordes de bosque y áreas intervenidas (Roze, 1996; Campbell y Lamar, 2004).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Subtropical oriental, Tropical oriental

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La mayor amenaza para esta serpiente, como en general para las serpientes de coral, es la destrucción del hábitat. Las serpientes de coral
son sensibles a la degradación del ambiente, por lo que sus poblaciones se están reduciendo. En Ecuador, y a lo largo de su distribución,
no existen estudios dirigidos a establecer el estado de las poblaciones de corales, solamente existen observaciones anecdóticas de las
mismas (Campbell y Lamar, 2004).
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Micrurus spixii

Corales amazónicas de cuello negro
Wagler (1824)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Elapidae

Nombres comunes

Amazonian coral snakes , Black neck amazonian coral snakes , Corales amazónicas de cuello negro

Tamaño

Para ser una coral, es una serpiente grande y pesada, que en promedio mide 80-110 cm, pero alcanza una longitud total máxima de 140
cm (Campbel y Lamar, 2003). Martins y Oliveira (1998) reportaron un individuo de 148,2 cm en la región de Manaus, Brasil. Las hembras
son más pequeñas que los machos, generalmente no alcanzan los 80 cm (Campbell y Lamar, 2004).

Color en vida

Serpiente tricolor con un patrón de 4-9 (rara vez 10) tríadas en el cuerpo; la primera tríada es usualmente incompleta y consiste en solo
dos anillos, pero el anillo occipital negro es extremadamente variable: puede estar ausente, vestigial (a lo largo de la región parietal
posterior), confinado a las parietales, o en contacto con el anillo primario negro de la primera tríada, el mismo que tiene una proyección
anterior en la región dorsal; la tríada caudal puede estar incompleta, el patrón caudal depende de si el anillo primario de la última tríada
del cuerpo se extiende a ambos lados de la base de la cola; los anillos negros de las tríadas (aparte de los descritos anteriormente) son
subiguales, o los anillos primarios negros pueden ser ligeramente más largos que los anillos accesorios; los anillos negros están
separados por anillos blancos, amarillos, o ligeramente verdosos, que son por lo menos tan largos, generalmente 2-3 veces más largos,
que los negros; los anillos pálidos tienen una considerable cantidad de pigmento negro en la región ventral, generalmente concentrado a
lo largo de los bordes distales de las escamas; el escudo cloacal generalmente se encuentra en un anillo primario negro; los anillos
pálidos de igual tamaño o un poco más largos que los anillos rojos; anillo negro supracloacal frecuentemente incompleto en la región
ventral y puede estar bastante reducido; los anillos rojos comprenden 3-16 o más escamas dorsales de longitud y cada escama roja tiene
borde negro o motas apicales negras; dorso de la cabeza puede ser negro, negro con puntos grises pálidos o tricolor; lateralmente, el
hocico y los primeros 2-3 pares de supralabiales generalmente blancos sucios con una cantidad considerable de pigmento negro
disperso; este color se extiende dorsalmente sobre las internasales, prefrontales y bordes anteriores de las supraoculares y de la frontal;
generalmente las supraoculares y frontal son negras medialmente, invadidas anteriormente con blanco y posteriormente con rojo; el



pigmento negro se extiende lateralmente a través del ojo y supralabiales contiguas 3 y 4, también puede haber blanco o rojo; presencia
de anillo parietal rojo se extiende desde la regíon posterior de la frontal y supraoculares hasta cerca de las puntas posteriores de las
parietales, y lateralmente desde las postoculares hasta las temporales y supralabiales adyacentes 5-7; cabeza roja ventralmente, con
pigmento negro disperso, principalmente en las infralabiales anteriores, que a veces tienen pigmento blanco; ocasionalmente se pueden
encontrar motas negras en la región ventral de los anillos rojos, cuando no es así, los colores ventrales no tienen manchas (Campbell y
Lamar, 2004). 

Para diferencias entre poblaciones tradicionalmente reconocidas como subespecies ver sección de Sistemática.

Historia natural

Es una serpiente diurna de hábitos terrestres (Duellman, 1978). Se alimenta de una gran variedad de animales cavadores, habitantes de la
hojarasca y también corredores de superficie activos, como cecílidos, lagartijas diurnas (Kentropix pelviceps), serpientes que habitan en la
hojarasca (Atractus collaris) y otras especies que son frecuentemente encontradas en campos cultivados, como serpientes del género
Dipsas, Liophis y otras serpientes de coral (Roze, 1996). Al igual que el resto de corales, el temperamento de M. spixii es impredecible, se
han observado individuos dóciles, así como algunos altamente irritables (Campbell y Lamar, 2004).

Distribución y Hábitat

Micrurus spixii se distribuye en Brasil, sur de Venezuela, este de Colombia, Ecuador y Perú, norte y centro de Bolivia. Probablemente se
encuentre también al oeste de Guyana, sudeste de Guayana Francesa y sur de Surinam. Habita las zonas tropical oriental y subtropical
oriental, desde el nivel del mar hasta por lo menos 1200 m de altura (Campbell y Lamar, 2004). En Ecuador se ha reportado en las
provincias de Sucumbíos, Morona Santiago, Orellana y Pastaza. 

Habita en bosques tropicales lluviosos primarios, bosques secundarios, alrededor de acentamientos humanos, y en solapamientos de
bosques de sabana y galería. Al igual que otras corales, esta serpiente tiende a buscar áreas húmedas en ámbitos ribereños. Se la suele
encontrar bajo troncos podridos, en la hojarasca, y cruzando senderos en el bosque primario. Se ha registrado que frecuentan nidos de
hormigas cortadoras del género Atta (Campbell y Lamar, 2004). 

La subespecie tradicionalmente reconocida en Ecuador, Micrurus spixii obscurus, se distribuye al noroccidente de Brasil, sur de Venezuela,
este de Colombia, Ecuador y Perú, y norte de Bolivia. Habita en bosques lluviosos montanos tropicales de tierras bajas y en bosques
húmedos alterados por humanos en la Amazonía alta, entre los 100 y 500 m de altitud (Peters y Orejas-Miranda, 1970; Roze, 1996; Harvey
et al., 2003; Campbell y Lamar, 2004).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Montano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

Harvey et al. (2003), en base a evidencia morfológica, especialmente el número de triadas y la longitud y posición del anillo nucal negro,
sugieren que M. spixii (sensu lato) en realidad representa dos especies. La una sería M. obscurus, que incluiría a M. s. princeps, y la otra
sería M. spixii, que incluiría a M. s. martiusi. 

Campbell y Lamar (2004) consideran que los caracteres utilizados por Harvey et al. (2003) son demasiado variables, por lo que no serían
de mucha utilidad al considerar la distribución de la especie en su totalidad. Los autores opinan que la información disponible ni
respalda ni refuta las opiniones taxonómicas de Harvey et al. (2003). Además, según Campbell y Lamar (2004), las zonas de
intergradación entre las razas geográficas todavía deberían ser establecidas y la variación no se encuentra documentada
adecuadamente. Por estas razones, Campbell y Lamar (2004) no consideran válidos los cambios taxonómicos sugeridos por Harvey et al.
(2003), y mantienen a Micrurus spixii y las subespecies tradicionalmente reconocidas dentro de ésta (M. s. spixii, M. s. martiusi, M. s.
obscurus y M. s. princeps), como una sola especie. Son necesarios trabajos futuros para aclarar el estado de las poblaciones y los límites
de las especies dentro de este grupo (Campbell y Lamar, 2004). 

La subespecie tradicionalmente reconocida en Ecuador, Micrurus spixii obscurus, se diferencia de las otras subespecies de M. spixii por la
combinación de los siguientes caracteres: ventrales 200-229 en machos y 207-225 en hembras; tríadas en el cuerpo 4-6 (hasta 8-9 en los
Llanos, Colombia); el primer anillo de las tríadas es variable (presente, ausente o vestigial); el anillo primario negro de la primera tríada
generalmente presenta una extensión dorsal anterior (Campbell y Lamar, 2004). 

La coloración varía en las diferentes subespecies. Dorso de la cabeza varía de negro (M. s. spixii), a negro con puntos grises pálidos (M. s.
martiusi), a tricolor (M. s. obscurus y M. s. princeps). La región lateral del hocico y los primeros 2-3 pares de supralabiales de color blanco
sucio con pigmento negro disperso, esta coloración blanca se extiende dorsalmente sobre las internasales, prefrontales y bordes
anteriores de las supraoculares y de la frontal de la siguiente manera: no es entera o se presenta como reflejos blancos (M. s. spixii), como
puntos irregulares y reflejos blancos (M. s. martiusi), como una banda con un punteado simétrico negro (M. s. obscurus), o como una



banda con puntos negros tenues o una salpicadura negra tenue (M. s. princeps). En M. s. spixii y M. s. martiusi el anillo rojo parietal está
oscurecido completamente por el anillo nucal negro que cubre las parietales, las temporales posteriores y unas pocas de las primeras
hileras de escamas dorsales; en M. s. obscurus el anillo parietal rojo generalmente se encuentra bien desarrollado pero suele contener
extensiones anteriores del pigmento negro del anillo nucal sobre las escamas parietales, las cuales pueden ser grandes o reducidas,
irregulares o simétricas (Campbell y Lamar, 2004).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

Como las serpientes en general, las poblaciones de corales se encuentran diezmadas en número principalmente en áreas alteradas por el
ser humano. Son sensibles a los hábitats degradados. No existen estudios que se dirijan al estado de las poblaciones de corales,
solamente existen observaciones anecdóticas de las mismas (Campbell y Lamar, 2004). Es probable que la destrucción, fragmentación y
contaminación del hábitat sean sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus poblaciones naturales sería el
primer paso para su conservación.
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Micrurus surinamensis

Corales acuáticas
Cuvier (1817)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Elapidae

Nombres comunes

Corales amazónicas de agua , Amazonian aquatic coral snakes , Aquatic coralsnakes , Corales acuáticas

Tamaño

Esta serpiente es la más robusta de su género y una de las más largas, con un tamaño promedio de 80-125 cm (Campbell y Lamar, 2004;
Passos y Fernandes, 2005). Duellman (1978) recolectó un espécimen con una longitud total de 126,2 cm en la Amazonía de Ecuador.

Color en vida

El cuerpo consta de anillos de tres colores (rojo, negro y amarillo o crema); los anillos rojos separan las 5-8 tríadas negras completas que
se encuentran en el cuerpo; en la cola existen 1 1/3-1 2/3 tríadas más; la primera tríada del cuerpo es completa; dorso de la cabeza rojo,
desde la punta del hocico hacia la región posterior de las parietales; las suturas posteriores y laterales de las escamas cefálicas con borde
negro, ocasionalmente ciertos especímenes con la cabeza roja y algunos puntos o rayas negras que no corresponden a los bordes de las
escamas; banda corta negra atraviesa el margen posterior de las parietales y la región de las temporales posteriores, y se expande
anteriormente sobre las infralabiales, las dos últimas completamente negras; esta banda negra, o anillo, es el primero de la primera
tríada del cuerpo; está seguida por un anillo crema o amarillo que se expande anteriormente sobre el vientre y termina en la región gular;
el anillo negro principal (central) de cada tríada es el más largo y puede ser dos o tres veces más largo que los anillos negros accesorios;
los anillos cremas o amarillos son más cortos dorsalmente que los anillos negros accesorios y se expanden lateral y ventralmente; los
anillos rojos tienen una longitud similar a la de los anillos negros principales y presentan motas negras apicales o puntos dispersos
irregularmente; los anillos cremas o amarillos pueden o no tener salpicaduras apicales negras (carácter variable); ventralmente los
anillos cremas tienden a no tener manchas, mientras que los anillos rojos usualmente contienen pigmentación negra, que se presenta
como una mancha (Campbell y Lamar, 2004).

Color en preservacion



Cabeza predominantemente amarilla, con los márgenes posteriores de las escamas cefálicas, supralabiales, infralabiales y escamas
gulares con bordes negros; anillos negros en tríadas; el primer anillo detrás de las parietales, cruzando las infralabiales posteriores y la
región gular; el anillo central es el más ancho; estos anillos se vuelven lateralmente más angostos, hasta alcanzar el vientre; áreas
pequeñas amarillas separan los anillos negros, y éstas están separadas por anillos rojos; las tríadas están separadas por anillos anchos
rojos, las escamas de éstos son negras en el borde posterior; dorso y vientre muestran el mismo patrón de tríada (Passos y Fernandes,
2005).

Historia natural

Esta especie ha sido registrada activa durante el día y la noche. Su reproducción es ovípara produciendo puestas de 5-13 huevos
elongados y más o menos cilíndricos. Es una serpiente semiacuática, pasando largos periodos de tiempo sumergida o nadando. Se
alimenta principalmente de peces, por ejemplo peces cuchillo eléctricos (Gymnotus carapo), peces gato (Callichthys callichthys) y anguilas
de pantano (Synbranchus marmoratus), rara vez también se alimenta de lagartijas (Martins y Oliveira, 1998; Campbell y Lamar, 2004). Se
sugiere que caza acechando a la presa lentamente, luego la ataca mordiéndola, finalmente espera a que el veneno surta efecto y se la
come (Morais et al., 2011). Como mecanismo de defensa esta serpiente comprime su cuerpo dorsoventralmente y realiza ataques, aunque
solo en algunos muerde. También suele enroscar su cola y esconder su cabeza bajo el cuerpo (Martins y Oliveira, 1998). Es una serpiente
venenosa, presenta una dentición de tipo proteroglifo, y su veneno es neurotóxico. En general las mordeduras de serpientes de coral son
poco frecuentes, a menos de que sean perturbadas y manipuladas, lo cual puede causar un ataque. Los efectos de su veneno, al igual que
otras corales, se dan por una parálisis progresiva de los músculos esqueléticos. Los signos clínicos que aparecen primero y que sirven
para diagnosticar un envenenamiento son visión doble y ptosis palpebral (descenso del párpado superior e inhabilidad para subirlo).
Usualmente éstos son seguidos por disartria (dificultad para hablar), disfagia (dificultad para tragar) y debilitamiento general de los
músculos. En casos muy graves se puede desarrollar paro respiratorio y muerte debido a parálisis del diafragma y los músculos del tórax
(Campbell y Lamar, 2004; Warrell, 2004).

Distribución y Hábitat

Micrurus surinamensis se distribuye en Surinam, Guyana, Guayana Francesa, Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia y Ecuador. Habita
desde el nivel del mar hasta los 500 m de altitud (Peters y Orejas-Miranda, 1970; Roze, 1996; Passos y Fernandes, 2005). En Ecuador se ha
reportado en las provincias de Sucumbíos, Napo, Morona Santiago, Orellana y Pastaza. 

Esta serpiente habita en bosques tropicales y bosques montanos húmedos, cerca o en cuerpos de agua, en hábitats húmedos y
pantanosos (Campbell y Lamar, 2004).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Passos y Fernandes (2005) en un estudio en base a caracteres morfológicos, osteológicos y de hemipenes sugieren que M. surinamenis
surinamensis y M. surinamenis nattereri son dos especies diferentes, por lo que eleva a nivel de especie a M. nattereri.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La mayor amenaza para esta serpiente, como en general para las serpientes de coral, es la destrucción del hábitat. Las serpientes de coral
son sensibles a la degradación de su medio natural, por lo que sus poblaciones se están reduciendo. En Ecuador, y a lo largo de su
distribución, no existen estudios dirigidos a establecer el estado de las poblaciones de corales, solamente existen observaciones
anecdóticas de las mismas (Campbell y Lamar, 2004).
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Micrurus lemniscatus

Corales acintadas amazónicas
Schmidt y Schmidt (1925)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Elapidae

Nombres comunes

Corales acintadas occidentales , Corales sudamericanas , South American coral snakes , Western ribbon coral snakes , Corales acintadas
amazónicas

Tamaño

Como otras serpientes de coral, M. lemniscatus es una serpiente pequeña (60-90 cm de longitud total) comparada con otros grupos de
serpientes. Sin embargo, dentro de las corales, esta es una especie grande con registros de hasta 145 cm (Campbell y Lamar, 2004). En
Ecuador, Duellman (1978) recolectó un individuo de 114,5 cm de longitud total.

Color en vida

Serpiente con anillos de tres colores, rojo, negro y blanco (o amarillo o crema), dispuestos en 8-11 tríadas (conjunto de 3 anillos negros
limitados por anillos rojos); parte frontal de la cabeza negra, específicamente la punta del hocico y las primeras supralabiales; a
continuación un anillo claro (blanco, crema o amarillento), seguido de un anillo negro y uno rojo; los anillos rojos y claros del cuerpo
pueden presentar líneas o puntos negros en la zona dorsal, sin marcas en la zona ventral; los anillos rojos generalmente más anchos,
luego los negros, y los blancos los más delgados; regularmente, el primer anillo negro de cada tríada es el más ancho; en algunos casos
las tríadas pueden verse semi-fusionadas (Campbell y Lamar, 2004).

Historia natural

Esta especie ha sido registrada activa durante el día y la noche. Su reproducción es ovípara produciendo puestas de 4-10 huevos
elongados y más o menos cilíndricos. Es semiacuática y se alimenta de una gran variedad de animales, incluyendo peces, reptiles y
anfibios. Se reporta que a lo largo de su distribución consume la anguila de pantano (Synbranchus marmoratus) y peces cuchillo
eléctricos. Los individuos de menor tamaño prefieren organismos más pequeños, como las cecilias (anfibios), lagartijas, serpientes ciegas
del género Amerotyphlops, colúbridos y otras corales (Roze, 1996; Campbell y Lamar, 2004). Es una serpiente venenosa y ha ocasionado la
muerte en humanos. Los efectos de su veneno, al igual que otras corales, se dan por una parálisis progresiva de los músculos



esqueléticos. Los síntomas aparecen entre 2-6 horas de la mordida y pueden tomar hasta 48 horas en llegar a su máximo, aunque se han
registrado muertes en menos de 24 horas. Los signos clínicos que aparecen primero y que sirven para diagnosticar un envenenamiento
son visión doble y ptosis palpebral (descenso del párpado superior e inhabilidad para subirlo). Usualmente éstos son seguidos por
disartria (dificultad para hablar), disfagia (dificultad para tragar) y debilitamiento general de los músculos. En casos muy graves se puede
desarrollar paro respiratorio y muerte debido a parálisis del diafragma y los músculos del tórax. Comparados con las mordeduras
ocasionadas por vipéridos, los accidentes provocados por corales son raros especialmente porque estas serpientes no tienden a morder
a menos que sean manipuladas (Campbell y Lamar, 2004; Warrell, 2004). Un envenenamiento provocado por Micrurus lemniscatus fue
reportado por Manock et al. (2008) en la provincia de Pastaza. Un biólogo ecuatoriano fue mordido en el pulgar derecho de la mano al
confundir esta especie con una serpiente “falsa coral”. A pesar de haber sido ingresado a un hospital rural 20 minutos después de ser
mordido, la administración de suero antiofídico se dio después de dos días debido a las dificultades de conseguir suero específico para
corales en Ecuador (el producto tuvo que ser importado de Costa Rica). Durante 15 días el paciente tuvo complicaciones como dolor
intenso, trombocitopenia (disminución de plaquetas de la sangre), neumotórax (colapso del pulmón por aire en espacio interpleural),
obstrucción de los bronquios y una leve rabdomiolisis (destrucción de células del músculo y liberación a la sangre de componentes de
desecho) pero eventualmente se recuperó después de algunos meses.

Distribución y Hábitat

Micrurus lemniscatus se distribuye en Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Trinidad y Tobago, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia, Brasil y Argentina. Habita entre los 80 y 1500 m de altura. En Ecuador se la ha reportado para las provincias de Napo, Orellana,
Pastaza, Sucumbíos y Morona Santiago. 

Esta serpiente coral habita en bosques lluviosos de tierras bajas y en bosques montanos húmedos, en sabanas, bosques de galerías,
bosques secundarios, zonas rocosas, áreas abiertas y planicies inundables de tierras bajas. También se la puede encontrar en áreas
intervenidas, cerca de asentamientos humanos, sobre todo en aquellos cercanos a áreas húmedas o con cuerpos de agua (Campbell y
Lamar, 2004).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical del Chocó, Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Esta especie ha sido tradicionalmente divida en las siguientes subespecies: Micrurus lemniscatus lemniscatus, M. l. carvalhoi, M. l. diutius ,
M. l. frontifasciatus y M. l. helleri; estas divisiones se basan en diferencias en los conteos de escamas y en el número y características de las
tríadas. Cunha et al. (1987) cuestionan la validez de la subespecie Micrurus lemniscatus helleri (Peters y Orejas-Miranda, 1970; Roze, 1996;
Campbell y Lamar, 2004; Uetz y Hallermann, 2012). 

Las poblaciones que habitan en Ecuador presentan 230-248 escamas ventrales en machos y 240-260 en hembras, los anillos blancos
ocupan dos escamas blancas de espesor y tienen 8-11 tríadas en el cuerpo. Por estas características han sido tradicionalmente
catalogadas como M. l. helleri.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La mayor amenaza para esta serpiente, como en general para las serpientes de coral, es la destrucción del hábitat. Las serpientes de coral
son sensibles a la degradación del hábitat, por lo que sus poblaciones se están reduciendo. En Ecuador, y a lo largo de su distribución, no
existen estudios dirigidos a establecer el estado de las poblaciones de corales, solamente existen observaciones anecdóticas de las
mismas (Campbell y Lamar, 2004).
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Viperidae

Bothriopsis bilineata

Oritos machacuy
Wied-Neuwied (1825)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Viperidae

Nombres comunes

Loros , Oros palito , Palos verdes , Shishis , Shishis machacuy , Two-striped forest-pitvipers , Western striped forest pitvipers , Wecoañá ,
Lorito machacuy , Oritos machacuy

Tamaño

Esta especie alcanza los 1230 mm de longitud total, aunque los individuos que se encuentran generalmente miden menos de 700 mm.
Existe dimorfismo sexual en el tamaño, las hembras alcanzan longitudes mayores que los machos (Campbell y Lamar, 2004; Guilliams e
Ingram, 2011).

Color en vida

Dorso de la cabeza y el cuerpo verde pálido con pequeños puntos negros esparcidos indistintamente; en algunos casos una franja
postocular poco definida, que termina en el ángulo de la boca; labiales verdes amarillentas, generalmente con puntos negros; presencia
de una línea amarilla cremosa a cada lado, la que delimita la región ventral; escamas ventrales amarillas con un tinte verde en los bordes;
región distal de la cola rosada con borde amarillo; iris verde pálido y lengua gris rosácea con las puntas grises oscuras (Campbell y Lamar,
2004).

Historia natural

Es una especie nocturna que presenta hábitos arborícolas y es un predador pasivo que usa el mecanismo de emboscada. Al igual que
otros vipéridos, tiene fosetas termorreceptoras que le permite localizar a sus presas por el calor que emiten. Su dieta consiste
principalmente de ranas y aves, aunque se han reportado también una variedad de lagartijas y pequeños mamíferos en sus contenidos
estomacales, como ratones y conejos. Por otro lado, los neonatos se alimentan de ranas, lagartijas y otras presas pequeñas. Existe



evidencia que sugiere el uso ocasional de su cola como un señuelo para atraer presas. Se conoce poco acerca de sus depredadores. Es
una serpiente ovovivípara, es decir que los huevos se desarrollan internamente, con la madre pariendo crías vivas (entre 4 a 16 neonatos)
que miden de 20 a 26 cm. Se conoce que los neonatos son más agresivos que los adultos y que sus venenos pueden ser más tóxicos. Al
parecer la actividad reproductiva ocurre durante una temporada específica, además, existen reportes de hembras que almacenan el
esperma, pudiendo fecundar los huevos por más tiempo. Algunas madres permanecen cerca a las crías después de parirlas (entre 7 a 10
días), aunque generalmente los neonatos son independientes al nacer. Durante la temporada reproductiva los machos compiten por
hembras y territorio; al enfrentarse, éstos se entrelazan e intentan que el otro caiga al suelo (Campbell y Lamar, 2004; Guilliams e Ingram,
2011). No se la considera una especie agresiva, pero muerde cuando se la molesta. Envenenamientos por esta especie pueden ser
peligrosos ya que su veneno contiene agentes que alteran la coagulación de la sangre y hacen que se produzcan hemorragias severas.
Además, se han registrado reacciones inflamatorias locales muy marcadas. Muestra de todo esto son efectos como sangrado de las
encías, del sitio de la mordedura y de orificios del cuerpo, así como hematemesis (vómito con sangre), hematuria (sangre en la orina) y
eritema (enrojecimiento de la piel). Otros efectos locales incluyen dolor intenso, necrosis (ennegrecimiento y daño de la piel y músculos
cercanos al sitio de la mordedura) y edema (acumulación de líquido en tejido afectado). Un estudio realizado en la provincia de Pastaza
registró que los accidentes causados por esta especie fueron los segundos más abundantes, después de los ocasionados por Bothrops
atrox (Smalligan et al., 2004; Warrell, 2004; Porto et al., 2007; Guilliams e Ingram, 2011).

Distribución y Hábitat

Bothriopsis bilineata se distribuye en los trópicos de Sudamérica, en las regiones amazónicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil,
Venezuela, Guyana, Guayana Francesa y Surinam desde el nivel del mar hasta los 1000 m de altitud (Campbell y Lamar, 2004; Guilliams e
Ingram, 2011). En Ecuador se ha reportado para las provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Orellana desde los 200
hasta los 1000 m de altirud. 

Esta serpiente es más común en bosques lluviosos de tierras bajas, especialmente cerca de cursos de agua o en claros de bosque. Se las
encuentra en bosques muy húmedos primarios, aunque también se las puede encontrar en bosques secundarios cercanos o adyacentes
a bosques primarios. Prefieren las ramas, arbustos, árboles o lianas. Durante el día suelen encontrarse en el follaje espeso o en la base de
palmeras (Campbell y Lamar, 2004; Guilliams e Ingram, 2011).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

El clado sudamericano de víboras de foseta compuesto por Bothrops, Bothriopsis y Bothrocophias se distribuye por toda Sudamérica y las
islas continentales asociadas, e incluye especies que habitan Centroamérica, México y el Caribe (Campbell y Lamar, 2004; Fenwick et al.,
2009). La monofilia de este grupo ha sido respaldada por varios análisis filogenéticos (Fenwick et al., 2009). 

Entre las hipótesis filogenéticas para el clado se sugiere que Bothrocophias es un grupo monofilético (Gutberlet y Campbell, 2001;
Gutberlet y Harvey, 2002; Castoe y Parkinson, 2006 en Fenwick et al., 2009), y clado hermano de Bothrops + Bothriopsis. También se
respalda a Bothriopsis como clado monofilético, pero al clado formado por Bothrops como parafilético (Fenwick et al., 2009). El
conocimiento de que Bothrops es un grupo parafilético ha llevado a discusiones taxonómicas acerca de cómo revisar el contenido del
grupo. Existen argumentos taxonómicos de diferentes autores para sinonimizar Bothriopsis con Bothrops (Carrasco et al., 2012), y también
para dividir Bothrops en géneros más pequeños (Fenwick et al., 2009). 

Con base en sugerencias taxonómicas anteriores, Fenwick et al. (2009) propusieron una revisión sistemática del grupo, que reconoce
distintos linajes evolutivos, ecológicos y morfológicos. Según estos autores, no es necesario ningún cambio taxonómico para Bothriopsis
o Bothrocophias, ya que se encontró respaldo para su monofilia. Sin embargo, en base a la evidencia de la parafilia de Bothrops, y de la
monofilia de algunas especies de este género demostradas en varios estudios, sugieren reconocer los principales linajes de Bothrops
como géneros distintos (Fenwick et al., 2009; Pyron et al., 2013). Varios estudios, sugieren reconocer los principales linajes de Bothrops
como géneros distintos. Ya que Bothrops lanceolatus es la especie tipo del género, el nombre Bothrops se asignaría al grupo Bothrops
atrox. El nombre genérico Rhinocerophis, con la especie tipo Rhinocerophis ammodytoides, estaría disponible para el grupo alternatus; y
por último, los autores proponen el nombre de Bothropoides para el grupo neuwiedi-jararaca (Fenwick et al., 2009). 

En Ecuador, se encuentran poblaciones de Bothriopsis bilineata tradicionalmente asignadas a la subespecie B. bilineata smaragdina. Esta
subespecie se distingue de Bothriopsis bilineata bilineata por la combinación de los siguientes caracteres: (1) carece de barras verticales
oscuras en las escamas supralabiales (B. b. bilineata presenta dichas barras); (2) dorso verde salpicado con negro (B. b. bilineata presenta
puntos habanos o cafés rojizos con pequeñas manchas sobre un dorso verde) (Campbell y Lamar, 2004).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Existe poca información acerca del tamaño actual de sus poblaciones, ya que al ser nocturnas y crípticas ha sido difícil estimar tamaños
poblacionales. Por otro lado, debido a que son serpientes muy venenosas, la gente suele matarlas cuando las encuentra (Campbell y
Lamar, 2004; Guilliams e Ingram, 2011). Otras amenazas para la especie son la fragmentación y contaminación del hábitat. Fomentar los
estudios acerca del estado de sus poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Bothriopsis taeniata

Chichis
Wagler (1824)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Viperidae

Nombres comunes

Cuatronarices , Estrellitas , Macabreles , Macaureles , Rabos de ratón , Speckled forest pitvipers , Speckled forest-pitvipers , Chichis

Tamaño

Estas serpientes alcanzan los 175 cm de longitud total, aunque la mayoría de adultos no superan los 100 cm. En Surinam se reportó una
camada de 15 crías con una longitud total promedio de 37,9 cm y un peso promedio de 10 g; por otro lado, cerca de Tena (provincia de
Napo, Ecuador) se registraron 5 juveniles de entre 25-30 cm de longitud total al inicio de la temporada lluviosa (febrero a abril) (Campbell
y Lamar, 2004).

Color en vida

El cuerpo varía de gris lavanda a verde amarillento; la cabeza tiene la misma coloración base, pero con manchas negras en la parte
superior y abundantes motas negras y amarillas; franja postocular negra que termina en la comisura de la boca; mentón amarillo claro;
las motas oscuras de las escamas labiales se tornan más abundantes posteriormente, haciendo que en esta zona específica las motas
amarillas aparezcan intermitentemente sobre un fondo marrón; patrón dorsal con 26–40 bandas negras moteadas a lo largo del cuerpo,
las que generalmente no se juntan dorsomedialmente y que se separan a los lados, lo que da la impresión de estar divididas en cuatro
partes; conglomeración de motas negras y amarillas entre las bandas dorsales; en la unión de las escamas dorsales y ventrales existe una
serie de 50–90 puntos blancos o amarillos, cada punto cubre 1-2 escamas dorsales y parte de las 1-2 escamas ventrales adyacentes; los
puntos se encuentran separados por un espacio de 1-4 escamas ventrales; la parte distal de cola es rosada; iris moteado en negro y
amarillo; lengua negra (Campbell y Lamar, 2004).

Historia natural

Esta especie es activa en la noche. Es una serpiente arborícola y es posible encontrarla durmiendo enrollada durante el día. Se alimenta
de ranas, lagartijas, centípedos, mamíferos (roedores y pequeños marsupiales) y aves pequeñas. Se ha observado que algunos
especímenes atraen presas moviendo la punta de la cola (Campbell y Lamar, 2004). El comportamiento reproductivo es el típico de otros



vipéridos, con el macho colocándose a un lado de la hembra, luego moviéndose a lo largo de su dorso, realizando movimientos
espasmódicos y agitando la lengua rápidamente al nivel del cuello y cabeza de la hembra. Es una especie ovovivípara con registros de 7-
17 crías. En cautiverio se han mantenido individuos por al menos 13 años, lo que permite tener un estimado mínimo de longevidad. En
Surinam se encontraron individuos de este vipérido infestados por nemátodos del género Strongyle (Campbell y Lamar, 2004). Bothriopsis
taeniata es una serpiente venenosa; su veneno induce una reacción inflamatoria marcada, con reclutamiento de leucocitos y severas
hemorragias acompañadas de una alta actividad proteolítica (Campbell y Lamar, 2004; Porto et al., 2007). Kuch et al. (1996) encontró que
el veneno de esta especie tiene una toxicidad comparada a la de otras especies de víboras ecuatorianas como Bothrops asper y Bothrops
atrox, a pesar de no tener una actividad coagulante. Aunque puede ser una especie localmente abundante, en la localidad de Shell,
provincia de Pastaza, Ecuador, B. taeniata fue responsable de solamente el 3% de 187 casos de mordeduras de víboras a humanos
(Smalligan et al., 2004).

Distribución y Hábitat

Bothriopsis taeniata se distribuye al este de los Andes, en los bosques ecuatoriales de Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana
Francesa, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia. Habita las zonas tropical y subtropical oriental, y se encuentra desde el nivel del mar hasta los
2150 m de altitud. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora
Chinchipe. 

Habita los bosques de tierras bajas, bosques piemontanos lluviosos y bosques húmedos tropicales. Se la encuentra usualmente en lianas
y vegetación baja, en bosques primarios o bordes de bosques, aunque se sospecha que habita principalmente en el dosel de los mismos
(Campbell y Lamar, 2004; Harvey et al., 2005; Embert, 2008).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

El clado sudamericano de víboras de foseta compuesto por Bothrops, Bothriopsis y Bothrocophias se distribuye por toda Sudamérica y las
islas continentales asociadas, e incluye especies que habitan Centroamérica, México y el Caribe (Campbell y Lamar, 2004; Fenwick et al.,
2009). La monofilia de este grupo ha sido respaldada por varios análisis filogenéticos (Fenwick et al., 2009). 

Entre las hipótesis filogenéticas para el clado se sugiere que Bothrocophias es un grupo monofilético (Gutberlet y Campbell, 2001;
Gutberlet y Harvey, 2002; Castoe y Parkinson, 2006 en Fenwick et al., 2009), y clado hermano de Bothrops + Bothriopsis. También se
respalda a Bothriopsis como clado monofilético, pero al clado formado por Bothrops como parafilético (Fenwick et al., 2009). El
conocimiento de que Bothrops es un grupo parafilético ha llevado a discusiones taxonómicas acerca de cómo revisar el contenido del
grupo. Existen argumentos taxonómicos de diferentes autores para sinonimizar Bothriopsis con Bothrops (Carrasco et al., 2012), y también
para dividir Bothrops en géneros más pequeños (Fenwick et al., 2009). 

Con base en sugerencias taxonómicas anteriores, Fenwick et al. (2009) propusieron una revisión sistemática del grupo, que reconoce
distintos linajes evolutivos, ecológicos y morfológicos. Según estos autores, no es necesario ningún cambio taxonómico para Bothriopsis
o Bothrocophias, ya que se encontró respaldo para su monofilia. Sin embargo, en base a la evidencia de la parafilia de Bothrops, y de la
monofilia de algunas especies de este género demostradas en varios estudios, sugieren reconocer los principales linajes de Bothrops
como géneros distintos (Fenwick et al., 2009; Pyron et al., 2013). Varios estudios, sugieren reconocer los principales linajes de Bothrops
como géneros distintos. Ya que Bothrops lanceolatus es la especie tipo del género, el nombre Bothrops se asignaría al grupo Bothrops
atrox. El nombre genérico Rhinocerophis, con la especie tipo Rhinocerophis ammodytoides, estaría disponible para el grupo alternatus; y
por último, los autores proponen el nombre de Bothropoides para el grupo neuwiedi-jararaca (Fenwick et al., 2009).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

No existen estudios que proporcionen datos poblacionales sobre esta especie. Aunque parecería ser una serpiente común en algunas
localidades, su coloración críptica hace muy difícil verla y estimar el estado de sus poblaciones (Campbell y Lamar, 2004).
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Bothrocophias hyoprora

Hocicos de puerco
Amaral (1935)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Viperidae

Nombres comunes

Namacunchis , Ushuculis , Amazonian toadheaded pitvitpers , Curuncha (Región del río Tiputini, provincia de Orellana) , Hocicos de
puerco

Tamaño

Existe dimorfismo sexual en el tamaño, las hembras son más grandes y pesadas que los machos, siendo la longitud promedio de ambos
sexos 400-600 mm. Algunos individuos pueden crecer más, por ejemplo, en Perú se reportó una hembra de 830 mm de longitud total;
asimismo, el macho más grande reportado tiene una longitud total de 651 mm (Campbell y Lamar, 2004; Cisneros-Heredia et al., 2006).

Color en vida

Dorso de la cabeza café rojizo oscuro o café grisáceo, algunas veces con un tinte cobrizo; flancos de la cabeza, incluyendo las
supralabiales, cafés oscuros uniformes; una franja postocular café clara, angosta (3 escamas de ancho) e inconspicua se extiende hasta la
comisura de la boca; dorsalmente el cuerpo es gris, café rojizo o café amarillento, con 14-19 manchas trapezoidales o rectangulares cafés
rojizas oscuras a cada lado del cuerpo, alternadas o unidas dorsomedialmente; estas manchas están bordeadas de manera irregular en
blanco amarillento y tienen pequeños puntos cafés más oscuros a lo largo de las bases (más oscuros posteriormente); los espacios entre
las manchas son más pálidos y pueden ser más largos o más cortos que las mismas; a lo largo de la primera hilera de escamas dorsales
algunas vetas blancas ocasionalmente se unen para formar una franja ventrolateral inconspicua, especialmente en el cuello; escamas
gulares, mental e infralabiales cafés grisáceas con motas habanas a cremas oscuras; ventrales cafés grisáceas en la región medial,
tornándose más pálidas lateralmente; en algunos especímenes vientre crema, con marcas tenues cafés oscuras; iris café oscuro, salvo la
porción superior, que es café pálida; lengua rosada con las puntas blanquecinas. Existe dimorfismo sexual, con los machos exhibiendo un
patrón dorsal más contrastante o más oscuro que las hembras. Los neonatos presentan una línea vertebral rojiza tenue y bandas dorsales
sin bordes pálidos; región ventral de la cabeza oscura, con una línea conspicua blanca en el cuello que separa la coloración dorsal de la
ventral; vientre oscuro, salvo el área ventromedial que es pálida (Campbell y Lamar, 2004).



Historia natural

Es una especie de hábitos terrestres. Se ha observado que durante el día esta serpiente suele ser lenta e inactiva, mientras que durante la
noche generalmente está más alerta (Campbell y Lamar, 2004). Al parecer su pico de actividad es durante el principio y final de la tarde,
aunque aparentemente es una especie peculiarmente sedentaria (Campbell y Lamar, 2004; Cisneros-Heredia et al., 2006). Su
alimentación consiste principalmente de roedores y lagartijas. Es una serpiente vivípara, se ha reportado que un individuo capturado en
Brasil parió 4 neonatos y dos masas de yema a finales de octubre (Campbell y Lamar, 2004). En Ecuador se reportó una hembra que parió
13 juveniles (4 nacieron muertos) y otra que parió 3 neonatos muertos, en diciembre y enero respectivamente (Cisneros-Heredia et al.,
2006). Es una serpiente venenosa, aunque no muy agresiva. Si se la molesta, los adultos tienden a moverse de un lado a otro, cambiando
la posición del cuerpo y la orientación de la cabeza, aunque no suelen atacar; además, los juveniles hacen vibrar sus colas. Se han
reportado pocos casos de mordeduras, síntomas registrados fueron pérdida de conciencia, edema severo, dolor intenso y fuertes
hemorragias de la boca y orificios nasales. Aparentemente la toxicidad del veneno de Bothrocophias hyoprora es muy similar a la de
Bothrops atrox (Campbell y Lamar, 2004; Warrell, 2004). No existe mucha información acerca de la longevidad de esta especie; sin
embargo, hay un registro de un individuo que ha sido mantenido en cautiverio por más de seis años (Cisneros-Heredia et al., 2006).

Distribución y Hábitat

Bothrocophias hyoprora se distribuye en elevaciones bajas de bosques ecuatoriales de la cuenca amazónica en Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia y Brasil. Habita en la zona tropical oriental, desde cerca del nivel del mar hasta por lo menos 1000 m de altitud. En Ecuador se ha
reportado en las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe (Peters y Orejas-Miranda, 1970;
Campbell y Lamar, 2004; Cisneros-Heredia et al., 2006). 

Esta serpiente habita en bosques lluviosos o bosques tropicales muy húmedos, en bosques primarios de tierra firme, bosques
parcialmente inundados y bosques secundarios maduros, así como también se la ha encontrado en áreas de cultivo, senderos y áreas
abiertas. Suele permanecer cerca de cuerpos de agua, además le gustan los sitios sombreados o parcialmente sombreados como bajo la
hojarasca o en agujeros en el suelo (Campbell y Lamar, 2004; Cisneros-Heredia et al., 2006). 

Al parecer, esta especie no es común a lo largo de su rango de distribución; habita en simpatría con varias especies de víboras de foseta
en determinadas regiones de la Amazonía ecuatoriana. Por ejemplo, en la zona de Makuma (provincia de Morona Santiago) comparte el
hábitat con Bothriopsis bilineata, B. pulchra, B. taeniata, Bothrocophias microphthalmus, Bothrops atrox, B. brazili y Lachesis muta; y en la
Estación de Biodiversidad Tiputini (provincia de Orellana) habita en simpatría con Bothriopsis bilineata, B. taeniata, Bothrops atrox y
Lachesis muta (Cisneros-Heredia et al., 2006).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

El clado sudamericano de víboras de foseta, compuesto por Bothrops, Bothriopsis y Bothrocophias, se distribuye por todo Sudamérica y
las islas continentales asociadas e incluye especies que habitan en Centroamérica, México y el Caribe (Campbell y Lamar, 2004; Fenwick
et al., 2009). La monofilia de este grupo ha sido respaldada por varios análisis filogenéticos (Fenwick et al., 2009; Carrasco et al., 2012). 

Algunos autores sugieren que Bothrocophias es un grupo monofilético (Gutberlet y Campbell, 2001; Gutberlet y Harvey, 2002; Castoe y
Parkinson, 2006 en Fenwick et al., 2009; Carrasco et al., 2012) y es el clado hermano de Bothrops + Bothriopsis. También se respalda la
monofilia de Bothriopsis, aunque se sugiere que Bothrops es un clado parafilético (Fenwick et al., 2009). 

Si bien estos estudios, en general, han recuperado los mismos clados dentro del complejo de las víboras de foseta sudamericanas, las
diferentes especies incluidas en estas filogenias han llevado a confusiones acerca del contenido de los clados. Además, especies de zonas
escasamente muestreadas, como las vertientes del Pacífico de los Andes, rara vez han sido incluidas en los estudios filogenéticos, lo que
hace difícil evaluar su clasificación (Fenwick et al., 2009). 

En base a sugerencias taxonómicas anteriores, Fenwick et al. (2009) realizaron una revisión sistemática del grupo, donde se reconocen
distintos linajes evolutivos, ecológicos y morfológicos. En base a la evidencia anterior y a los resultados que obtuvieron se sugiere que la
atribución genérica actual es la apropiada. Según los autores, no es necesario ningún cambio taxonómico para Bothriopsis o
Bothrocophias, ya que se encontró respaldo para su monofilia (Fenwick et al., 2009). 

Bothrocophias hyoprora y Bothrocophias microphthalmus podrían ser especies hermanas ya que comparten dos sinapomorfías ausentes
en el resto de víboras del Nuevo Mundo: prelacunal separada de la segunda supralabial y presencia de escamas cantorostrales (Campbell
y Lamar, 2004).

Estado de conservación



Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Bothrops brazili

Equis de Brasil
Hoge (1954)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Viperidae

Nombres comunes

Brazil's lanceheads , Velvety lanceheads , Equis de Brasil

Tamaño

El promedio de longitud total en adultos es de 700-900 mm, aunque pueden alcanzar longitudes que exceden los 1400 mm. El espécimen
más grande reportado presenta una longitud total de 1493 mm (Campbell y Lamar, 2004).

Color en vida

Dorso de la cabeza habano rosáceo a gris rosáceo o gris rojizo, usualmente uniforme; rara vez una franja postocular café pálida levemente
definida; rostral y márgenes inferiores de las supralabiales más pálidos que el resto de la cabeza; presencia de una serie lateral de 9-19
bandas o manchas triangulares grises, alternadas u opuestas unas de otras, que cruzan el dorso del cuerpo; la coloración base del dorso
es similar a la de la cabeza, pero usualmente más oscura y con un tono rosáceo o rojizo; las marcas transversales usualmente presentan
bordes irregulares de color negro; la región vertebral generalmente de coloración rojo óxido; dorso de la cola de color similar al del
cuerpo, pero puede ser predominantemente negro; vientre usualmente amarillo o crema rosáceo con motas ligeramente más oscuras;
manchas grises conspicuas presentes en la coyuntura de las escamas ventrales con las dorsales, aproximadamente cada dos ventrales;
iris usualmente rojizo, cobre rosáceo o bronce; lengua café con motas rosadas (Campbell y Lamar, 2004).

Historia natural

Es una especie nocturna y terrestre. Al igual que sus congéneres, es generalista y se alimenta de ranas, lagartijas, otras serpientes, aves y
mamíferos. Es una serpiente ovovivípara. Al parecer la época reproductiva está asociada a la temporada de lluvias; datos acerca de la
recolección de un neonato sugieren que en Ecuador nacen alrededor del mes de abril. Aunque no se han registrado mordeduras de esta
especie poco común, se conoce que son muy temidas por indígenas al sudeste de Colombia. Las serpientes del género Bothrops son
causantes de la mayor cantidad de muertes por envenenamientos de serpientes en el Nuevo Mundo. Algunos de los síntomas y signos
reportados son dolor intenso, mareo, náusea, vómito, transpiración, dolor de cabeza, hinchazón, ampollas hemorrágicas, necrosis



(ennegrecimiento y daño de la piel y músculos que rodean la mordedura), sangrado de las encías y nariz, eritema (enrojecimiento de la
piel), hipotensión (presión sanguínea baja), taquicardia (aumento frecuencia cardíaca), hematemesis (vómito con sangre), melena
(sangre en las heces), hematuria (sangre en la orina), hemorragia cerebral e insuficiencia renal (Campbell y Lamar, 2004).

Distribución y Hábitat

Bothrops brazili se distribuye en bosques ecuatoriales de la cuenca amazónica de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil,
Guyana, Guayana Francesa y Surinam. Habita en la zona tropical oriental. Se restringe a elevaciones bajas, probablemente desde cerca
del nivel del mar hasta los 500 m de altitud. En Ecuador se ha reportado para las provincias de Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Zamora
Chinchipe y Morona Santiago (Campbell y Lamar, 2004; Cisneros-Heredia, 2004). 

Esta serpiente habita en bosques primarios de tierras bajas ecuatoriales de Sudamérica, en la cuenca amazónica. Se la puede encontrar
en la hojarasca húmeda, a veces asociada a cuerpos de agua, aunque normalmente prefiere terrenos más elevados (Campbell y Lamar,
2004).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Montano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

El clado sudamericano de víboras de foseta, compuesto por Bothrops, Bothriopsis y Bothrocophias, se distribuye por todo Sudamérica y
las islas continentales asociadas, e incluye especies que habitan en Centroamérica, México y el Caribe (Campbell y Lamar, 2004; Fenwick
et al., 2009). La monofilia de este grupo ha sido respaldada por varios análisis filogenéticos (Fenwick et al., 2009). 

Algunos autores sugieren que Bothrocophias es un grupo monofilético (Gutberlet y Campbell, 2001; Gutberlet y Harvey, 2002; Castoe y
Parkinson, 2006 en Fenwick et al., 2009) y es el clado hermano de Bothrops + Bothriopsis. También se respalda la monofilia de Bothriopsis,
aunque se sugiere que Bothrops es un clado parafilético (Fenwick et al., 2009). Si bien estos estudios, en general, han recuperado los
mismos clados dentro del complejo de las víboras de foseta sudamericanas, las diferentes especies incluidas en estas filogenias han
llevado a confusiones acerca del contenido de los clados. Además, especies de zonas escasamente muestreadas, como las estribaciones
del Pacífico en los Andes, han sido rara vez incluidas en los estudios filogenéticos, lo que hace difícil evaluar su clasificación (Fenwick et
al., 2009). 

El conocimiento de que Bothrops es un grupo parafilético ha llevado a discusiones taxonómicas acerca de cómo revisar el contenido del
grupo. Existen argumentos taxonómicos de diferentes autores para sinonimizar Bothriopsis con Bothrops, y también para dividir Bothrops
en géneros más pequeños (Fenwick et al., 2009). Fenwick et al. (2009) sugieren que el mayor obstáculo para la revisión taxonómica ha
sido la incompleta información filogenética, y creen que la taxonomía actual ha persistido debido a que ningún estudio filogenético de
estas víboras ha incluido una muestra representativa de todos los taxones. 

En base a sugerencias taxonómicas anteriores, Fenwick et al. (2009) realizaron una revisión sistemática del grupo, donde se reconocen
distintos linajes evolutivos, ecológicos y morfológicos. En base a la evidencia anterior y a los resultados que obtuvieron, sugieren en
general, que la atribución genérica actual es la apropiada. Según los autores, no es necesario ningún cambio taxonómico para Bothriopsis
o Bothrocophias ya que se encontró respaldo para su monofilia. Sin embargo, en base a la evidencia de la parafilia de Bothrops, y de la
monofilia de algunas especies de este género demostradas en varios estudios, sugieren reconocer los principales linajes de Bothrops
como géneros distintos. Ya que Bothrops lanceolatus es la especie tipo del género, el nombre Bothrops se asignaría al grupo Bothrops
atrox. El nombre genérico Rhinocerophis, con la especie tipo Rhinocerophis ammodytoides, estaría disponible para el grupo alternatus; y
por último, los autores proponen el nombre de Bothropoides para el grupo neuwiedi-jararaca (Fenwick et al., 2009).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Bothrops atrox

Equis del oriente
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Viperidae

Nombres comunes

Viboras barba amarilla , Pitalalas , South American lanceheads , Common lanceheads , Fer-de-lance , Ñenenenca , Shishis (juveniles) ,
Equis , Equis del oriente

Tamaño

En promedio la longitud total en adultos es de 750-1250 mm. El espécimen más grande registrado es una hembra de 1620 mm del noreste
de Perú. En Ecuador, el espécimen más grande en una serie de 36 individuos fue una hembra que medía 1510 mm de longitud total y el
macho más grande de la muestra fue de 1205 mm de longitud total (Duellman, 1978; Campbell y Lamar, 2004).

Color en vida

Dorso del cuerpo extremadamente variable, pudiendo ser oliva, café, habano, gris, amarillo o rara vez de color óxido; dorso de la cabeza
del mismo color que el cuerpo o ligeramente más oscuro, la cabeza generalmente sin marcas, aunque pueden haber algunas áreas
difusas más oscuras en la región occipital; franja postorbital moderadamente ancha de color café oscuro (a veces delineada en blanco),
continúa desde el borde posterior del ojo hacia el ángulo de la boca, donde usualmente curva hacia abajo, cubre totalmente la última
supralabial y la parte superior de las dos supralabiales anteriores a esta; en muchos especímenes las suturas entre las supralabiales 2, 3,
4 y 5 tienen bordes oscuros, esto está más pronunciado entre las supralabiales 3 y 4, y es más conspicuo en juveniles y adultos jóvenes;
superficie ventral de la cabeza varía de crema a amarillo o gris amarillento, con o sin motas oscuras; iris dorado o bronce con una
cantidad variable de reticulaciones oscuras; lengua negra (Campbell y Lamar, 2004). 

El patrón del cuerpo es muy variable en formas y grado de contraste; en general, el patrón consiste en series de manchas rectangulares o
trapezoidales que se extienden desde la unión de las ventrales y continúan dorsalmente hacia la línea media del cuerpo; estas manchas
pueden o no alternarse con las series en el lado opuesto y frecuentemente forman bandas que cruzan todo el dorso; cada mancha
presenta bordes pálidos y difusos, y pigmento gris en la porción basal, a veces subdividiéndolas basalmente en un par de puntos
ventrolaterales; el patrón de marcas se pierde posteriormente y la cola puede no estar marcada; en juveniles la punta de la cola puede ser



amarilla o rosada; el vientre del cuerpo puede ser blanco, crema o gris amarillento con puntos o manchas grises a negras (Campbell y
Lamar, 2004).

Historia natural

Es una especie nocturna, aunque también se la ha observado forrajeando durante el día; utiliza generalmente el mecanismo de
emboscada para cazar, aunque rara vez usa el forrajeo activo (Martins y Oliveira, 1998; Oliveira y Martins, 2001). Como otras especies del
género, cuando son neonatos y juveniles se alimentan principalmente de animales ectotérmicos y pequeños, como ranas y lagartijas; al
aumentar de tamaño suelen cambiar sus presas por animales endotérmicos y de mayor tamaño, como roedores, marsupiales, aves y
otras presas grandes, aunque también se ha reportado en adultos serpientes pequeñas y miriápodos. Aparentemente los juveniles usan
la punta de la cola como carnada para atraer presas. Son más comunes en la época de lluvias. Es una serpiente ovovivípara que pare
entre 8 y 43 neonatos. En Ecuador parecería que la temporada reproductiva es prolongada y abarca casi todo el año (se han encontrado
juveniles entre febrero y agosto); alcanzan la madurez sexual aproximadamente a los tres años de edad (Campbell y Lamar, 2004). Al
acercarse a una Bothrops atrox activa, ésta puede huir rápidamente o enrollar su cuerpo frente al observador, colocarse en posición de
“S”, y eventualmente atacar; individuos en reposo toman la misma postura cuando son molestados (Martins y Oliveira, 1998). Bothrops
atrox es una de las causantes de la mayor cantidad de mordeduras de serpientes venenosas en Sudamérica, junto con B. jararaca. En el
oriente de Ecuador es la mayor causa de accidentes ofídicos y se ha registrado que es la causante de prácticamente todas las mordeduras
en las tribus Waorani, donde la mayoría de adultos han sido mordidos por lo menos una vez (Campbell y Lamar, 2004; Smalligan et al.,
2004; Warrell, 2004). En humanos el envenenamiento de esta serpiente provoca efectos locales, tales como inflamación, hemorragia local
y necrosis, además de efectos sistémicos que incluyen alteraciones en la coagulación de la sangre y diversos tipos de sangrado distantes
del sitio de la mordedura. La hemostasis y trombosis sanguíneas son causadas en gran medida por proteinasas, especialmente metalo- y
serina-proteinasas que son los principales componentes de su veneno (Warrell, 2004; Guércio et al., 2006). Guércio et al. (2006), en base a
mapas del proteoma del veneno de Bothrops atrox en tres diferentes etapas de desarrollo (juveniles, subadultos y adultos), sugieren que
el proteoma del veneno se altera significativamente con el envejecimiento del animal. Sin embargo, según los autores, las variaciones
ontogénicas en la composición del veneno durante el desarrollo ontogénico requieren de más estudios en la relación entre la
sintomatología de las mordeduras en humanos y la composición del veneno en sí, así como del uso de venenos de especímenes de varias
edades para la producción de antivenenos. Se han registrado al elápido Micrurus spixii y la araña Theraphosa blondi como predadores de
esta especie. Entre los parásitos de esta especie se encuentra el protozoo Caryospora jararacae (Campbell y Lamar, 2004).

Distribución y Hábitat

Bothrops atrox se distribuye en las tierras bajas tropicales de casi toda Sudamérica al este de los Andes. Está presente en Colombia,
Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Surinam, Brasil, Perú, Bolivia y Ecuador, donde se encuentra desde el nivel del mar hasta los 1200
m de altura (Campbell y Lamar, 2004). Habita en las zonas tropical oriental y subtropical oriental. En Ecuador se ha reportado para las
provincias de Sucumbíos, Pastaza, Orellana, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

Habita los bosques húmedos montanos bajos, sabanas, bosques de galería, bosques tropicales deciduos y bosques lluviosos.
Generalmente prefiere ambientes húmedos y se encuentra asociada a arroyos, lagos o cursos de ríos, aunque también se la encuentra en
cultivos, campos húmedos, en áreas con vegetación de crecimiento secundario e incluso alrededor de asentamientos humanos
(Campbell y Lamar, 2004). Al parecer existe un cambio ontogénico en el uso de microhábitats, los juveniles se encuentran mayormente en
arbustos (generalmente hasta a 1,5 m del suelo), mientras que los adultos se encuentran más en el suelo y solo ocasionalmente en la
vegetación; se han registrado individuos hasta a 4 m del suelo (Oliveira y Martins, 2001; Campbell y Lamar, 2004).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Húmedo Tropical del Chocó

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

El clado sudamericano de víboras de foseta, compuesto por Bothrops, Bothriopsis y Bothrocophias, se distribuye por todo Sudamérica y
las islas continentales asociadas, e incluye especies que habitan en Centroamérica, México y el Caribe (Campbell y Lamar, 2004; Fenwick
et al., 2009). La monofilia de este grupo ha sido respaldada por varios análisis filogenéticos (Fenwick et al., 2009). 

Algunos autores sugieren que Bothrocophias es un grupo monofilético (Gutberlet y Campbell, 2001; Gutberlet y Harvey, 2002; Castoe y
Parkinson, 2006 en Fenwick et al., 2009) y es el clado hermano de Bothrops + Bothriopsis. También se respalda la monofilia de Bothriopsis,
aunque se sugiere que Bothrops es un clado parafilético (Fenwick et al., 2009). Si bien estos estudios, en general, han recuperado los
mismos clados dentro del complejo de las víboras de foseta sudamericanas, las diferentes especies incluidas en estas filogenias han
llevado a confusiones acerca del contenido de los clados. Además, especies de zonas escasamente muestreadas, como las estribaciones
del Pacífico de los Andes, rara vez han sido incluidas en los estudios filogenéticos, lo que hace difícil evaluar su clasificación (Fenwick et
al., 2009). 

El conocimiento de que Bothrops es un grupo parafilético ha llevado a discusiones taxonómicas acerca de cómo revisar el contenido del
grupo. Existen argumentos taxonómicos de diferentes autores para sinonimizar Bothriopsis con Bothrops, y también para dividir Bothrops



en géneros más pequeños (Fenwick et al., 2009). Fenwick et al. (2009) sugieren que el mayor obstáculo para la revisión taxonómica ha
sido la incompleta información filogenética, y creen que la taxonomía actual ha persistido debido a que ningún estudio filogenético de
estas víboras ha incluido una muestra representativa de todos los taxones. 

En base a sugerencias taxonómicas anteriores, Fenwick et al. (2009) realizaron una revisión sistemática del grupo, donde se reconocen
distintos linajes evolutivos, ecológicos y morfológicos. En base a la evidencia anterior y a los resultados que obtuvieron se sugiere que la
atribución genérica actual es la apropiada. Según los autores, no es necesario ningún cambio taxonómico para Bothriopsis o
Bothrocophias ya que se encontró respaldo para su monofilia. Sin embargo, en base a la evidencia de la parafilia de Bothrops, y de la
monofilia de algunas especies de este género demostradas en varios estudios, sugieren reconocer los principales linajes de Bothrops
como géneros distintos. Ya que Bothrops lanceolatus es la especie tipo del género, el nombre Bothrops se asignaría al grupo Bothrops
atrox. El nombre genérico Rhinocerophis, con la especie tipo Rhinocerophis ammodytoides, estaría disponible para el grupo alternatus; y
por último, los autores proponen el nombre de Bothropoides para el grupo neuwiedi-jararaca (Fenwick et al., 2009).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus
poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Lachesis muta

Verrugosas del oriente
Linnaeus (1766)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Viperidae

Nombres comunes

Cofasis , Shushupes , Amazon bushmasters , South American bushmasters , Motolos , Mikakas , Yamungas , Pudridoras , Verrugosas del
oriente

Tamaño

Las verrugosas son las serpientes venenosas más grandes de Sudamérica y las más grandes de todos los vipéridos a nivel mundial. Los
adultos suelen exceder los 2 m de longitud; algunos especímenes excepcionalmente pueden alcanzar hasta 3,6 m de longitud total. En
Ecuador el espécimen más grande reportado tenía 2,91 m de longitud total y se lo encontró al sur de la provincia de Napo, en las orillas
del río Shiripuno (Campbell y Lamar, 2004).

Color en vida

Dorso de la cabeza habano, café o café rojizo con puntos oscuros pequeños o grandes, o con muchas motas o bandas pequeñas; franja
postocular oscura que se extiende al menos hasta la comisura de la boca y frecuentemente llega hasta debajo del ángulo de la
mandíbula; en algunos casos, una franja pálida de una o varias escamas de ancho sobre el borde superior de la franja postocular;
supralabiales usualmente sin marcas y las escamas infracefálicas de coloración uniforme crema, amarilla o rosada; patrón de coloración
del cuerpo café rojizo, habano rosáceo, habano anaranjado, amarillo o amarillo grisáceo, con motas oscuras, en especial en la región
posterior; 28-35 manchas dorsales cafés oscuras o negras en forma de diamante, las que forman triángulos lateralmente; éstas son más
grandes en la línea vertebral y se encuentran fusionadas o separadas por una o dos escamas dorsales; las esquinas laterales de las
manchas del cuerpo se extienden en forma de barras verticales hasta las hileras dorsales (2 ó 3) o hasta el margen de las ventrales, y están
bordeadas de amarillo o crema con sus centros pálidos y del mismo color de fondo que el dorso; cola con 4–9 manchas negras que se
extienden hacia los bordes laterales de las subcaudales y distalmente tienden a fusionarse, formando una mancha longitudinalmente
elongada; vientre blanco o marfil, coloración que se extiende hacia la primera y segunda hileras dorsales en la parte anterior del cuerpo,
aunque posteriormente se encuentra invadido por reticulaciones cortas cafés; subcaudales en su mayoría pálidas, con o sin salpicaduras
cafés o motas oscuras; iris usualmente rojizo o café oscuro, puede ser brillante y conspicuo o fuertemente pigmentado y oscuro; lengua



roja, pero contiene melanina, dando la apariencia de ser habana o negra, particularmente en algunos individuos de la Amazonía
occidental (Duellman, 1978; Campbell y Lamar, 2004).

Historia natural

Esta especie es nocturna, solitaria y terrestre; no suele ser agresiva y al parecer se mantiene en torpor durante las horas del día. Lachesis
muta se alimenta principalmente de mamíferos pequeños y medianos como ratas, ratas espinosas (Proechimys spp.), ardillas,
puercoespines y marsupiales (Campbell y Lamar, 2004). Durante el periodo de apareamiento los machos se vuelven más activos y
agresivos. Éstos encuentran a las hembras siguiendo sus feromonas; durante el cortejo el macho frota la cabeza de la hembra y mueve la
lengua sobre su cuerpo, en algunos casos el macho llega a frotar su dorso contra el cuerpo de las hembra y la golpea. El apareamiento
puede durar hasta cinco horas. Este vipérido presenta reproducción ovípara (característica única del género, otros vipéridos son
ovovivíparos). Las hembras ponen los huevos en madrigueras de roedores abandonadas y se quedan junto a los huevos hasta su eclosión
(aproximadamente 60 a 79 días de incubación). El tamaño de puesta es de 5-19 huevos, los neonatos son anaranjados brillantes con la
punta de la cola amarilla (Campbell y Lamar, 2004). Esta serpiente alcanza la madurez sexual aproximadamente a los dos años (Adams,
2012). Las mordeduras por Lachesis muta no son muy frecuentes. Sin embargo, debido a la longitud de estas serpientes, la cantidad de
veneno que pueden inocular es considerable, por lo que un accidente ofídico provocado por este animal debe ser considerado peligroso.
De manera similar a lo que ocurre con otros vipéridos, su veneno presenta actividades proteolíticas, hemorrágicas y miotóxicas; no
obstante el veneno de esta especie también produce signos neurotóxicos (estrabismo divergente, disartria y disfagia) y autonómicos
(vómito, diarrea, sudoración e hipersalivación) que no son comunes en otros miembros de la familia (Campbell y Lamar, 2004; Smalligan
et al., 2004; Warrell, 2004). Pueden ser parasitadas por gusanos, los que se localizan en pulmones (Porocephalus y Rhabdias) e intestinos,
también son parasitadas por hemogregarinos. Se han reportado individuos que han vivido en cautiverio por más de 16 años (Prado-
Franceschi y Hyslop, 2002; Campbell y Lamar, 2004).

Distribución y Hábitat

Lachesis muta se distribuye al este de los Andes en Colombia, sur y este de Venezuela, Trinidad, Guyana, Guayana Francesa, Surinam,
norte y centro de Brasil, este de Perú, noreste de Bolivia y este de Ecuador. Habita desde el nivel del mar hasta los 1000 m de altura
(Campbell y Lamar, 2004; Embert, 2008). En Ecuador se ha reportado para las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona
Santiago y Zamora Chinchipe. 

Esta serpiente habita en bosques tropicales lluviosos y bosques húmedos montanos bajos que presentan una precipitación anual mayor
a 2000 mm, de preferencia con precipitaciones superiores a los 4000 mm. Generalmente se la observa en bosques primarios, cerca de
árboles grandes o asociada a árboles caídos, pero también se la encuentra en bosques secundarios, en áreas cercanas al bosque virgen.
Durante el día duerme enrollada en huecos en la base de árboles o en madrigueras (Campbell y Lamar, 2004; Embert, 2008).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Lachesis se consideraba un género monotípico representado por una sola especie con una amplia distribución y con cuatro subespecies.
Zamudio y Greene (1997), en base a un estudio con ADN mitocondrial, elevan a especie a L. stenophrys, L. melanocephala y L. muta, la
primera especie distribuyéndose desde Nicaragua hasta Panamá, la segunda en el suroeste de Costa Rica y la última en Sudamérica
(tradicionalmente se reconocen las subespecies L. muta muta y L. muta rhombeata, aunque Fernandes et al., 2004 consideran que la
evidencia disponible no sustenta esta separación). A las poblaciones del Pacífico de Panamá, Colombia y Ecuador son asignadas el
nombre L. acrochorda. Campbell y Lamar (2004), basándose en una revisión de varios autores, sugieren que las relaciones dentro de este
grupo son ((L. stenophrys, melanocephala) (acrochorda (muta y rhombeata))).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Vulnerable. 

Aunque Lachesis muta no se encuentra catalogada por la UICN, sus poblaciones se encuentran bajo presión debido al crecimiento de
áreas urbanas y la expansión de la agricultura, lo que causa fragmentación de los bosques y produce declinaciones en las poblaciones.
Para determinar el estado poblacional de esta especie se requiere fomentar los estudios de su historia natural, ecología y patrones de
distribución.
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Crocodylia
Alligatoridae

Caiman crocodilus

Caimanes de anteojos
Linnaeus (1758)

Orden: Crocodylia | Familia: Alligatoridae

Nombres comunes

Caimanes blancos , Babillas , Babas , Jacaré-tingas , Yurá-lagartos , Lagartos blancos , Southamerican caimans , Spectacled caimans ,
Common caimans , Caimanes de anteojos

Tamaño

En esta especie existe dimorfismo sexual secundario, donde los machos son más grandes que las hembras. En una muestra de individuos
capturados en la Reserva Faunística Cuyabeno (Ecuador) correspondientes a varias clases de tamaño, la longitud rostro-cloacal de
machos varió de 36.3–94.8 cm y de hembras de 36.0–81.2 cm. Los machos pueden alcanzar un tamaño máximo de 150 cm de longitud
rostro-cloacal (modificado de Rueda-Almonacid et al., 2007). En individuos donde la cola no ha sido mutilada, la longitud total es
ligeramente menor al doble de la longitud rostro-cloacal (Ortiz, 2012).

Color en vida

Dorso café oliva a amarillento; en juveniles y neonatos varias barras en la cola; vientre crema o blanquecino; iris dorado o amarillo limón
(Rueda-Almonacid et al., 2007). 
Para diferencias entre poblaciones tradicionalmente reconocidas como subespecies ver sección de Sistemática.

Historia natural



Esta especie es nocturna, aunque se la observa asoleándose durante el día en bancos y playas de los ríos. Presenta un comportamiento
más gregario que otros caimanes (Asanza, 1985; Rueda-Almonacid et al., 2007). Su forrajeo es activo y pasivo. Por ejemplo, se ha
reportado que pescan moviéndose de tal manera que generan una trampa para peces con su cuerpo y cola (Marioni et al., 2008); por otro
lado también utilizan el mecanismo de emboscada sumergiéndose en el agua y manteniendo solo los ojos, oídos y el extremo de los
conductos nasales fuera del agua (mecanismo por el cual pueden respirar debajo del agua ya que los conductos respiratorios y la boca se
encuentran separados) (Gorzula y Seijas, 1989). Son animales carnívoros, generalistas. Su dieta varía ontogenéticamente, guardando una
relación con el tamaño de los individuos. Las crías y juveniles (menores a 1 m) se alimentan principalmente de crustáceos, moluscos e
invertebrados terrestres; al crecer, estos caimanes consumen otros grupos de animales, como aves, reptiles, anfibios, pequeños
mamíferos y peces, siendo este último el grupo más frecuente en su dieta (Thorbjarnarson, 1993; Da Silveira y Magnusson, 1999; Rueda-
Almonacid et al., 2007). Caiman crocodilus presenta cuidado parental materno; la hembra cuida a sus crías hasta varios meses después de
la eclosión. La actividad reproductiva de esta especie varía dependiendo de la localidad, ocurriendo durante la estación lluviosa, la
estación seca, o a lo largo del año (e.g., Asanza, 1985). Los machos exhiben comportamientos sociales elaborados durante la época
reproductiva; se ha reportado que forman un arco alzando su cabeza y cola sobre el agua en un ángulo de aproximadamente 45 grados,
acompañado de vibraciones sub-audibles y vocalizaciones (Velasco y Ayarzagüena, 2010). Por otro lado, las hembras, después de la
cópula, construyen nidos de hojarasca o cualquier material vegetal disponible en las orillas de los ríos y lagunas. Sin embargo, pueden
anidar también dentro del bosque, a cientos de metros de un cuerpo de agua (Villamarín et al., 2011), donde éstas permanecen cerca del
nido, ocultas en la hojarasca. El tamaño de la puesta es de aproximadamente 28-40 huevos y el periodo de incubación varía entre 70 y 90
días, el cual está directamente relacionado con la temperatura interna del nido, 30-36° C. Cuando es tiempo de que los huevos
eclosionen, las crías emiten sonidos que estimulan a la madre a abrir el nido, y en algunos casos romper los huevos; ella luego traslada
cuidadosamente a las crías dentro de su boca hasta el agua. Los neonatos se mantienen agrupados en aguas poco profundas, con
cobertura vegetal, la que utilizan como sombra y fuente de insectos e invertebrados. Los neonatos se comunican entre sí por medio de
vocalizaciones de "socorro". Los mayores predadores de huevos y neonatos son lagartijas del género Tupinambis, mamíferos, aves
acuáticas, algunos peces (peces gato y pirañas), y el jaguar; los predadores de caimanes adultos son principalmente los jaguares y
anacondas (Gorzula y Seija, 1989; Rueda-Almonacid et al., 2007; Da Silveira et al., 2010). Esta especie alcanza la madurez sexual a un
tamaño relativamente pequeño (aproximadamente 120 cm de longitud total; Velasco y Ayarzagüena, 2010). Algunos estudios sugieren
que Caiman crocodilus tiene mayores picos reproductivos durante la estación seca, y que en la estación lluviosa es el periodo en el que
más se alimentan; se ha reportado que tienden a volver a su laguna original durante los periodos de lluvia. Su temperatura corporal
interna puede variar entre 25,5-36,2° C (rangos reportados en cautiverio y en su hábitat natural) (Gorzula y Seija, 1989). Es una especie
evasiva, que tiende a ocultarse al sentirse en peligro. Por otro lado, es una especie territorial, con un sistema jerárquico dentro de la
población, el cual se mantiene por una serie de señales auditivas, visuales y químicas. Por ejemplo, existen vocalizaciones del tipo
“llamada de advertencia” por parte de las madres, del tipo “llamada de socorro” por parte de los juveniles, y del tipo “llamada de
cohesión” por parte de todos los individuos; también existe el despliegue de machos con movimientos de cola y cabeza y sonidos de tipo
silbido y gruñidos (Gorzula y Seija, 1989; Velasco y Ayarzagüena, 2010).

Distribución y Hábitat

Caiman crocodilus es una especie que posee una amplia distribución, desde el sur de México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El
Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia (océano Pacífico), Ecuador, Perú, Bolivia y en algunos estados de Brasil. Este caimán ha sido
introducido en Cuba, Puerto Rico, Antillas Menores, Colombia (isla de San Andrés) y Estados Unidos (Florida) (Duellman, 1978; Medem,
1983; Thorbjarnarson, 1992; Rueda-Almonacid et al., 2007; Velasco y Ayarzagüena, 2010; IUCN, 2017). En Ecuador se encuentra a ambos
lados de los Andes a altitudes menores a 1000 m, en las zonas tropical oriental y tropical occidental, y se la ha reportado para las
provincias de Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos, Esmeraldas, Guayas, El Oro y Manabí. 

Este caiman es una especie de hábitos terrestres y dulceacuícolas. Ocupa una gran variedad de hábitats, tales como pantanos, lagunas,
esteros, caños, ríos, arroyos y quebradas; ocasionalmente se la puede encontrar en manglares, marismas, ciénegas salobres, caños de
aguas negras e inclusive en sitios urbanos. C. crocodilus es considerado un generalista para el hábitat, ya que se adapta fácilmente a
distintos tipos de ecosistemas (Asanza, 1985; Rueda-Almonacid et al., 2007). Existe un solapamiento total de la utilización de
microhábitats entre C. crocodilus y los individuos menores a 90 cm de Melanosuchus niger en Cuyabeno, Ecuador (Herron, 1994; Vallejo et
al., 1996; Dueñas, 2008; Velasco y Ayarzagüena, 2010).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Debido a la gran variación geográfica de Caiman crocodilus se han reconocido tradicionalmente cuatro subespecies que conforman el
complejo Caiman crocodilus, siendo éstas: C. crocodilus crocodilus, C. crocodilus chiapasius, C. crocodilus fuscus y C. crocodilus
apaporiensis (Busac y Pandya, 2001; Velasco y Ayarzagüena, 2010). Tradicionalmente en Ecuador se han reconocido a las poblaciones de
Caiman crocodilus del este y del oeste de los Andes como dos subespecies distintas. En base a características morfológicas se ha
propuesto que las poblaciones de la costa pertenecen a C. c. chiapasius, mientras que las de la Amazonía fueron asignadas como C. c.
crocodilus (Medem, 1983; Rueda-Almonacid et al., 2007). Sin embargo, Venegas-Anaya et al. (2008), en un estudio basado en secuencias



de ADN mitocondrial, sugieren que C. c. chiapasius está restringido a México, por lo que las poblaciones de la costa de Ecuador podrían
estar catalogadas como C. c. fuscus, aunque en el estudio no se incluyeron muestras de Ecuador. Independientemente de los nombres
subespecíficos que se utilicen, al parecer las poblaciones de la Costa y Amazonía de esta especie pertenecen a dos linajes evolutivos
distintos (Venegas-Anaya et al., 2008; Escobedo-Galván et al., 2011). 

Las poblaciones de la costa y del oriente ecuatoriano presentan diferencias en su coloración. Las poblaciones tradicionalmente
catalogadas como C. crocodilus crocodilus tienen el dorso verde oliva y presentan manchas y puntos cafés oscuros o negros sobre la
cabeza, cuerpo y cola. Por otro lado, los adultos de las poblaciones tradicionalmente catalogadas como C. c. fuscus o C. c. chiapasius
tienen el dorso café claro, café oliva o verde amarillento, sin manchas oscuras; las extremidades con la misma coloración del dorso, y
barras oscuras en la cola (Rueda-Almonacid et al., 2007).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Paleosuchus trigonatus

Caimanes de frente lisa
Schneider (1801)

Orden: Crocodylia | Familia: Alligatoridae

Nombres comunes

Cachirres , Cachirres , Jacarés coroa , Curuas , Yacarés coroa , Jacarés coroa , Verrugosos , Yacarés curúa , Yacarés tinga , Cachirres negros ,
Caimanes morichalero , Caimanes piraña , Yacarés tinga , Caimanes yanira , Schneider's smooth-fronted caiman , Smoth-fronted caiman ,
Yacarés negros , Tingas , Caimanes de frente lisa

Tamaño

Es el segundo cocodriliano más pequeño del mundo. Los machos de P. trigonatus son más grandes que las hembras, con una la longitud
total entre 1700 mm y 2300 mm; las hembras no superan los 1400 mm. Los machos alcanzan la madurez sexual con una longitud mayor
que las hembras, aproximadamente 1400 mm en machos y 1300 mm en hembras (10-20 años de edad) (Da Silveira, 2003; Rueda-
Almonacid et al., 2007).

Color en vida

Cuerpo café oscuro, dorso de la cabeza café castaño oscuro, con un listón longitudinal negro entre las fosas nasales y la frente. Mandíbula
amarillenta con manchas café castañas. Vientre oscuro con una dominancia de tonos grises claros. Los neonatos tienen una mancha
dorada conspicua sobre la cabeza. El iris es café castaño claro y los ojos reflejan un brillo rojizo intenso (Rueda-Almonacid et al., 2007). En
P. trigonatus el crecimiento de algas sobre las escamas es normal (Magnusson, 1990).

Historia natural

Es un depredador oportunista, forrajea durante la noche, tanto en el agua como en tierra firme. Su dieta está compuesta por una gran
variedad de invertebrados y pequeños vertebrados. Entre las presas más comunes están ranas, moluscos, cangrejos, peces, serpientes,
pequeños mamíferos (guantas, guatusas, puerco espines, armadillos y roedores), otros cocodrilianos y conespecíficos (Medem, 1967;
Magnusson, 1990; Rueda-Almonacid et al., 2007; Ortiz et al., 2013). Su cuerpo, con una fuerte armadura y dientes agudos, presenta la
adaptación perfecta para cazar peces. En juveniles, la dieta está compuesta por una gran cantidad de invertebrados terrestres (Medem,
1967; Magnusson, 1990; Rueda-Almonacid et al., 2007). Para ayudar a digerir su alimento P. trigonatus, así como otros cocodrilianos, tiene



gastrolitos o pequeños guijarros en su estómago (Medem, 1967). Es una especie territorial, y rara vez se encuentra en pareja (Rueda-
Almonacid et al., 2007). Los territorios de Paleosuchus son relativamente pequeños al compararlos con otros cocodrilianos
(aproximadamente 500-1000 m) (Magnusson, 1990). Generalmente los machos de P. trigonatus tienen sus territorios en fuentes de agua
de mayor tamaño que las hembras (Magnusson y Lima, 1991). Esta especie presenta cuidado parental, normalmente la madre protege el
nido y a los neonatos, aunque se ha registrado un caso donde el macho realizaba el cuidado parental. Los únicos reportes de agresividad
hacia humanos se han dado sólo cuando éstos se han acercado a nidos o a neonatos (Magnusson, 1990). Durante la temporada
reproductiva las hembras se desplazan hasta la parte alta de los arroyos y construyen sus nidos acumulando hojas y ramas caídas con la
cola, algunas veces utilizan los mismos sitios de anidación que ocuparon anteriormente. Generalmente construyen los nidos junto a
termiteros y cerca del agua. La cercanía a termiteros es importante ya que les ayuda a mantener temperaturas de incubación propicias
dentro del nido (Magnusson et al., 1990). El periodo de incubación de esta especie podría ser el más largo en cocodrilianos, excediendo
los 100 días (Magnusson et al., 1985; Magnusson, 1989). Lang y Andrews (1994) sugieren que en esta especie el sexo de las crías depende
de la temperatura de incubación, en nidos con temperaturas iguales o menores a 31° C (hasta aproximadamente 27° C) los neonatos
nacerían hembras, mientras que en nidos con temperaturas iguales o superiores a 32° C los neonatos nacerían machos. El número de
puesta es de 16 a 18 huevos. Existen apareamientos durante la mayor parte del año, excepto en los meses más lluviosos, cuando la
construcción de nidos se dificulta por la falta de sitios apropiados (Magnusson, 1990). Estos cocodrilianos se movilizan para cazar, y los
patrones de movimiento varían dependiendo de la edad y sexo de los individuos. Los juveniles tienden a migrar del nido desde
aproximadamente el día 21 después de la eclosión, y se van alejando progresivamente hasta aproximadamente el día 50 después de la
eclosión. Los adultos pasan una gran parte del tiempo en sus madrigueras, terrestres o subacuáticas, y suelen moverse hacia el agua por
medio de una red de túneles o troncos huecos, así evitan salir de los escondites (Magnusson y Lima, 1991). Suelen regresar a sus
madrigueras de la misma manera (Magnusson y Lima, 1991; Rueda-Almonacid et al., 2007). Por otro lado, son excelentes nadadores, y
cuando caminan sobre tierra firme lo hacen con una posición característica y con la cabeza erguida (Medem, 1967; Rueda-Almonacid et
al., 2007). Entre sus predadores se encuentra el ser humano, la anaconda (Eunectes murinus), otros cocodrilos y posiblemente el jaguar
(Panthera onca) (Magnusson, 1990). Suelen presentar ectoparásitos comunes como tábanos y sanguijuelas, y endoparásitos como
nemátodos y tremátodos (Medem, 1967; Rueda-Almonacid et al., 2007).

Distribución y Hábitat

Paleosuchus trigonatus es una especie neotropical que se distribuye en Bolivia (nororiente), Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guayana
Francesa, Guyana, Surinam y Venezuela (IUCN, 2017). Su rango de distribución se solapa con el de P. palpebrosus en casi toda su
extensión, las áreas donde no existe solapamiento pueden ser el resultado de restricciones en el nicho ambiental de P. trigonatus (áreas
más cubiertas) (Uetz et al., 2017). En Ecuador se ha reportado en las provincias de Napo, Pastaza, Orellana, Morona Santiago y Sucumbíos
(Duellman, 1978). Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 1000 m (Rueda-Almonacid et al., 2007). 

Este caimán habita en claros de bosques y está asociado frecuentemente con rápidos y cascadas (Webb et al., 1987), aunque también se
lo puede encontrar en aguas quietas (Campbell, 1973). Por otro lado, es una de las dos especies de cocodrilianos que puede habitar
dentro del bosque y alejado de fuentes de agua (Magnusson et al., 1990). Asanza (1991) reportó que habita en bosques inundados de
Mauritia.

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Paleosuchus trigonatus pertenece a la familia Alligatoridae, la cual es monofilética (Man et al., 2011). La especie hermana de P. trigonatus
es P. palpebrosus, ambas especies se encuentran distribuidas en Sur América. 

El genoma mitocondrial completo de esta y otras especies de Crocodylia fue utilizado en un estudio evolutivo (Roos et al., 2007), que
concluye que Paleosuchus es el taxón hermano de Caiman. Este estudio da soporte a la taxonomía actual de Crocodylia.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Squamata: Sauria
Sphaerodactylidae

Gonatodes humeralis

Salamanquesas de Trinidad
Guichenot (1855)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Sphaerodactylidae

Nombres comunes

Trinidad geckos , Salamanquesas de Trinidad

Identificación

Las especies de Gonatodes se diferencian de las demás especies de gecos o salamanquesas presentes en Ecuador por poseer garras
expuestas en todos sus dígitos. Esta especie se distingue de otras especies de Gonatodes por la combinación de los siguientes caracteres:
(1) lamela subdigital proximal tan ancha como el dígito; (2) lamelas del IV dedo del pie 15-21; (3) dos hileras de escamas en la parte distal
de los dígitos; (4) escamas alrededor del cuerpo 100-137; (5) ventrales 48-78; (6) barra antehumeral blanca o amarilla; patrón de
coloración incluye una banda conspicua antes de la inserción del brazo; (7) machos llamativos, con un patrón de coloración dorsal rojo,
amarillo o café, cabeza gris clara o amarilla con franjas y manchas rojas (Ávila-Pires, 1995). 

Esta especie es simpátrica con G. concinnatus en la Amazonía ecuatoriana. Se las puede diferenciar fácilmente por la posición de la barra
vertical clara del hombro, en G. concinnatus se encuentra por detrás o sobre el brazo, mientras que en G. humeralis está por delante del
brazo (Vitt y de la Torre, 1996).

Lepidosis



(1) Rostral larga, convexa, visible dorsalmente, con una ranura larga medial que se extiende desde el margen posterior; (2) postrostrales
2-6, generalmente 3; (3) postrostrales laterales (supranasales) más grandes que las mediales, las cuales son del mismo tamaño que las
escamas contiguas en el hocico; (4) postnasales del mismo tamaño, o ligeramente más grandes que las supranasales; (5) escamas
poligonales en el hocico y en la región loreal, ligeramente convexas y yuxtapuestas; (6) escamas loreales 7-12 (generalmente 8-10); (7) las
escamas decrecen posteriormente en tamaño, desde los ojos hacia atrás de la cabeza, hasta volverse granulares; (8) escamas en la región
supraorbital similares a las del tope de la cabeza; (9) solapa supraciliar con margen liso o con hasta siete escamas agrandadas, las
escamas posteriores pueden formar pequeñas espinas sobre el ojo; (10) supralabiales 5-9, decreciendo posteriormente en tamaño,
escamas 4-7 alineadas con el ojo; (11) escamas de la región temporal pequeñas y granulares; (12) mental grande, trapezoidal y con el
margen anterior convexo a romboide; (13) postmentales 2 (rara vez 3); (14) escamas poligonales en la parte anterior del mentón decrecen
gradualmente en tamaño desde las postmentales, posteriormente redondeadas, relativamente pequeñas y yuxtapuestas; (15)
infralabiales 5-8, decreciendo posteriormente en tamaño, 3-6 alineadas con el ojo; (16) escamas del cuello y sus flancos granulares,
ligeramente más grandes en la región posterior; (17) escamas de la garganta lisas, imbricadas, con el margen posterior redondeado; (18)
existe una pequeña zona de transición entre las escamas gulares y del mentón; (19) dorsales granulares, ligeramente más grandes en la
parte superior de la cabeza; (20) escamas de los flancos similares a las dorsales en la parte superior, y a las ventrales en la parte inferior
(Ávila-Pires, 1995).

Tamaño

Los machos alcanzan 41.5 mm de longitud rostro cloacal, y las hembras 40.5 mm (Ávila-Pires, 1995). En Cuyabeno, Ecuador, se ha
reportado que los adultos más grandes llegan a medir 41 mm de longitud rostro cloacal, y los juveniles 19 mm (Vitt y de la Torre, 1996).

Color en vida

Ambos sexos presentan una barra vertical brillante de color blanco a amarillo-blanquecino en el hombro, justo antes de la inserción del
antebrazo; existe dimorfismo sexual en la coloración, siendo los machos más llamativos que las hembras; en machos, patrón dorsal
amarillo y negro jaspeado, con algunas escamas rojas en el cuello y cabeza; una mancha semicircular amarilla dirigida a la parte anterior
del cuello, que empieza en el borde posterior del ojo; parches rojos y amarillos en la superficie anterior de la cabeza; una o dos barras
verticales amarillas desde la garganta hasta la superficie lateral del cuello, que generalmente llegan al dorso; cola con bandas grises y
negras intercaladas; superficie ventral de la garganta y el mentón amarillas; vientre del cuerpo y cola grises; hembras y juveniles con
dorso gris y pecas negras y finas; bandas transversales inconspicuas, más evidentes en la cola; mentón blanco con motas negras, vientre
amarillo (blanco en juveniles); superficie subcaudal anaranjada (Vitt y de la Torre, 1996).

Color en preservacion

Machos con una barra antehumeral blanca, la cual llega hasta la región media-dorsal; mancha oval o semicircular negra precede a la
barra blanca; cabeza y dorso con un patrón reticulado café claro; mancha blanca en forma de U en la parte posterior de la cabeza;
manchas redondas pequeñas y oscuras generalmente presentes en los flancos, pueden estar dispuestas en forma de dos hileras; hembras
con un patrón de coloración claro y café oscuro, dispuesto más o menos en dos hileras; barra antehumeral menos conspicua que en
machos; puntos oscuros pueden estar presentes en los flancos (Ávila-Pires, 1995).

Historia natural

Es un saurio generalista y presenta un tipo de forrajeo pasivo. Su dieta está compuesta principalmente por artrópodos, como cucarachas,
saltamontes, grillos, mántidos, pupas y larvas de insectos, escarabajos y arañas; eventualmente ingiere su piel después de mudar, y las
cáscaras de sus huevos. El consumo de la piel le permite recuperar algunos nutrientes (Vitt y de la Torre, 1996; Vitt et al., 1997). Miranda et
al. (2010) sugieren que esta especie se reproduce en las temporadas de lluvias. El número de puesta es de un huevo, el cual es
ligeramente alargado y con un tamaño promedio de 7.6 x 4.9 mm. Algunas hembras presentan dos huevos en diferente estadío en los
oviductos, sugiriendo una rápida sucesión. En la parte oriental de su distribución, los huevos generalmente se depositan en cortezas
volteadas, pero en Sucumbíos (Ecuador) se encontraron huevos entre las cavidades de los techos de las viviendas. Al encontrar evidencia
de puestas en estadíos diferentes, se sugiere que las hembras podrían ocupar el nido varias veces. Además, se conoce que los nidos
pueden ser compartidos por varias especies de lagartijas (Vitt y de la Torre, 1996; Vitt et al., 1997). La temperatura corporal varía entre
28.4-30 °C, y está estrechamente relacionada a la temperatura del sustrato y el aire. Como método de escape las hembras y juveniles usan
la cripsis, mimetizándose con el hábitat; además, todos los individuos huyen, movilizándose al lado opuesto del peligro, y
frecuentemente se meten en pequeñas cavidades para refugiarse. Frente a un intento de captura, esta especie de salamanquesa tiene la
capacidad de autotomizar (desprender) la cola, y su piel se desprende también con facilidad (Vitt y de la Torre, 1996; Vitt et al., 1997). Vitt
et al. (1997) sugieren que los machos cambian de coloración, y que estos cambios están asociados a interacciones sociales.

Distribución y Hábitat

Gonatodes humeralis se distribuye en Trinidad, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Ecuador, Perú, Bolivia, noreste de Venezuela,
Colombia y Brasil (Ávila-Pires, 1995; Uetz y Hallermann, 2012). Habita entre los 0 y 1000 m de altitud. En Ecuador se ha reportado en las
provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana y Pastaza. Este saurio habita en simpatría con varias especies de Gonatodes a lo largo de su
rango de distribución: G. annularis, G. concinnatus, G. hasemani y G. tapajonicus (Sturaro, 2009). 

Esta lagartija es diurna, y se encuentra más activa durante los días nublados. Además, es arborícola y habita en una amplia variedad de
bosques, como bosques primarios, secundarios, de tierra firme, várzea, igapó, parches de bosque en sabanas, áreas en bordes de



bosque, áreas intervenidas y sobre estructuras antropogénicas. En los momentos de mayor actividad está en la sombra, y suele ocupar
los estratos más bajos del bosque (Vitt y de la Torre, 1996; Vitt et al., 1997). Miranda et al. (2010) sugieren que los machos perchan
frecuentemente a mayor altura que las hembras.

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Piemontano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Este saurio pertenece a la familia Sphaerodactylidae, la cual tiene una distribución neotropical. En un estudio realizado por Kluge (1995),
se sitúan las relaciones filogenéticas de la siguiente manera (Gonatodes (Lepidoblepharis (Sphaerodactylus (Coleodactylus
(Pseudogonatodes))))). Sin embargo, Gamble et al. (2008) sugieren otro panorama, en el cual existe una dicotomía basal, que forma el
clado (Sphaerodactylus (Coleodactylus, Pseudogonatodes)) como el grupo hermano de (Gonatodes, Lepidoblepharis). Esta familia se
caracteriza por gecos que no vocalizan, con pupila usualmente redonda, dígitos ligeramente dilatados en la base, con una sola línea de
lamelas subdigitales alargadas, la ausencia de poros pre-cloacales y femorales, y un escudo presente o ausente (Sturaro, 2009). 

Gonatodes está conformado por 29 especies. El taxón hermano de Gonatodes humeralis es G. concinnatus, se sugiere su origen en el
Plioceno (Sturaro, 2009).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Gonatodes concinnatus

Salamanquesas de tronco
O’Shaughnessy (1881)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Sphaerodactylidae

Nombres comunes

Salamanquesas , O'Shaughnessy's geckos , Salamanquesas de O'Shaughnessy , Salamanquesas de tronco

Identificación

Las especies de Gonatodes se diferencian de las demás especies de gecos o salamanquesas presentes en Ecuador por presentar garras
expuestas en todos sus dígitos. Esta especie se distingue de otras especies de Gonatodes por la combinación de los siguientes caracteres:
(1) pupila redonda; (2) barra blanca suprahumeral delineada en negro; (3) dorso en machos oliváceo con reticulaciones cafés y pecas
claras y oscuras, en hembras y juveniles gris habano con franjas blancas y cafés grisáceas oscuras; (4) escamas alrededor del cuerpo 109-
128; (5) espina supraciliar proyectada ausente; (6) escamas ventrales de la cola más anchas que largas; (7) supralabiales menos de ocho;
(8) escamas retráctiles ausentes; (9) ocelos en los flancos ausentes; (10) tamaño de las escamas ventrales mayor a dos gránulos dorsales
(Peters y Donoso-Barros, 1970; Duellman, 1978; Sturaro, 2009). 

Esta especie es simpátrica con G. humeralis en la Amazonía ecuatoriana. Se las puede diferenciar fácilmente por la posición de la barra
vertical clara del hombro, en G. concinnatus se encuentra por detrás o sobre el brazo, mientras que en G. humeralis está por delante del
brazo (Vitt y de la Torre, 1996).

Lepidosis

(1) Postrostrales 3, rara vez 4-5; (2) loreales 9-14; (3) solapa supraciliar presente; (4) postnasales 3-4; (5) escamas del hocico convexas,
hexagonales a redondeadas, yuxtapuestas y de tamaño uniforme; (6) espinas cónicas pequeñas 6-10; (7) supralabiales 6–7; (8)
postmentales 2-4 (frecuentemente 2); (9) infralabiales 5-7; (10) región dorsal y distal de la cabeza con escamas granulares; (11) ventrales
en hileras oblicuas 49-58; (12) escamas en una hilera transversal a la altura media del cuerpo 17-20; (13) escamas alrededor del cuerpo a



la altura media del cuerpo 109-128; (14) escudo presente en machos, en la porción distal del vientre, formado por 4-5 hileras de escamas;
(15) número de lamelas subdigitales del IV dígito de la mano 17-22; (16) número de lamelas subdigitales del IV dígito del pie 22-27
(Sturaro, 2009).

Tamaño

Los machos adultos alcanzan una longitud rostro cloacal de 48..3 mm, mientras que las hembras alcanzan los 47.6 mm. Los neonatos
tienen una longitud rostro cloacal de aproximadamente 20 mm (Vitt y de la Torre, 1996; Sturaro, 2009).

Color en vida

Esta lagartija presenta dimorfismo sexual, los machos son más llamativos, con la cabeza, el cuello, la región gular y las extremidades
anteriores anaranjadas o cafés rojizas; la región gular puede presentar marcas cremas; dorso oliváceo con reticulaciones cafés rojizas o
cafés, y pecas blancas y negras; vientre amarillo grisáceo, más claro en el área del escudo; las hembras y juveniles de color gris habano,
con marcas irregulares cafés, blancas, y grisáceas; región gular crema con marcas negras, vientre crema habano o amarillento; cola con
bandas intercaladas negras y blancas; iris café rojizo, y pupila rodeada por un círculo blanco; barra suprahumeral blanca, delineada en
negro a cada lado; en machos más conspicua que en hembras (Duellman, 1978; Sturaro, 2009).

Color en preservacion

Machos beige sin marcas; dorso, flancos, base de la cola y partes superiores de las extremidades con reticulaciones beige o cafés; barra
suprahumeral delineada en negro; región gular beige o café rojiza; vientre gris, área interna de las extremidades beige, cola negra o café
dorsalmente y blanca o café ventralmente; escudos grises; hembras grises, con manchas irregulares cafés y negras, y pecas negras; barras
suprahumerales blancas; región gular blanca con marcas; vientre y áreas internas de las extremidades grises claras; cola con bandas
negras y blancas (Sturaro, 2009).

Historia natural

Es una especie diurna y generalista, con un tipo de forrajeo pasivo. Su dieta se compone de pequeños artrópodos. En Ecuador se han
realizado dos estudios, uno en la Reserva Faunística Cuyabeno y otro en Santa Cecilia, en los que se reportó una dieta en base a insectos,
hormigas, milpiés, saltamontes, grillos, escarabajos, arañas y termitas, eventualmente también su piel después de mudar y las cáscaras
de sus huevos. El consumo de la piel serviría para aprovechar los nutrientes que en ésta se encuentren. El tamaño de la puesta es de un
huevo, el cual es un poco alargado y de un tamaño promedio de 9.3 x 6.1 mm. Se han encontrado varios nidos con huevos en diferentes
estadíos, sugiriendo nidos comunales, donde los huevos podrían ser de la misma hembra, depositados en rápida sucesión. Las puestas se
encuentran generalmente en troncos de árboles de más de 15 cm de diámetro o en troncos caídos. La temperatura corporal de este
saurio varía entre 22.5 y 30.3 °C (Duellman, 1978; Vitt y de la Torre, 1996). Vitt y de la Torre (1996) sugieren que los machos son territoriales
y que sus territorios se encuentran en las partes bajas de los troncos de árboles. Como comportamiento de fuga se ha observado que esta
lagartija corre hacia el lado opuesto del observador, y si se mantiene el disturbio, se refugian en grietas o en la base de los árboles. Al ser
capturada tiene la capacidad de autotomizar (desprender) la cola, y su piel se desprende también con facilidad (Vitt y De la Torre, 1996).
Se han reportado helmintos como parásitos de esta especie (Goldberg et al., 2013).

Distribución y Hábitat

Gonatodes concinnatus se distribuye en Ecuador, Colombia, norte de Venezuela y norte de Perú; podría encontrarse también en el
noroccidente de Brasil (Peters y Donoso-Barros, 1970). Habita entre los 0 y 1000 m de altitud. En Ecuador se ha reportado para las
provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Morona Santiago y Pastaza. 

Es una lagartija semi-arborícola, y se la encuentra en bosques primarios y secundarios. Durante el día se la observa en las raíces
expuestas de árboles grandes o raíces zancudas de palmas, cerca del suelo, sobre la hojarasca. En la noche pernocta horizontalmente
sobre hojas y ramas pequeñas de arbustos y lianas, por lo general cercanas a troncos de árboles (Duellman, 1978; Vitt y de la Torre, 1996).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Piemontano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Este saurio pertenece a la familia Sphaerodactylidae, la cual tiene una distribución neotropical. En un estudio realizado por Kluge (1995),
se sitúan las relaciones filogenéticas de la familia de la siguiente manera (Gonatodes (Lepidoblepharis (Sphaerodactylus (Coleodactylus
(Pseudogonatodes))))). Sin embargo, Gamble et al. (2008) sugieren otro panorama, en el cual existe una dicotomía basal que forma dos
grupos, (Sphaerodactylus (Coleodactylus, Pseudogonatodes)) y (Gonatodes, Lepidoblepharis). Esta familia se caracteriza por gecos que no
vocalizan, con pupila usualmente redonda, dígitos ligeramente dilatados en la base, con una sola línea de lamelas subdigitales alargadas,
la ausencia de poros pre-cloacales y femorales, y un escudo presente o ausente (Sturaro, 2009). 



Gonatodes está conformado por 29 especies. El taxón hermano de Gonatodes concinnatus es G. humeralis; y se sugiere que el origen de G.
concinnatus ocurrió durante el Mioceno-Pleistoceno (Sturaro, 2009).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Lepidoblepharis festae

Salamanquesas pestañudas orientales
Peracca (1897)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Sphaerodactylidae

Nombres comunes

Geckos , Brown dwarf gecko , Salamanquesas pestañudas orientales

Tamaño

Es una lagartija pequeña, aunque una de las más grandes del género, con una longitud rostro cloacal de aproximadamente 42 mm (Ayala
y Castro, 1983).

Historia natural

Esta lagartija es diurna, terrestre y tímida. Poco se conoce sobre su historia natural, pero se puede sugerir, en base a otras especies del
género, que consume pequeños artrópodos y posiblemente pequeños anuros (Ayala y Castro, 1983; Vitt et al., 2005).

Distribución y Hábitat

Lepidoblepharis festae se distribuye en Ecuador, Perú, Brasil y Colombia (Peters y Donoso-Barros, 1970; Ávila-Pires, 1995). Habita en las
zonas tropical, subtropical y templada oriental, entre 0 y 3000 m de altitud. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Napo,
Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Pastaza. 

Esta lagartija habita en bosques primarios y secundarios. Se la encuentra normalmente en la hojarasca (Vitt et al., 2005).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Occidental, Bosque Montano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Piemontano Oriental

Pisos Altitudinales

Templada oriental, Tropical oriental, Subtropical oriental



Sistemática

El género Lepidoblepharis consta de 21 especies descritas que se distribuyen desde Nicaragua hasta la región amazónica de Perú y Brasil,
siendo más diverso en las estribaciones de los Andes, en la cuenca amazónica y en el escudo Guayanés. Se caracteriza por lagartijas
pequeñas, con las uñas cubiertas por una vaina ungueal de seis escamas y, en la mayoría de especies, un parche antero-cloacal sexual en
machos (Ayala y Castro, 1983; Gamble et al., 2008; Calderón-Espinosa y Medina-Rangel, 2016). 

El género Lepidoblepharis se encuentra dentro de la familia Sphaerodactylidae. Han existido diferentes propuestas acerca de las
afinidades cladísticas de los géneros de esta familia: (Gonatodes (Lepidoblepharis (Pseudogonatodes, Sphaerodactylus))) después de
Noble (1921); (Gonatodes (Lepidoblepharis, Pseudogonatodes (Coleodactylus, Sphaerodactylus))) después de Parker (1926); (Gonatodes
(Lepidoblepharis (Pseudogonatodes (Coleodactylus, Sphaerodactylus)))) después de Vanzolini (1968); (Gonatodes ((Lepidoblepharis,
Pseudogonatodes) (Coleodactylus, Sphaerodactylus))) después de Russell (1972) (en Kluge, 1995). 

Kluge (1995) reexamina las relaciones entre los géneros de la familia en base a sinapomorfías internas y externas de características
generales de la forma de los dígitos y de lepidosis de los dedos de los pies. El autor sitúa a Gonatodes como clado basal, seguido por los
otros cuatro géneros de la siguiente manera: (Gonatodes (Lepidoblepharis (Sphaerodactylus (Coleodactylus (Pseudogonatodes))))). 

Gamble et al. (2008) realizan un estudio filogenético de Gonatodes y sugieren otro panorama, en el cual existe una dicotomía basal, que
forma el clado (Sphaerodactylus (Coleodactylus, Pseudogonatodes)) como el grupo hermano de (Gonatodes, Lepidoblepharis). Asimismo,
sugieren que la divergencia entre los géneros hermanos Lepidoblepharis y Gonatodes ocurrió aproximadamente en el Paleoceno
temprano. 

Batista et al. (2015), realizan una revisión de las especies del género Lepidoblepharis en Panamá, junto con la descripción de tres nuevas
especies. Los resultados de los análisis moleculares realizados por los autores sugieren la existencia de 5 linajes genealógicos dentro del
género en Panamá. Los autores presentan descripciones morfológicas detalladas de las tres nuevas especies, estas descripciones
incluyen algunos nuevos caracteres de los hemipenes y de lepidosis que pueden ser de importancia para la identificación y sistemática
dentro del género; asimismo, comparan estas tres especies con otras especies de Lepidoblepharis de Centroamérica y Sudamérica. Los
autores también proveen una nueva clave de identificación para las especies de Lepidoblepharis de Panamá.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Casi amenazada. 
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Pseudogonatodes guianensis

Salamanquesas
Parker (1935)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Sphaerodactylidae

Nombres comunes

Geckos , Salamanquesas

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Pseudogonatodes por la combinación de los siguientes caracteres: (1) dorsales granulares;
(2) dígitos cortos; (3) lamelas subdigitales del IV dedo del pie 7 o menos; (4) la tercera lamela subdigital, contando desde el estuche
ungueal hacia la base del dígito, agrandada; (5) lamelas basales del I dígito del pie alargadas; (6) planta del pie con escamas
heterogéneas; (7) escamas alrededor del cuerpo 86-105; (8) hileras longitudinales de escamas ventrales 36-47; (9) hileras transversales 17-
22 (Ávila-Pires, 1995).

Lepidosis

(1) Rostral larga y visible dorsalmente, posteriormente, al nivel de las narinas, con una depresión leve y una hendidura medial corta; (2)
postrostrales 3-5 (en Ecuador 4-5, rara vez 7); (3) postnasales más grandes o del mismo tamaño que las loreales; (4) escamas del hocico y
loreales en forma de polígonos irregulares, planas, anteriormente lisas, y gradualmente granulares hacia la región posterior, yuxtapuestas
y decreciendo posteriormente; (5) loreales 4-8 (generalmente 5-7) en línea longitudinal entre las postnasales y la órbita del ojo; (6)
pliegue supraciliar con 2-5 (generalmente 3-4) escamas agrandadas; (7) supralabiales 4-5, reduciéndose posteriormente, 3-5 alineadas
con el centro del ojo; (8) superficie posterior y lateral de la cabeza con escamas pequeñas y granulares; (9) postmentales poligonales,
irregulares a redondas, lisas y yuxtapuestas, 3-7 (usualmente 3-5); (10) escamas del mentón en su mayoría granulares, decreciendo
posteriormente; (11) infralabiales 3-7, generalmente 4-5, la primera o segunda alineada con el ojo; (12) escamas dorsales y laterales del
cuello granulares, en la región gular cambian desde la parte posterior de la garganta, donde se asemejan a las ventrales; (13) ventrales
relativamente grandes, planas, lisas, sub-romboideas, imbricadas, dispuestas en hileras ligeramente longitudinales y oblicuas; (14)
escamas a lo largo de la línea media ventral, entre el margen anterior de las extremidades traseras y la cloaca, 36-47; (15) hileras



transversales a la mitad del cuerpo 17-22; (16) escamas alrededor de la mitad del cuerpo 86-105; (17) escamas en la placa preanal
similares a las ventrales, excepto las que bordean la cloaca, que son más pequeñas; (18) la transición entre las escamas del dorso y las de
la cola es gradual; (19) lamelas en el IV dígito de la mano 5-6, ocasionalmente 4, de las cuales las 2-4 basales son claramente agrandadas;
(20) lamelas del IV dígito del pie 6 (rara vez 5 ó 7), de las cuales 4 (rara vez 3-5) basales, o al menos la más distal alargada; (21) lamela
basal del primer dígito del pie claramente más grande que las otras; (22) garras encerradas por estuche ungueal compuesto de cinco
escamas (característica del género) (Ávila-Pires, 1995).

Tamaño

Los machos de esta especie alcanzan los 28 mm de longitud rostro cloacal y las hembras 30 mm. Los neonatos pueden alcanzar una
longitud rostro cloacal de 14,4 mm (Ávila-Pires, 1995; Vitt et al., 2005).

Color en vida

La coloración es variable en esta especie; generalmente el dorso café grisáceo; franja dorsomedial oscura, más evidente anteriormente;
franja dorsolateral a cada lado, que llega hasta la base de la cola; arco conspicuo crema o habano en la parte posterior de la cabeza;
grupo de franjas beige forman una “H” al nivel de las extremidades posteriores; vientre blanquecino, excepto en la garganta, la cual tiene
un patrón de franjas irregulares blanquecinas y grises claras; iris gris café, pupila bordeada de anaranjado (Ávila-Pires, 1995).

Historia natural

Es una especie diurna cuya dieta consiste de artrópodos, pudiendo variar en su composición; por ejemplo, en Guayana Francesa, Gasc et
al. (1983) reportaron una preferencia por Collembola (48% del total de la dieta) y un rechazo por hormigas de la familia Formicidae, que
son abundantes en la hojarasca; por otro lado, en Ecuador, Duellman (1978) reportó una dieta de Aranae, Coleoptera, Isoptera y
pequeños Ortoptera; y en Brasil, Vitt et al. (2005) reportaron larvas de insectos, y pequeños Ortoptera. Al parecer, el ciclo reproductivo de
este saurio ocurre durante todo el año, y presenta un tamaño de puesta de un huevo (Ávila-Pires, 1995).

Distribución y Hábitat

Pseudogonatodes guianensis se distribuye ampliamente en la Amazonía, en Brasil, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Colombia,
Ecuador y Perú. Habita en la zona tropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Tungurahua, Napo, Morona Santiago,
Pastaza, Orellana y Sucumbíos (Ávila-Pires, 1995). 

Esta lagartija habita en bosques de tierra firme o en ciénagas, en bosques primarios o con un grado de intervención. Generalmente se
encuentran en la hojarasca en zonas cubiertas, en la base de árboles, palmeras o troncos podridos, en bordes de bosque y cerca de
cuerpos de agua dentro del bosque durante las horas del día (9h30- 17h00), manteniendo un pico de actividad a medio día (Ávila-Pires,
1995; Vitt et al., 2005). Asimismo, Gasc en varios estudios (1976, 1981, 1990) sugiere que esta especie habita en zonas húmedas, y que es
abundante cerca de agrupaciones de la palma Astrocaryum paramaca (Ávila-Pires, 1995).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Montano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Este saurio pertenece a la familia Sphaerodactylidae, la cual tiene una distribución neotropical, y se caracteriza por gecos que no
vocalizan, con pupilas usualmente redondas, dígitos ligeramente dilatados en la base, con una sola línea de lamelas subdigitales
alargadas, la ausencia de poros pre-cloacales y femorales, y un escudo presente o ausente (Sturaro, 2009). En un estudio realizado por
Kluge (1995), se sitúan las relaciones filogenéticas de la siguiente manera: (Gonatodes (Lepidoblepharis (Sphaerodactylus (Coleodactylus
(Pseudogonatodes))))). Sin embargo, Gamble et al. (2008) sugieren otro panorama, en el cual existe una dicotomía basal que forma el
clado (Sphaerodactylus (Coleodactylus, Pseudogonatodes)) como grupo hermano de (Gonatodes, Lepidoblepharis). 

El género Pseudogonatodes consta de siete especies y se caracteriza por gecos de uñas retráctiles en una vaina ungueal de 5 escamas, dos
inferolaterales alargadas, dos superiores pequeñas, y una terminal pequeña (Ávila–Pires, 1995; Uetz et al., 2017).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Phyllodactylidae

Thecadactylus solimoensis

Salamanquesas gigantes orientales
Bergmann y Russell (2007)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Phyllodactylidae

Nombres comunes

Turnip-tailed geckos , Geckos , Salamanquesas gigantes orientales

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Thecadactylus por la combinación de los siguientes caracteres: (1) almohadillas
subdigitales fuertemente dilatadas; (2) surcos subdigitales bien desarrollados, donde se alojan las garras, y que dividen las lamelas en
dos series; (3) membranas interdigitales presentes; (4) franja postocular conspicua dirigida dorsalmente; (5) patrón dorsal de manchas en
forma de diamante; (6) escamas postmentales ensanchadas; (7) escamas granulares en la región gular (Bergmann y Russell, 2007).

Lepidosis

(1) Gránulos nasales 2-5; (2) supralabiales 8-14; (3) supralabiales anteriores al ojo 4-7; (4) infralabiales 8-12; (5) rostral no dividida
completamente; (6) espinas supraciliares hasta 12; (7) post-postmentales 2-7; (8) post-infralabiales 4-11; (9) espuelas cloacales 1-3; (10)
lamelas de los dígitos I, IV y V de las patas anteriores 13-20, 17-25 y 16-24, respectivamente; (11) lamelas de los dígitos I, IV y V de las patas
posteriores 14-21, 19-25 y 18-23, respectivamente; (12) lamelas adhesivas (scansors) en los dígitos IV de patas anteriores y posteriores, 9-
14 y 10-14, respectivamente (Bergmann y Russell, 2007).

Tamaño

T. solimoensis es un geco de tamaño grande, con una longitud rostro-cloacal de 90-126 mm. En la Reserva de Producción Faunística
Cuyabeno, el promedio de tamaño reportado es 110.6 mm. Las hembras tienden a ser más grandes que los machos, aunque no existe
dimorfismo sexual (Vitt y Zani, 1997; Jordán et al., 2011).



Color en vida

La coloración de Thecadactylus solimoensis varía con la edad. Adultos con color de fondo habano; patrón dorsal de 0-7 diamantes y 0-8
puntos paravertebrales; cola con 0-5 manchas oscuras y un patrón de 0-10 bandas; franja longitudinal postocular oscura generalmente
presente. Patrón de coloración en juveniles similar al de los adultos excepto por la cola, que tiene bandas intercaladas de color negro y
blanco (Vitt y Zani, 1997; Bergmann y Russell, 2007).

Historia natural

Esta especie, nocturna, arborícola y generalista, forrajea pasivamente utilizando el método de emboscada. Thecadactylus solimoensis se
alimenta principalmente de ortópteros, lepidópteros y blatodeos. En Ecuador, como parte de su dieta se han registrado cucarachas de
bosque grandes, saltamontes, grillos y polillas (Vitt y de la Torre, 1996). El alto número de blatodeos (cucarachas) registrado en la dieta de
esta especie puede estar asociado con la disponibilidad de estos insectos en el bosque y en estructuras construidas por el hombre (Vitt y
Zani, 1997). Al ser una especie principalmente nocturna, rara vez se la puede encontrar activa durante el día (Vitt y Zani, 1997). Esta
especie emite vocalizaciones durante algunas actividades sociales (Vitt y Zani, 1997). Es ovípara y el número de puesta es de un huevo; las
puestas pueden ser múltiples y en sucesión rápida. Las hembras frecuentemente contienen un huevo oviductal y un folículo vitelogénico
agrandado en el ovario opuesto (Vitt y de la Torre, 1996). La coloración críptica de este saurio reduce la probabilidad de ser detectado por
depredadores potenciales. Por ejemplo, al posarse sobre troncos de árboles grandes son casi indetectables. Este geco presenta una
membrana entre los dedos de las patas posteriores, la cual le permite planear como mecanismo de escape, ya que solo algunos
depredadores podrán perseguirlo una vez que salta desde un árbol. Las lamelas en forma de almohadillas de los dedos le permiten
adherirse a casi cualquier superficie del bosque. Esta característica es útil también como mecanismo de escape, brindándole la
posibilidad de escabullirse de los depredadores (Vitt y Zani, 1997). Pianka y Vitt (2003) reportan que: “… Durante el trabajo de campo en
Río Curuá-Una, en Amazonas (Brasil), un individuo de T. solimoensis saltó de un árbol a una altura de 36 m hacia el aire, extendió sus
patas, y se deslizó en el aire alrededor de dos tercios del camino al suelo. Gracias a las grandes almohadillas trepadoras en una de sus
patas delanteras, atrapó la hoja de un árbol adyacente que le sirvió para sostenerse y huir”. Otra característica de esta especie es la
autotomía o pérdida de la cola, lo cual implica perder una fuente de almacenamiento de energía. Este mecanismo sirve como mecanismo
de escape y de defensa durante los intensos encuentros sociales, principalmente entre machos (Vitt y Zani, 1997). Thecadactylus
solimoensis es considerada una especie termo-conformista, y su temperatura corporal promedio tiende a ser más baja que la reportada
para otras lagartijas. La temperatura corporal promedio registrada para este geco en Ecuador (Reserva de Producción Faunística
Cuyabeno) es de 26.4° C (n=6, rango = 24.2-28.0° C) (Vitt y de la Torre, 1996; Vitt y Zani, 1997). Algunos individuos presentan parásitos, por
ejemplo, Jordan et al. (2011) reportaron tres especies de nemátodos en poblaciones de Perú, Parapharyngodon scleratus, Physaloptera
retusa y Physalopteroides venancioi.

Distribución y Hábitat

Thecadactylus solimoensis se distribuye al este de los Andes en Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (Amazonas y Rondonia), y al sur de
Colombia. El límite norte podría estar definido por la cordillera Oriental Colombiana, pero la disponibilidad de especímenes no ha
permitido comprobarlo. El límite oriental podría estar, tentativamente, entre los estados brasileños de Amazonas y Pará, como lo
sugieren las muestras moleculares (Bergmann y Russell, 2007). En Ecuador se ha reportado para las provincias de Orellana, Napo,
Sucumbíos, Pastaza, Zamora-Chinchipe y Morona Santiago, entre los 0 y 1000 m de altitud. 
Esta lagartija habita principalmente en bosques tropicales primarios y secundarios; además se la puede encontrar en pastizales y cerca
de asentamientos humanos (Vitt y Zani, 1997). Normalmente se encuentra en claros de bosque, troncos, ramas, bromelias, hojas,
hendiduras de troncos y en estructuras construidas por el hombre (Vitt y de la Torre, 1996).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Debido a que las especies del género Thecadactylus son muy similares morfológicamente, por mucho tiempo se pensó que se trataba de
un género compuesto por una sola especie, T. rapicauda. Sin embargo, en base a análisis morfométricos, morfológicos y moleculares,
Bergmann y Russell (2007) encontraron evidencia para reconocer a dos especies, T. rapicauda y T. solimoensis. Pese a que las diferencias
morfológicas y morfométricas son poco pronunciadas, las distancias genéticas entre ambas especies tienen valores altos (23-26,9%)
(Kronauer et al., 2005).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: No evaluada. 
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Gymnophthalmidae

Arthrosaura reticulata

Lagartijas de vientre amarillo
O’Shaughnessy (1881)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Gymnophthalmidae

Nombres comunes

Yellowbelly arthrosauras , Arthrosauras de vientre amarillo , Lagartijas de vientre amarillo

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Arthrosaura por la combinación de los siguientes caracteres: (1) supraoculares 3, la
posterior seguida por cuatro o cinco escamas grandes que rodean a la parietal lateralmente; (2) supralabiales 7, la segunda pequeña, la
sexta más grande, cuarta y quinta alineadas con el ojo; (3) postsupralabial 1; (4) temporales 22-48; (5) escamas en la mitad del cuerpo 35-
52; (6) dorso con escamas fuertemente quilladas y puntiagudas posteriormente, las puntas de las escamas se solapan con las escamas
posteriores; (7) dorso café, con una o dos bandas paravertebrales café grisáceas oscuras, con puntos o con líneas transversales; (8)
superficie ventral sin manchas, excepto en las labiales, flancos de las geneiales y las gulares (Duellman, 1978; Ávila-Pires, 1995).

Lepidosis

(1) Rostral rectangular a hexagonal, más ancha que alta y en contacto con la frontonasal; (2) frontal hexagonal, más larga que ancha
(ligeramente más ancha anteriormente) y en contacto lateral con la primera y segunda supraocular (menos frecuentemente con tres
supraoculares); (3) la interparietal y las parietales forman un margen posterior relativamente recto, anteriormente cada escama con un
ángulo obtuso; (4) occipitales forman una hilera de 4-7 escamas lisas, más o menos cuadradas (ocasionalmente alargadas y
ensanchadas); (5) supraoculares tres, la primera más pequeña, la segunda y tercera del mismo tamaño; (6) supraciliares 4-5 (rara vez 6), la
primera más ancha; (7) nasal dividida, narinas en el centro y dirigidas lateroposteriormente; (8) loreal usualmente rectangular, en
contacto con la nasal, segunda supralabial, frenorbital, preocular, primera supraciliar, primera supraocular, una prefrontal y la
frontonasal; (9) frenorbital cuadrangular a trapezoidal, más pequeña que la loreal; (10) suboculares 4-5 (rara vez 3-6); (11) 1-2 hileras de



postoculares formadas por 3-4 escamas; (12) disco semitransparente del párpado inferior con 2-4 palpebrales (rara vez 5); (13)
supralabiales 6, la quinta alineada con el centro del ojo, y seguidas por una o dos postsupralabiales que corresponden a siete
supralabiales; (14) temporales 22-48, lisas, yuxtapuestas y ligeramente convexas; (15) mental trapezoidal o semicircular, seguida por una
postmental; (16) cuatro pares de geneiales, los primeros dos en contacto medial y en contacto con las infralabiales, el tercero en contacto
con las infralabiales y suelen estar separadas en la región medial por una o muchas escamas; (17) infralabiales 5 (rara vez 6), tres o cuatro
bajo el centro del ojo; (18) postinfralabiales 1-3; (19) hilera de escamas pequeñas separa parcialmente las escamas del mentón de las
gulares; (20) gulares dispuestas en 7-8 hileras transversales (rara vez 5-6), las hileras 2-4 con un par de escamas agrandadas; (21) escamas
gulares imbricadas, lisas, cuadrangulares, con el margen posterior redondo, las posteriores son más grandes; (22) collar con 5-11
escamas que forman un margen posterior redondeado; (23) escamas dorsales hexagonales, alargadas, conspicuamente quilladas,
dispuestas en 25-31 hileras transversales; (24) flancos con escamas similares a las dorsales, excepto cerca de las ventrales donde
decrecen ligeramente en tamaño y se tornan puntiagudas; (25) ventrales imbricadas, en 15-20 hileras transversales, y 10-14 hileras
longitudinales; (26) placa preanal puede tener una escama anterior y tres posteriores (las laterales más grandes), una anterior y cinco
posteriores (intermedias más grandes), o tres escamas alargadas; (27) machos con dos poros preanales y 4-7 poros femorales a cada lado,
mientras en hembras los poros son ausentes (rara vez un poro preanal o un pequeño poro femoral a cada lado); (28) lamelas subdigitales
medialmente divididas, excepto distalmente; (29) lamelas del IV dígito de la mano 12-15, y lamelas del IV dígito del pie 16-25 (Ávila-Pires,
1995).

Tamaño

Esta lagartija es pequeña, con una longitud rostro cloacal máxima de 71 mm en machos y 70 mm en hembras (Hoogmoed y Ávila-Pires,
1992).

Color en vida

Dorsalmente cafés, presencia o ausencia de bandas paravertebrales con una hilera de puntos negros, en algunos casos puntos blancos o
amarillos se alternan; flancos cafés a sepias con puntos amarillos dispuestos irregularmente o en hileras verticales, a los lados del cuello
éstos son más conspicuos y se vuelven amarillos blanquecinos; labiales con barras negras y habanas; región gular blanca a crema en
hembras y juveniles, en algunos casos con manchas oscuras, y anaranjadas a salmón en machos adultos; vientre crema en hembras y
juveniles, anaranjado a salmón en machos adultos; cola anaranjada brillante en juveniles, y en adultos anaranjada ventralmente y café
dorsalmente; iris café, café anaranjado o dorado; lengua anteriormente gris azulada y posteriormente rosácea (Duellman, 1978;
Hoogmoed y Ávila-Pires, 1992; Vitt y De la Torre, 1996).

Color en preservacion

Dorsalmente cafés con una o dos bandas paravertebrales cafés grisáceas oscuras, y pueden tener puntos claros o líneas irregulares
grisáceas en los bordes anteriores de las hileras de escamas transversales; nuca con puntos pálidos y bordeados por una línea oscura;
flancos de un color similar al dorso; cuello y parte anterior del cuerpo con hileras longitudinales de puntos redondos y claros, que se
vuelven irregulares posteriormente; extremidades cafés con puntos irregulares; dorso de la cola con una serie longitudinal de puntos
claros, y ventralmente con una serie de puntos más pequeños; vientre crema sin manchas; labiales, lados de las geneiales y gulares con
puntos irregulares cafés grisáceos oscuros (Hoogmoed y Ávila-Pires, 1992; Ávila-Pires, 1995).

Historia natural

Es una especie diurna, cautelosa y muy rápida, por lo que es difícil atraparla. En algunas ocasiones se la puede encontrar activa durante
la noche, sobre todo en noches de luna llena. Es una forrajeadora activa y su dieta se compone de cucarachas, saltamontes, arañas,
grillos y ciempiés. Se sugiere que el número de puesta es de dos huevos, y producen al menos dos puestas en cada periodo reproductivo,
los cuales son largos. Prefiere mantenerse a la sombra para regular su temperatura corporal, evitando la luz directa del sol. Su
temperatura corporal varía entre 23,8 y 28,2 °C. Como mecanismo de fuga escapa, escondiéndose en la hojarasca u objetos del suelo, si se
encuentra cerca de cuerpos de agua también puede sumergirse para escapar (Hoogmoed y Ávila-Pires 1992; Vitt y de la Torre, 1996). Entre
los parásitos de esta especie se encuentra Physaloptera retusa (de Albuquerque et al, 2012).

Distribución y Hábitat

Arthrosaura reticulata se distribuye en Brasil, sur de Venezuela, Colombia, este de Ecuador y norte de Perú, y podría encontrarse también
en Bolivia (Uetz et al., 2017). Habita en la zona tropical oriental entre los 30 y 600 m de altitud (Hoogmoed y Ávila-Pires, 1992). En Ecuador
se ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza y Orellana. 

Esta lagartija habita en bosques tanto primarios como secundarios, a nivel del suelo entre la hojarasca o bajo troncos y piedras, raíces
expuestas de árboles grandes, raíces zancudas de palmas, y cerca de cuerpos de agua (charcas, bancos de ríos, áreas pantanosas, etc.)
(Hoogmoed y Ávila-Pires, 1992).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales



Tropical oriental

Sistemática

Pellegrino et al. (2001), en base a análisis de ADN mitocondrial y nuclear, y utilizando métodos de máxima parsimonia y máximo
likelihood, reconstruyen la filogenia de la familia Gymnophthalmidae, reconociendo 26 géneros. Además, proponen a Alopoglossus como
clado hermano de todo el resto de la familia, y lo clasifican dentro de una nueva subfamilia, Alopoglossinae. Por otro lado, reconocen dos
tribus dentro de la subfamilia Gymnophthalminae (Heterodactylini y Gymnophthalmini), y otras dos dentro de Cercosaurinae (Ecpleopini
y Cercosaurini). Posteriormente, Castoe et al. (2004), en base a ADN mitocondrial, nuclear y RNA ribosomal, reconstruyen la filogenia del
clado, la cual en su mayoría es consistente con la de Pellegrino et al. (2001), pero sugieren algunos cambios. Entre estos sugieren que la
tribu Ecpleopini, formada por los ecpleopinos y los cercosaurinos, no son un grupo monofilético (Cercosaurinae), al contrario, serían
grupos lejanos, por lo que elevan a estatus de subfamilia (Ecpleopinae) a los miembros más antiguos de Ecpleopini (Amapasaurus,
Anotosaura, Arthrosaura, Colobosauroides, Ecpleopus y Leposoma). 

El género Arthrosaura es neotropical y se compone de 9 especies: A. guianensis, A. hoogmoedi, A. kockii, A. montigena, A reticulata, A.
synaptolepis, A. testigensis, A. tyleri y A. versteegii. A. reticulata ha sido sinonimizada varias veces con A. tyleri y A. versteegii, aunque se ha
llegado al consenso de mantenerlas como especies diferentes (Hoogmoed y Ávila-Pires 1992; Uetz et al., 2017).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Bachia trisanale

Culebras falsas
Cope (1868)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Gymnophthalmidae

Nombres comunes

Stacy’s Bachias , Bachias de Stacy , Culebras falsas

Tamaño

Esta lagartija presenta una longitud rostro cloacal máxima de 79 mm (Uetz et al., 2017).

Color en vida

Cabeza café uniforme; par de líneas amarillas habanas desde la parte superior del ojo hacia el borde de las parietales presentes o
ausentes; dorsalmente café a habano anaranjado; manchas o puntos claros, regulares o irregulares, dispuestos como líneas presentes o
ausentes; dos o tres líneas cafés a negras desde la nuca hasta la punta de la cola; líneas paravertebrales continuas o discontinuas; entre
las líneas paravertebrales motas cafés oscuras a negras; vientre café negruzco, más claro que los flancos y el dorso (Dixon, 1973;
Duellman, 1978).

Historia natural

Esta lagartija se caracteriza por tener hábitos fosoriales (Encyclopedia of life, 2012). Se alimenta de larvas de coleópteros, lombrices de
tierra, ciempiés y otros artrópodos que habitan en el suelo y bajo rocas o troncos. El número de puesta registrado es de dos huevos,
aunque se desconoce si es fijo.

Distribución y Hábitat

Bachia trisanale se distribuye en la cuenca amazónica de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil (Encyclopedia of life, 2012; Uetz et al.,
2017). Habita en el área tropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Morona Santiago, Pastaza, Orellana
y Napo. 



Esta lagartija habita en bosques primarios y secundarios, frecuentemente en plantaciones de café, se encuentra entre la hojarasca, bajo
objetos o enterrada (Dixon, 1973; Duellman, 1978).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Pellegrino et al. (2001), en base a análisis de ADN mitocondrial y nuclear y utilizando métodos de máxima parsimonia y máximo
likelihood, reconstruyen la filogenia de la familia Gymnophthalmidae, reconociendo 26 géneros. Además, proponen a Alopoglossus como
clado hermano de todo el resto de la familia, y lo clasifican dentro de una nueva subfamilia, Alopoglossinae. Asimismo, clasifican a
Rhachisaums dentro de la nueva subfamilia Rhachisaurinae. Por otro lado, reconocen dos tribus dentro de la subfamilia
Gymnophthalminae (Heterodactylini y Gymnophthalmini), y otras dos dentro de Cercosaurinae (Ecpleopini y Cercosaurini). 

Posteriormente, Castoe et al. (2004), en base a ADN mitocondrial, nuclear y RNA ribosomal, reconstruyen la filogenia del clado, la cual en
su mayoría es consistente con la de Pellegrino et al. (2001), pero sugieren algunos cambios. El primero es que sitúan a Ptychoglossus
como género hermano de Alopoglossus y no a Cercosaurini, sugiriendo a Ptychoglossus brevifrontalis como taxón hermano de
Alopoglossus, y mueven a Ptychoglossus dentro de Alopoglossinae. En el segundo cambio sugieren que la tribu Heterodactylini es
parafilética con respecto a Gymnophthalmini, por lo que eliminan las tribus dentro de la subfamilia Gymnophthalminae. El tercero
involucra a la tribu Ecpleopini, donde sugieren que los ecpleopinos y los cercosaurinos no son un grupo monofilético (Cercosaurinae), al
contrario, serían grupos lejanos, por lo que elevan a estatus de subfamilia (Ecpleopinae) a los miembros más antiguos de Ecpleopini
(Amapasaurus, Anotosaura, Arthrosaura, Colobosauroides, Ecpleopus y Leposoma). El cuarto cambio involucra al género Bachia,
Pellegrino et al. (2001) lo sitúa como basal dentro de Cercosaurini; sin embargo, Castoe et al. (2004), en sus diferentes análisis, no
obtuvieron un consenso en la posición filogenética de Bachia dentro de la familia, por lo que deciden dejar al género dentro de
Cercosaurinae, y elevarlo a tribu (Bachini). 

El género Bachia se refiere a lagartijas de hábitos fosoriales que presentan extremidades y número de dígitos reducidos, cuerpos
alargados con un mayor número de vértebras presacrales, reducción de las cinturas, y cráneos duros (de Freitas, 2011). El género incluye
25 especies: B. barbouri, B. bicolor, B. blairi, B. bresslaui, B. cacerensis, B. didactyla, B. dorbignyi, B. flavescens, B. geralista, B. guianensis,
B. heteropa, B. huallagana, B. intermedia, B. micromela, B. oxyrhina, B. pallidiceps, B. panoplia, B. peruana, B. psamophila, B. pyburni, B.
remota, B. scaea, B. scolecoides, B. talpa y B. trisanale. De esta última especie se han reconocido tradicionalmente tres subspecies (B. t.
trisanale, B. t. abendrothi y B. t. vermiformis), aunque algunos caracteres entre éstas se solapan (Uetz et al., 2017).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Datos insuficientes. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Cercosaura oshaughnessyi

Lagartijas rayadas de O'Shaughnessy
Boulenger (1885)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Gymnophthalmidae

Nombres comunes

White-striped eyed lizards , Lagartijas rayadas de O'Shaughnessy

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Cercosaura por la combinación de los siguientes caracteres: (1) frontonasal dividida; (2)
escamas dorsales hexagonales arregladas en series transversales; (3) lamelas supradigitales del dígito V del pie cinco ó más; (4) lamelas
subdigitales no tuberculadas en toda la longitud de los dígitos; (5) placa cloacal posterior de machos compuesta por dos escamas; (6)
poros femorales mediales separados por dos escamas ventrales; (7) un poro femoral a cada lado en posición preanal (Ávila-Pires, 1995;
Doan, 2003).

Lepidosis

(1) Rostral en forma de media luna en la vista dorsal, el doble de ancha que larga; (2) un par de frontonasales rectangulares, seguido por
un par de prefrontales más corta e irregularmente pentagonales; algunos especímenes con una escama romboidea entre ellas; (3) un par
de frontoparietales irregularmente pentagonales, con una sutura medial larga; (4) una parietal a cada lado, más corta y ancha que la
interparietal; (5) una occipital mediana y dos grandes; (6) supraoculares tres, la primera más grande; (7) supraciliares 3-6 (usualmente 4),
la primera más grande y expandida dorsalmente; (8) loreal grande, irregularmente pentagonal (rara vez cuadrangular), generalmente en
contacto con las supralabiales; (9) frenocular trapezoidal; (10) series de suboculares formadas por una o dos preoculares pequeñas, tres o
cuatro suboculares, y tres o cuatro postoculares; (11) palpebrales en el párpado inferior del disco semitransparente 1-3 (usualmente 2);
(12) supralabiales 7-8, cuarta alineada con el centro del ojo; (13) postsupralabiales 7-8; (14) mental en forma de media luna o
semicircular; (15) cuatro pares de geneiales, los primeros dos en contacto medial, el tercero separado por al menos dos escamas
relativamente grandes, algunos especímenes con escamas pequeñas entre ellas; (16) infralabiales 4 ó 5, seguidas por 2-3
postinfralabiales más angostas; (17) una hilera completa o interrumpida de escamas pequeñas entre las pregulares y las gulares; (18)



nuca con dos o cuatro escamas agrandadas en una hilera transversal, seguida por series transversales de escamas cuadrangulares, o
ligeramente más anchas que largas, subimbricadas a imbricadas, quilladas o no; (19) gulares en 8-11 hileras transversales de escamas
lisas, imbricadas a subimbricadas; (20) collar usualmente con tres (rara vez dos) escamas agrandadas medialmente, hacia los lados las
escamas decrecen gradualmente en tamaño; (21) dorsales imbricadas, quilladas, alargadas de manera hexagonal, en 37-52 hileras
transversales; (22) 11-17 escamas en una hilera transversal a la mitad del cuerpo; (23) ventrales imbricadas, lisas en 16-21 hileras
transversales y 6 longitudinales; (24) escamas alrededor de la mitad del cuerpo 31-45; (25) placa preanal con 2 escamas anteriores y 2
posteriores en machos, y 2 anteriores y 2 ó 4 (rara vez 3) posteriores en hembras; (26) poros encerrados en una sola escama, 17-28 en
machos; 8-15 en hembras (algunos no presentan poros); (27) ambos sexos con un poro a cada lado en la región preanal, en el área
posterior de una escama romboidea que se encuentra separada de su número opuesto por dos escamas ventrales en una hilera
transversal; (28) lamelas subdigitales no tuberculadas o ligeramente tuberculadas en hilera doble, excepto por unas pocas lamelas
distales individuales; (29) lamelas bajo el IV dígito de la mano 12-18, y bajo el IV dígito del pie 16-21 (Ávila-Pires, 1995).

Tamaño

Ávila-Pires (1995) registra una longitud rostro cloacal máxima de 51 mm para machos y hembras. En la Reserva Faunística de Producción
Cuyabeno, Vitt y de la Torre (1996) registraron una media de 35,5 mm (21-46 mm) de longitud rostro cloacal.

Color en vida

Dorso de la cabeza café o sepia, parte posterior café con puntos negros o cafés oscuros; franjas ocres o sepias y una franja dorsolateral
crema o beige; flancos cafés, sepias o color carmesí, con una banda dorsal carmesí con negro, o blanca a ocre amarillenta, y bordeada a
cada lado por una franja negra en el cuello, tornándose sepia en el cuerpo; región ventral de la cabeza blanca anacarada o crema
bordeada por una franja sepia que comienza en las infralabiales posteriores; superficie dorsal del cuerpo café; flancos de los machos
adultos son rojo ladrillo con una serie de ocelos grandes que comienzan justo antes de las patas delanteras y se extienden a lo largo del
cuerpo, hasta cerca de las patas posteriores; región ventral del cuerpo amarilla pálida, crema clara con puntos oscuros pequeños en el
centro del vientre, o blanca perlada con una tonalidad verdosa; escamas ventrolaterales en la mitad posterior del vientre, algunas
escamas posteriores, escamas de los poros, preanales y subcaudales rojizas; cola dorsalmente café canela o ámbar con puntos negros;
iris dorado con puntos negros, café o café anaranjado, borde de la pupila anaranjado; lengua blanca con el extremo anterior negro (Ávila-
Pires, 1995).

Color en preservacion

Dorso café, cabeza más oscura, generalmente con franjas longitudinales oscuras en el cuerpo, que pueden ser débiles o estar ausentes;
en la nuca franjas oscuras que pueden formar un patrón reticulado; una franja dorsolateral clara delimita el área dorsal de una banda
lateral oscura, que va desde la punta del hocico a la ingle; en adultos, la banda oscura contiene una serie de ocelos muy desarrollados,
formados cada uno por una escama de centro blanco y borde negro; en hembras y juveniles los ocelos son pequeños y débiles, los
anteriores son más conspicuos que los posteriores; esta banda oscura está delimitada en las superficies ventrales de la cabeza y el cuello
por una franja más oscura, y en el área temporal la franja oscura va a lo largo de la mitad o sobre el nivel superior de la primera o la
segunda hilera de escamas sobre las supralabiales; área clara en el cuello y cuerpo, y en algunos especímenes en la cabeza, la que está
delimitada ventralmente por una banda oscura con puntos; generalmente la superficie ventral de la cabeza, las gulares anteriores y en
algunos casos la parte anterior de las ventrales sin puntos; el resto de gulares y las ventrales, preanales y subcaudales con una
aglomeración central de puntos pequeños oscuros (Ávila-Pires, 1995).

Historia natural

Es una especie diurna que forrajea activamente en la hojarasca y sobre superficies de palos, troncos y objetos en el suelo del bosque.
También se las ha observado en hábitats arbóreos. Su dieta incluye principalmente saltamontes, grillos, cucarachas, larvas de insectos y
arañas. Se encuentran activas durante el día, generalmente en zonas con luz solar filtrada, donde mantienen temperaturas corporales
relativamente bajas (29,0 ± 0,34 °C), solo un poco más altas que las del ambiente. Como mecanismo de defensa huyen a la hojarasca
cuando son molestadas, donde suelen sacar la cabeza y observar los alrededores. El número de puesta podrían ser de 2 huevos (n = 5
hembras), de éstas dos tenían huevos oviductales y folículos vitelogénicos agrandados, lo que sugiere que cada hembra produce varias
puestas en cada ciclo reproductivo (Vitt y de la Torre, 1996; Vitt et al., 2003).

Distribución y Hábitat

Cercosaura oshaughnessyi se distribuye en la Amazonía occidental, en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Guayana Francesa (Ávila-Pires,
1995). Habita en las zonas subtropical oriental y tropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las provinvias de Napo, Pastaza, Morona
Santiago, Chimborazo, Sucumbíos y Orellana. 

Se encuentra en bosques primarios, principalmente en la hojarasca, aunque también en troncos caídos y otros microhábitats con alta
diversidad estructural, y en sedimentos a lo largo de riachuelos y en pantanos. Sin embargo, incluso dentro de estos hábitats, parece
encontrarse en sitios relativamente secos (Ávila-Pires, 1995; Vitt y de la Torre, 1996).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Húmedo Tropical del Chocó,
Bosque Montano Occidental



Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

En base a un estudio filogenético con caracteres morfológicos, Doan (2003) sinonimizó a los géneros Pantodactylus y Prionodactylus con
Cercosaura. Otros estudios filogenéticos basados en secuencias de ADN mitocondrial y nuclear apoyan esta propuesta (Pellegrino et al.,
2001; Castoe et al., 2004). El género Cercosaura forma parte de un clado denominado Cercosaurini junto con otros géneros como Anadia,
Echinosaura y Pholidobolus. 
Doan (2003) propuso sinonimizar a Cercosaura oshaughnessyi con C. argulus porque no encontró caracteres diagnósticos para distinguir
entre estas dos especies. Esto ya había sido propuesto por Uzzell (1973) y rechazado posteriormente por Ávila-Pires (1995). Nosotros
tampoco aceptamos esta sinonimia porque al menos en Ecuador ambas especies son claramente diagnosticables en base a dos
características propuestas por Ávila-Pires (1995): la primera especie tiene un poro femoral en posición preanal y las hileras de poros está
separadas medialmente por dos escamas ventrales, mientras que C. argula  no tiene poros en posición preanal y los poros están
separados medialmente por cuatro ventrales. La distinción entre C. argula  y C. oshaughnessyi también está respaldada por filogenias
moleculares (Torres-Carvajal et al., 2015, 2016; Sturaro et al., 2017).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja IUCN: No evaluada. 
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Cercosaura argula

Lagartijas rayadas brillantes
Dirksen y De la Riva (1999)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Gymnophthalmidae

Nombres comunes

Lagartijas de labios blancos , White-lipped Prionodactylus , Elegant eyed lizards , Lagartijas rayadas brillantes

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Cercosaura por la combinación de los siguientes caracteres: (1) frontonasal dividida; (2)
escamas dorsales hexagonales arregladas en series transversales; (3) lamelas supradigitales del dígito V del pie cinco ó más; (4) lamelas
subdigitales no tuberculadas en toda la longitud de los dígitos; (5) placa cloacal posterior de machos compuesta por dos escamas; (6)
poros femorales mediales separados por cuatro escamas ventrales; (7) ningún poro femoral en posición preanal (Ávila-Pires, 1995; Doan,
2003).

Lepidosis

(1) Rostral dorsalmente en forma de luna creciente, más ancha que larga; (2) una par de frontonasales rectangulares, seguida por un par
de prefrontales más pequeñas, irregulares y pentagonales; (3) interparietal heptagonal, más larga que ancha; (4) una parietal a cada lado,
más pequeña y ancha que la interparietal; (5) una occipital media y dos paramediales; (6) supraoculares 3, la primera más larga; (7)
supraciliares 4 (rara vez 3 ó 5); (8) loreal grande, irregularmente pentagonal, en contacto con las supralabiales y seguida por una
frenocular triangular o trapezoidal; (9) series de suboculares formadas por una preocular pequeña, 3-5 suboculares (la posterior suele ser
la más grande), y 3-4 postoculares (la de arriba es la más grande); (10) palpebrales del disco semitransparente del párpado inferior 1-4
(usualmente 2); (11) supralabiales y postsupralabiales 7-8, la cuarta alineada con el centro del ojo; (12) parte inferior de la región
temporal con escamas pequeñas y parte superior con escamas grandes; (13) pares de escudos mentales 4, los primeros dos pares en
contacto medial, el tercer par con una sutura medial corta o completamente separada en el medio por una o dos series longitudinales de
escamas pequeñas, y el cuarto par longitudinalmente dividido a cada lado; (14) infralabiales 4-5, seguidas por 1-3 postinfralabiales
angostas; (15) escamas en los lados del cuello pequeñas, redondas yuxtapuestas a subimbricadas, en hileras transversales; (16) gulares



imbricadas a subimbricadas, lisas, dispuestas en 8-11 hileras transversales, de las cuales normalmente 2-6 poseen escamas
medianamente agrandadas; (17) collar con dos o tres escamas agrandadas en la mitad, seguidas hacia los lados por escamas más
pequeñas; (18) dorsales imbricadas, quilladas, en 38-45 hileras transversales; (19) hilera transversal de dorsales a la mitad del cuerpo con
12-15 escamas; (20) ventrales imbricadas, lisas, dispuestas en 19-23 hileras transversales y 6 longitudinales; (21) escamas alrededor de la
mitad del medio cuerpo 27-35; (22) placa preanal con 2 escamas anteriores y 2 posteriores en machos, y 2 anteriores y 2-4 posteriores en
hembras; (23) poros femorales en machos 12-20, en hembras ausentes o 2-6; (24) poros preanales ausentes; (25) lamelas subdigitales no
tuberculadas o ligeramente tuberculadas, en una hilera doble excepto por una lamela distal, que es entera; (26) lamelas del dígito IV de la
mano 13-17; (27) lamelas del dígito IV del pie 16-22 (Ávila-Pires, 1995).

Tamaño

Ávila-Pires (1995) reporta una longitud rostro cloacal máxima de 45 mm en machos y 41 mm en hembras.

Color en vida

Dorso sepia, café o café oliva, tornándose más pálido posteriormente hasta la altura de la cola, donde se vuelve habano rojizo o
anaranjado. Franja dorsolateral habana que se extiende a lo largo del cuerpo. Cuerpo con series de líneas angostas o puntos oscuros.
Flancos rojos rubí a café rojizos, con una serie de ocelos negros con centros blancos o amarillos. Superficie dorsal de las extremidades
habanas a anaranjadas con puntos amarillos. Labiales blancas rosáceas a amarillas cremosas; una hilera ventrolateral del mismo color se
extiende hacia atrás a lo largo del cuerpo. Vientre amarillo a blanco. Región ventral de la cola anaranjada. Iris bronce (Duellman, 1978;
Ávila-Pires, 1995).

Color en preservacion

Aspecto dorsal de la cabeza y nuca café grisáceo; dorso café, tornándose claro posteriormente; franjas longitudinales oscuras en el dorso
a veces presentes; flancos más oscuros que el dorso, delimitados anteriormente en la región ventral por una franja oscura que puede
extenderse hacia adelante hasta bordear dorsalmente las supralabiales; una serie de ocelos oscuros con centros blancos bordeando la
franja lateral, menos conspicuos en hembras; vientre crema o blanco, en algunos especímenes con puntos pequeños y oscuros (Ávila-
Pires, 1995).

Historia natural

Es una especie diurna que se alimenta principalmente de artrópodos. Además, es críptica, por lo que suele ser difícil de encontrar (IUCN,
2017). Ávila y Silva (2010) reportan algunos parásitos para esta especie como nematodos de las familias Cosmocercidae, Acuariidae,
Physalopteridae (Physaloptera sp.) y Molineidae (Oswaldocruzia peruensis).

Distribución y Hábitat

Cercosaura argula se distribuye en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, y podría también encontrarse en
Surinam. Es una especie difícil de encontrar, por lo que su distribución podría ser más amplia. Habita en las zonas tropical y subtropical
oriental, entre los 10 y 1600 m de altitud (Ávila-Pires, 1995; IUCN, 2017). En el Ecuador ha sido registrada en las provincias de Sucumbíos,
Pastaza, Napo, Orellana. C. argula y C. oshaughnessyi son simpátricas en Perú y Ecuador (Ávila-Pires, 1995). 

Estas lagartijas habitan en bosques tropicales de tierras bajas, bosques de varzea y tierra firme, e incluso en bosques relativamente
perturbados. Normalmente se encuentran en el suelo, entre la hojarasca o en sustratos bajos (Ávila-Pires, 1995; IUCN, 2017).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Montano Occidental, Matorral
Interandino

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical occidental

Sistemática

En base a un estudio filogenético con caracteres morfológicos, Doan (2003) sinonimizó a los géneros Pantodactylus y Prionodactylus con
Cercosaura. Otros estudios filogenéticos basados en secuencias de ADN mitocondrial y nuclear apoyan esta propuesta (Pellegrino et al.,
2001; Castoe et al., 2004). El género Cercosaura forma parte de un clado denominado Cercosaurini junto con otros géneros como Anadia,
Echinosaura y Pholidobolus. 

Doan (2003) propuso sinonimizar a Cercosaura oshaughnessyi con C. argula porque no encontró caracteres diagnósticos para distinguir
entre estas dos especies. Esto ya había sido propuesto por Uzzell (1973) y rechazado posteriormente por Ávila-Pires (1995). Nosotros
tampoco aceptamos esta sinonimia porque al menos en Ecuador ambas especies son claramente diagnosticables en base a dos
características propuestas por Ávila-Pires (1995): la primera especie tiene un poro femoral en posición preanal y las hileras de poros está
separadas medialmente por dos escamas ventrales, mientras que C. argula  no tiene poros en posición preanal y los poros están



separados medialmente por cuatro ventrales. La distinción entre C. argula y C. oshaughnessyi también está respaldada por filogenias
moleculares (Sturaro et al., 2017; Torres-Carvajal et al., 2015, 2016).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Cercosaura manicata

Lagartijas rayadas de mangas
O’Shaughnessy (1881)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Gymnophthalmidae

Nombres comunes

Prionodactylus delgado , Slender Prionodactylus , Lagartijas rayadas de mangas

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Cercosaura por la combinación de los siguientes caracteres: (1) frontonasal sin dividir; (2)
loreal casi siempre en contacto con la frontonasal y supralabiales; (3) escamas dorsales hexagonales, quilladas y en hileras transversales;
(4) escamas dorsales separadas de las escamas ventrales por una zona de 8-12 escamas granulares; (5) lamelas subdigitales de los dedos
de los pies con un tubérculo medial; (6) lamelas supradigitales del dígito V del pie cinco o más; (7) disco palpebral entero o dividido en 2-4
escamas; (8) flancos cafés oscuros uniformes con una franja ventrolateral clara que se extiende desde el labio hasta las extremidades
posteriores; (9) vientre claro, amarillo o blanco (Uzzell, 1973; Duellman, 1978; Doan, 2003).

Lepidosis

(1) 2-3 escamas preanales posteriores grandes; (2) 2 escamas mediales del collar ensanchadas; (3) disco transparente del párpado inferior
dividido en 2-3 secciones por surcos verticales; (4) línea labial blanca desde la primera supralabial; (5) lamelas subdigitales en manos y
pies con tubérculos que forman un perfil aserrado (Uzzell, 1973).

Tamaño

Duellman (1978) reporta un tamaño máximo de 43 mm de longitud rostro cloacal y 98 mm de cola para machos; y 47 mm de longitud
rostro cloacal y 94 mm de cola para hembras. Al parecer, las poblaciones de Bolivia son más pequeñas que el resto de poblaciones
(Uzzell, 1973).

Color en vida



Dorso café o café oliva mate, rojizo o anaranjado hacia la región anterior, a veces con dos hileras de puntos cafés oscuros; flancos cafés
oscuros, cafés rojizos o cafés anaranjados; con una línea blanca que se origina en las labiales y continúa dorsalmente hasta las
extremidades posteriores; con una hilera de ocelos oscuros con centros amarillos o blancos; extremidades posteriores anaranjadas con
puntos amarillos; labiales blancas rosáceas; mentón, garganta y vientre amarillos metálicos; cola ventralmente anaranjada; juveniles
dorsalmente cafés pálidos y cola con tono óxido anaranjado; extremidades anteriores blancas; vientre amarillo cremoso o blanco; iris
café anaranjado (Duellman, 1978; Doan, 2003).

Historia natural

Esta especie es diurna y forrajea en la hojarasca. No es un animal muy común, por lo que poco se conoce sobre su ecología. En todo caso,
existen registros de que se alimenta de pequeños artrópodos, como arácnidos y ortópteros (Duellman, 1978). Duellman (1978) registró
hembras con dos huevos y la eclosión de un neonato de 26 mm, cuyo huevo había sido encontrado el día anterior bajo un tronco. Esta
lagartija controla su temperatura corporal exponiéndose directamente al sol, su temperatura corporal promedio es de 29,8-30,4 °C (Fitch,
1968).

Distribución y Hábitat

Cercosaura manicata se distribuye en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, entre 300 y 800 m de altitud (Uzzell, 1973; Doan y Lamar, 2012).
Habita en las zonas tropical y subtropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Napo, Morona Santiago, Orellana,
Pastaza, Zamora Chinchipe y Sucumbíos. 

Esta lagartija habita principalmente en bosques primarios, normalmente en bordes de bosque, y se la encuentra en la hojarasca, bajo
troncos y en la base de algunas plantas, como en las raíces de palmas (Duellman, 1978).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Piemontano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

En base a un estudio filogenético con caracteres morfológicos, Doan (2003) sinonimizó a los géneros Pantodactylus y Prionodactylus con
Cercosaura. Otros estudios filogenéticos basados en secuencias de ADN mitocondrial y nuclear apoyan esta propuesta (Pellegrino et al.,
2001; Castoe et al., 2004). El género Cercosaura forma parte de un clado denominado Cercosaurini junto con otros géneros como Anadia,
Echinosaura y Pholidobolus. 

La especie Cercosaura manicata ha sido tradicionalmente subdividida en dos subespecies, C. manicata manicata y C. manicata boliviana
en base a características de lepidosis, coloración, tamaño y distribución. C. manicata manicata se distribuye en Perú, Ecuador y Colombia,
y se diferencia de la otra subespecie por tener 2-3 escamas preanales posteriores (versus 4 en C. manicata boliviana), disco transparente
en el párpado inferior dividido en 2-3 segmentos (disco no dividido en C. manicata boliviana) y dos escamas ensanchadas en la mitad del
collar (tres escamas menos ensanchadas en C. manicata boliviana) (Uzzell, 1973). 

Varios análisis en base a secuencias de ADN coinciden en que Cercosaura manicata y C. doanae forman un clado hermano a las demás
especies de Cercosaura (Sturaro et al., 2017; Torres-Carvajal et al., 2015, 2016).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Casi amenazada. 
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Iphisa elegans

Lagartijas
Gray (1851)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Gymnophthalmidae

Nombres comunes

Culebras ecuatorianas , Glossy shade lizards , Lagartijas

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Iphisa por la combinación de los siguientes caracteres: (1) nasal separada por la
frontonasal; (2) disco semitransparente del párpado inferior sin división; (3) prefrontales generalmente presentes, en contacto o
ligeramente separadas; (4) frontoparietales presentes; (5) primer par de escamas gulares grandes, seguidas de un par pequeño; (6) dos
hileras paralelas de escamas dorsales y dos hileras ventrales; (7) escamas lisas; (8) extremidades pentadáctilas; (9) dígitos pequeños, sin
uñas; (10) coloración café oscura, más oscura en los flancos; (11) franja dorsolateral clara presente, al menos en la región anterior del
cuerpo; (12) vientre crema o gris en hembras y juveniles, y rosáceo a anaranjado en machos (Ávila-Pires, 1995; Vitt y De la Torre, 1996).

Lepidosis

(1) Rostral hexagonal, aproximadamente 3 veces más ancha que larga; (2) frontonasal en contacto lateral con la supraocular; (3)
frontoparietales con una sutura medial; (4) interparietal grande y hexagonal; (5) occipitales parecidas a las dorsales; (6) supraoculares 3,
la primera más pequeña; (7) supraciliares 4 (rara vez 3 ó 5), la primera más ancha, y la última puede estar en contacto con la supraciliar;
(8) preocular irregular, seguida de 2-5 series de suboculares (generalmente 4); (9) párpado inferior con un disco semitransparente sin
divisiones; (10) supralabiales 4-5, penúltima alineada con el centro del ojo, y están seguidas de 2 postsupralabiales; (11) temporales
irregulares, lisas y subimbricadas; (12) postmental más ancha que larga; (13) escudos mentales dos pares, el primero, más grande, forma
una sutura medial y se encuentra en contacto con las infralabiales; (14) infralabiales 4, la tercera alineada con el centro del ojo; (15)
gulares 7-9 (usualmente 8); (16) dorsales imbricadas, lisas; (17) escamas entre las parietales y la inserción de las extremidades posteriores
26-33; (18) escamas de los flancos romboides, imbricadas, lisas y dispuestas oblicuamente; (19) ventrales distribuidas longitudinalmente
17-23; (20) escamas en la mitad del cuerpo 12 (rara vez 11 ó 13); (21) placa preanal presente, formada por 5 escamas, la central en forma



de “V”; (22) poros en machos 8-12 a cada lado, de los cuales 1-2 son preanales, en hembras 3-4 poros y poros preanales ausentes (rara vez
1-3); (23) lamelas de los dígitos de las manos sin divisiones, en los dígitos de los pies parcialmente subdivididas y gruesas en la mitad
anterior; (24) lamelas del IV dígito de la mano 9-14, y del IV dígito del pie 14-21; (25) dígitos reducidos y sin uñas (Ávila-Pires, 1995).

Tamaño

Esta lagartija es pequeña, alcanzando longitudes rostro cloacales de hasta 58 mm, su cola suele ser larga, alcanzando 93 mm (Duellman,
1978).

Color en vida

Coloración dorsal café, la cual se torna más clara posteriormente, llegando a ser sepia o gris en la cola; flancos cafés con una franja
dorsolateral anaranjada (en la mayoría de individuos); vientre blanco, crema grisáceo o grisáceo en hembras y juveniles, los machos con
el vientre rosáceo a naranja (Duellman, 1978; Ávila-Pires, 1995).

Color en preservacion

Dorsalmente café claro u oscuro, con puntos café oscuros en las escamas; flancos cafés grisáceos; franja café clara dividiendo la región
dorsal de los flancos, esta franja parte desde la rostral, y en la segunda mitad del cuerpo se encuentra bordeada por una línea café oscura
(en juveniles llega hasta la cola); vientre crema sin manchas; extremidades café oscuras; cola en adultos café clara con motas café
oscuras, en juveniles similar a los adultos (Ávila-Pires, 1995).

Historia natural

Es una lagartija diurna que suele encontrarse activa en días sin lluvia. Su mecanismo de forrajeo es activo, su dieta se basa en pequeños
artrópodos, como arañas y cucarachas (Duellman, 1978; Vitt y de la Torre, 1996). Poco se conoce sobre su reproducción, pero se han
recolectado algunas hembras (en Ecuador y Guayana Francesa), además de algunas puestas (en Guayana Francesa), que sugieren que el
número de puesta es de dos huevos, como en otros gimno‚álmidos (Duellman, 1978; Ávila-Pires, 1995; Vitt y de la Torre, 1996). El
mecanismo de escape de esta especie consiste en fugarse y esconderse en la hojarasca, donde permanece activa; además, puede
autotomizar la cola (desprender un segmento de la misma) para distraer a depredadores (Vitt y de la Torre, 1996). Se han reportado
temperaturas corporales de 28,2 °C (Fitch, 1968 en Duellman, 1978). Entre sus depredadores se encuentran el halcón Micrastur gilvicollis,
la lagartija Kentropyx calcarata y la serpiente Oxyrhopus melanogenys (Ávila-Pires, 1995).

Distribución y Hábitat

Iphisa elegans se distribuye en Brasil, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Habita en la zona tropical
oriental y subtropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las provincias Pastaza, Morona Santiago, Orellana y Sucumbíos. 

Esta lagartija se encuentra en bosques primarios, secundarios y áreas moderadamente intervenidas, generalmente en áreas con
vegetación de tierra firme y pantanos. Se localiza en el estrato bajo del bosque, en la hojarasca, en las bases de palmas y árboles con una
buena cobertura vegetal, aunque también se los puede encontrar debajo de troncos (Duellman, 1978; Vitt y de la Torre, 1996).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Templada oriental, Tropical oriental

Sistemática

Pellegrino et al. (2001), en base a análisis de ADN mitocondrial y nuclear y utilizando métodos de máxima parsimonia y máximo
likelihood, reconstruyen la filogenia de la familia Gymnophthalmidae, reconociendo 26 géneros. Además, proponen a Alopoglossus como
clado hermano de todo el resto de la familia, y lo clasifican dentro de una nueva subfamilia, Alopoglossinae. Asimismo, clasifican
Rhachisaums dentro de la nueva subfamilia Rhachisaurinae. Por otro lado, reconocen dos tribus dentro de la subfamilia
Gymnophthalminae (Heterodactylini y Gymnophthalmini), y otras dos dentro de Cercosaurinae (Ecpleopini y Cercosaurini). 

Posteriormente, Castoe et al. (2004), en base a ADN mitocondrial, nuclear y RNA ribosomal, reconstruyen la filogenia del clado. Castoe et
al. (2004) obtienen resultados similares a Pellegrino et al. (2001), aunque se observan algunos cambios. El primero es que sitúan a
Ptychoglossus como género hermano de Alopoglossus y no a Cercosaurini, sugiriendo a Ptychoglossus brevifrontalis como taxón hermano
de Alopoglossus, y mueven a Ptychoglossus dentro de Alopoglossinae. En el segundo cambio sugieren que la tribu Heterodactylini es
parafilética con respecto a Gymnophthalmini, por lo que eliminan las tribus dentro de la subfamilia Gymnophthalminae. El tercero
involucra a la tribu Ecpleopini, donde sugieren que los ecpleopinos y los cercosaurinos no son un grupo monofilético (Cercosaurinae), al
contrario, serían grupos lejanos, por lo que elevan a estatus de subfamilia (Ecpleopinae) a los miembros más antiguos de Ecpleopini
(Amapasaurus, Anotosaura, Arthrosaura, Colobosauroides, Ecpleopus y Leposoma). El cuarto cambio involucra al género Bachia,
Pellegrino et al. (2001) lo sitúa como basal dentro de Cercosaurini; sin embargo, Castoe et al. (2004), en sus diferentes análisis, no
obtuvieron un consenso en la posición filogenética de Bachia dentro de la familia, por lo que deciden dejar al género dentro de
Cercosaurinae, y elevarlo a tribu (Bachini). 



Iphisa es un género monotípico (una sola especie) neotropical (Ávila-Pires, 1995). Tradicionalmente se reconocen dos subespecies de
Iphisa elegans, Iphisa e. elegans e Iphisa e. soinii, éstas se distinguen ya que la última carece de prefrontales y tiene un número mayor de
poros preanales (Dixon, 1974 en Ávila-Pires, 1995).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Vulnerable. 
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Potamites ecpleopus

Lagartijas ribereñas
Cope (1876)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Gymnophthalmidae

Nombres comunes

Common stream lizards , Lagartijas ribereñas

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Potamites por la combinación de los siguientes caracteres: (1) frontonasal 1; (2) rostro
puntiagudo y corto; (3) anillos de la cola incompletos, y formados por escamas quilladas grandes, interrumpidos por escamas lisas y
pequeñas; (4) hileras paravertebrales de escamas tuberculares 4-6, rodeadas por escamas más pequeñas; (5) flancos con escamas
tuberculares; (6) escamas ventrales dispuestas transversalmente 18-23 (Duellman, 1978; Ávila-Pires, 1995; Doan y Castoe, 2005).

Lepidosis

(1) Rostral en forma rectangular; (2) frontonasal generalmente dividida; (3) par de prefrontales, ligeramente más largas que anchas; (4)
frontal hexagonal, en contacto con la primera y tercera supraoculares; (5) par de frontoparietales, con una sutura medial, y en contacto
con la tercera y cuarta supraoculares; (6) interparietal grande; (7) parietales pequeñas, que bordean a la interparietal; (8) el conjunto de
estas escamas divide la parte anterior de la cabeza de las regiones occipital y supratemporal; (9) supraoculares 4, la primera más
pequeña; (10) supraciliares 4 -5 (rara vez 6), la primera más larga; (11) postoculares 2-4, distribuidas en una hilera entre la última
subocular y una escama alargada en el extremo del ojo; (12) disco semitransparente del párpado inferior sin divisiones (la mayoría de las
veces); (13) supralabiales 5 (rara vez 6), la última alineada con el centro del ojo; (14) postmental pentagonal; (15) cuatro pares de escudos
mentales, el primero en contacto con las infralabiales, el primer y segundo par suelen estar en contacto medial, y el cuarto es pequeño;
(16) infralabiales 4-5 (rara vez 6), la penúltima o última alineada con el centro del ojo; (17) hileras transversales de escamas gulares 7-11;
(18) gulares anteriores convexas, redondeadas, últimas tres hileras cuadradas y más grandes, algunas gulares laterales tuberculares; (19)
escamas de la nuca granulares, que separan las hileras longitudinales de tubérculos; (20) dos a tres hileras tuberculares en la nuca, que
se conectan con las hileras tuberculares paravertebrales; (21) hileras paravertebrales de escamas tuberculares 4-6; (22) hileras



paravertebrales con 28-40 tubérculos desde la nuca hasta la base de la cola; (23) entre las hileras paravertebrales, escamas lisas,
imbricadas, pequeñas y planas; (24) ventrales cuadrangulares, ligeramente imbricadas, dispuestas en 8 hileras transversales; (25) hileras
transversales en el vientre 18-23; (26) placa preanal presente, compuesta de dos escamas anteriores (rara vez 1 ó 4), y tres posteriores
(rara vez 4); (27) poros preanales y femorales dispuestos en hileras, 16-48 en machos y 4-29 en hembras; (28) lamelas subdigitales de las
manos sin divisiones y lisas, en los pies parcialmente divididas; (29) lamelas del IV dígito de las manos 11-16, lamelas del IV dígito de los
pies 20-27 (Ávila-Pires, 1995).

Tamaño

El tamaño puede variar dependiendo de las poblaciones (Vitt et al., 1998). Los machos adultos presentan una longitud rostro cloacal de
aproximadamente 64 mm y 112 mm de cola, las hembras una longitud rostro cloacal de 67 mm y 101 mm de cola (Duellman, 1978).
Juveniles reportados por Duellman (1978) median 23-25 mm.

Color en vida

Los adultos son dorsalmente cafés, en algunos casos con tintes amarillos; flancos cafés, en algunos casos cafés oliváceos; manchas
incospicuas habanas y cuadrangulares en el dorso; ocelos en los flancos, con centros amarillos, cremas o cafés verdosos; vientre crema,
en algunos especímenes con bordes cafés rojizos; barras oscuras y blancas alternadas en las labiales y el rostro (en machos tienden a ser
negras y en hembras cafés oscuras); juveniles con el dorso habano rosáceo, la cabeza y flancos cafés (algunos especímenes más claros
que en adultos); vientre blanco y negro (Duellman, 1978; Ávila-Pires, 1995).

Color en preservacion

Coloración dorsal y de flancos café, con o sin motas; línea inconspicua desde las suboculares hacia los escudos mentales, en algunos
casos llega hasta las gulares; flancos suelen ser más claros que el dorso; ocelos a la altura de la inserción de las extremidades anteriores
suelen estar presentes, éstos son negros con centros cremas; algunos especímenes con 3-6 ocelos por lado, con centros cremas, blancos
o azules; superficie ventral de la cabeza gris, azulada o blanca, con manchas oscuras; vientre crema, negro o café oscuro (rara vez
anaranjado oscuro con manchas); extremidades fuertemente moteadas, en algunos casos manchas similares a ocelos pueden estar
presentes, sobre todo en las extremidades posteriores; cola dorsalmente similar al resto del cuerpo, y ventralmente con una gran
cantidad de manchas oscuras, más abundantes en la base de la cola (Ávila-Pires, 1995).

Historia natural

Es una lagartija diurna que forrajea de manera activa y presenta una dieta generalista. Se alimenta principalmente de artrópodos, en
especial grillos, hormigas, cucarachas, lombrices y larvas de insectos, y el tamaño de las presas está relacionado con el tamaño del
espécimen. En algunos casos puede alimentarse de otros saurios (Duellman, 1978; Vitt y de la Torre, 1996; Vitt et al., 1998). Al parecer, se
reproduce a lo largo del año, puede poner puestas sucesivas (una atrás de otra), y tiene un tamaño puesta fijo de dos huevos (Duellman,
1978; Vitt y de la Torre, 1996). Como mecanismo de escape, esta lagartija reacciona como otras especies del género, escapa hacia el agua;
en otras ocasiones se esconde en la hojarasca o en huecos cerca de los bordes de la fuente de agua (Vitt y de la Torre, 1996). Si es
capturada tiende a morder y a hacer sonidos (Duellman, 1978). La temperatura corporal de esta especie se encuentra entre los 26,4-27,9
°C, y al parecer es más activa en días nublados y bajo sombra (Vitt et al., 1998).

Distribución y Hábitat

Potamites ecpleopus tiene una amplia distribución, se encuentra en la vertiente oriental de los Andes en Colombia, Ecuador, Perú y
Bolivia, y continua por la cuenca amazónica hasta Brasil (Ávila-Pires, 1995; Doan y Castoe, 2005). Habita en las zonas tropical oriental y
subtropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Napo, Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago, Pastaza, Zamora
Chinchipe, Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo. 

Esta lagartija habita ambientes asociados a fuentes de agua, de preferencia en bosques. Se la encuentra en pantanos, bancos de ríos,
pastizales, hojarasca, vegetación baja, raíces y bajo troncos caídos, siempre cerca de alguna fuente de agua, en algunos casos con fondos
arenosos (Duellman, 1978; Vitt et al., 1998).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Subtropical oriental, Tropical oriental

Sistemática

Pellegrino et al. (2001), en base a análisis de ADN mitocondrial y nuclear, y utilizando métodos de máxima parsimonia y máximo
likelihood, reconstruyen la filogenia de la familia Gymnophthalmidae, reconociendo 26 géneros dentro de la misma. Además, proponen
al género Alopoglossus como clado hermano de todo el resto de la familia, y lo clasifican dentro de una nueva subfamilia, Alopoglossinae.
Asimismo, clasifican a Rhachisaurus dentro de la nueva subfamilia Rhachisaurinae. Por otro lado, reconocen dos tribus dentro de la
subfamilia Gymnophthalminae (Heterodactylini y Gymnophthalmini), y otras dos dentro de Cercosaurinae (Ecpleopini y Cercosaurini). 



Doan (2003) realiza una revisión de tres géneros de la subfamilia Cercosaurinae (Cercosaura, Pantodactylus y Prionodactylus) que parecen
formar un grupo monofilético. La reconstrucción filogenética sugiere que el género Prionodactylus es parafilético. Por lo que el autor
propone una nueva clasificación que sinonimiza Pantodactylus y Prionodactylus con Cercosaura; por lo que el género incluiría ahora 11
especies. 

Posteriormente, Castoe et al. (2004), en base a ADN mitocondrial, nuclear y ARN ribosomal, reconstruyen la filogenia del clado. Este
estudio incluye los cambios realizados por Doan (2003). Castoe et al. (2004) obtienen resultados similares a Pellegrino et al. (2001),
aunque se observan algunos cambios. El primero es que sitúan a Ptychoglossus como género hermano de Alopoglossus y no a
Cercosaurini, sugiriendo a Ptychoglossus brevifrontalis como taxón hermano de Alopoglossus, y mueven a Ptychoglossus dentro de
Alopoglossinae. En el segundo cambio sugieren que la tribu Heterodactylini es parafilética con respecto a Gymnophthalmini, por lo que
eliminan las tribus dentro de la subfamilia Gymnophthalminae. El tercero involucra a la tribu Ecpleopini, donde sugieren que los
ecpleopinos y los cercosaurinos no son un grupo monofilético (Cercosaurinae), al contrario, serían grupos lejanos, por lo que elevan a
estatus de subfamilia (Ecpleopinae) a los miembros más antiguos de Ecpleopini (Amapasaurus, Anotosaura, Arthrosaura,
Colobosauroides, Ecpleopus y Leposoma). El cuarto cambio involucra al género Bachia, Pellegrino et al. (2001) lo sitúan como basal dentro
de Cercosaurini; sin embargo, Castoe et al. (2004) en sus diferentes análisis no obtuvieron un consenso en la posición filogenética de
Bachia dentro de la familia, por lo que deciden dejar al género dentro de Cercosaurinae, y elevarlo a tribu (Bachini). 

Doan y Castoe (2005) realizan un estudio para determinar las relaciones dentro de Cercosaurini en base a ADN mitocondrial y nuclear. En
este estudio se sugiere un nuevo género, Potamites, el que se diferencia de Alopoglossinae por tener la lengua cubierta por escamas
parecidas a papilas (plicas en Alopoglossinae), párpados móviles (inmóviles en Gymnophthalminae), aperturas del oído externas
(internas en Rhachisaurinae) y escamas dorsales heterogéneas (homogéneas en Ecpleopinae), y lo clasifican dentro de Cercosaurinae
(sensu Castoe et al., 2004). En general se diferencia de otros géneros por la escamación dorsal heterogénea (excepto de Echinosaura,
Neusticurus y Teuchocercus). Sin embargo, se diferencia de dichos géneros por los siguientes caracteres: (1) de Echinosaura por la
ausencia de espinas basales en los hemipenes; (2) de Neusticurus por la cola ligeramente más comprimida, ventrales subimbricadas y
espínulas calcáreas en los hemipenes; y (3) de Teuchocercus por la ausencia de escamas cónicas en la cola. El género Potamites se
distribuye en la Amazonía, en Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Bolivia, y en San José de Costa Rica, e incluye especies anteriormente
categorizadas en otros géneros, como el caso de Neusticurus (Doan y Castoe, 2005).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Alopoglossidae

Alopoglossus angulatus

Lagartijas
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Alopoglossidae

Nombres comunes

Northern teiids , Lagartijas del norte , Lagartijas

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Alopoglossus por la combinación de los siguientes caracteres: (1) las gulares no se
encuentran en dos hileras longitudinales; (2) escamas a los costados del cuello quilladas, al menos las posteriores filoides; (3) escamas
del dorso y flancos romboides, fuertemente quilladas y mucronadas; (4) gulares lisas o quilladas, margen posterior conspicuamente
puntiagudo a redondeado; (5) ventrales lisas o ampliamente quilladas, márgenes posteriores romos o puntiagudos (Ávila-Pires, 1995).

Lepidosis

(1) Rostral hexagonal, visible dorsalmente, y en contacto con la frontonasal; (2) frontonasal pentagonal, más ancha que larga,
lateralmente en contacto con la nasal (rara vez con la loreal); (3) prefrontales irregularmente pentagonales, más anchas que largas y con
una sutura medial corta, adyacentes a la nasal (generalmente), loreal y la primera supraocular; (4) frontal hexagonal, más larga que
ancha, en contacto con la primera, segunda y tercera supraoculares; (5) tres escudos que delimitan un margen posterior de la cabeza, que
puede ser recto o ligeramente ondulado; (6) occipitales ausentes; (7) supraoculares cuatro, la primera más pequeña; (8) supraciliares
alargadas cuatro, la primera más ancha, seguidas por una escama más pequeña y ancha; (9) loreal pequeña y rectangular; (10) una
frenocular pequeña e irregularmente pentagonal, en contacto con la nasal; (11) suboculares 3 (rara vez 4), de las cuales la medial es
grande y las otras pequeñas; (12) párpado inferior con un disco semitransparente de 3-5 (rara vez 6) palpebrales; (13) supralabiales 5 (rara
vez 6), la tercera más grande y alineada con el ojo; (14) post-supralabiales 2; (15) dos supratemporales grandes, quilladas o lisas; (16)
escamas de la cabeza yuxtapuestas, menos los supratemporales; (17) frontal, frontoparietal, interparietal y parietales pueden ser lisas o



presentar una pequeña cresta; (18) tres pares de escudos mentales, los dos primeros en contacto medial y con las infralabiales, el tercero
en contacto medial o separada por una hilera de escamas pequeñas; (19) infralabiales cuatro, sutura entre la tercera y cuarta alineada
con el centro del ojo; (20) postinfralabiales 1-3, generalmente la primera más grande; (21) gulares imbricadas, lisas o quilladas, en 7-9
hileras transversales; (22) hilera posterior de las gulares (collar) con 5-10 escamas, no diferenciadas de las hileras precedentes; (23)
pliegue gular ausente; (24) escamas de los costados del cuello más pequeñas que las dorsales, las posteriores filoides, conspicuamente
quilladas, imbricadas, o tuberculares; (25) escamas dorsales y de los flancos romboides, fuertemente quilladas y mucronadas,
imbricadas, en hileras oblicuas, 22-30 escamas a lo largo de la línea media, desde la nuca hasta la cola; (26) ventrales imbricadas,
dispuestas en 15-20 hileras transversales y 6 hileras longitudinales; (27) escamas en las cuatro hileras mediales longitudinales, lisas o con
una quilla baja que forma una pequeña cresta; (28) hileras laterales quilladas y mucronadas; (29) escamas alrededor de la mitad del
cuerpo 18-23; (30) placa preanal con cuatro (rara vez 3) escamas lisas o quilladas; (31) en machos los poros femorales están dispuestos en
una serie de 16-28 por lado, y en hembras ausentes (rara vez 1-2); (32) escamas de la cola cuadradas, proximalmente más anchas en las
dos hileras paravertebrales, y más alargadas en las otras hileras;(33) lamelas de los dígitos de la manos sin divisiones, transversalmente
alargadas y lisas, mientras las lamelas de los dígitos del pie divididas; (34) lamelas del IV dígito de la mano 11-17;(35) lamelas del IV dígito
del pie 17-24 (Ávila-Pires, 1995).

Tamaño

La longitud rostro cloacal de esta especia varía entre los 30 y 64 mm, con una media de 46 mm (Vitt y de la Torre, 1996).

Color en vida

Machos con el dorso de la cabeza color ámbar, café o sepia cálido; dorso del cuerpo café o sepia anteriormente a ocre posteriormente,
con puntos negruzcos o sepias; franja dorsolateral ámbar, canela o café militar, desde la esquina posterior del ojo hasta la parte anterior
del cuerpo; flancos negros a sepias, con una franja blanca a rosada pálida bordeada por puntos oscuros; superficie ventral de la cabeza
de color marfil pálido, rosáceo pálido o blanco, generalmente con puntos oscuros en los escudos mentales posteriores y las gulares;
vientre crema, blanquecino, o rosáceo pálido; las escamas sin manchas o delineadas en sepia o negro; dorso de la cola similar al dorso
del cuerpo; una serie de puntos amarillentos dispuestos en pares a lo largo de la cola, el par proximal más conspicuo; en algunos casos,
puntos similares presentes en la región posterior de extremidades posteriores; vientre de la cola similar al vientre; iris café, alrededor de
la pupila un arilo anaranjado o café anaranjado; lengua sepia o gris oscura anteriormente y blanca posteriormente; hembras con un
patrón de coloración similar a los machos, pero la franja dorsolateral es menos conspicua y no presentan franja lateral; flancos a veces
ligeramente más claros que en los machos; región ventral es regular, a excepción de la parte inferior de la cola; juveniles parecidos a las
hembras (Ávila-Pires, 1995).

Color en preservacion

Dorsalmente cafés, con o sin motas cafés oscuras y claras; a lo largo de la línea vertebral puede haber puntos cafés oscuros; franja
dorsolateral pálida desde la esquina posterior del ojo hacia la parte anterior del cuerpo, la cual puede desaparecer o continuar como una
serie de puntos irregulares; una franja café oscura desde la rostral, que continúa por la narina, el ojo y llega, por lo menos, hasta la parte
posterior de la cabeza; flancos cafés o negros, en hembras generalmente café claro a oscuro, y en machos adultos con una banda
negruzca; franja lateral amplia de color blanco o crema entre las extremidades, separada de la región ventral por una banda oscura
completa, o por una hilera de puntos irregulares oscuros; extremidades dorsalmente cafés, uniformes o moteadas; cola con un patrón de
coloración igual al dorso de las extremidades y con una serie dorsolateral de puntos claros; vientre en hembras blanco o crema, regular o
con puntos oscuros pequeños e irregulares y en machos adultos similar, pero con algunas o todas las escamas delineadas en negro;
región ventral de las extremidades clara, con o sin puntos negros; región ventral de la cola clara con algunos puntos oscuros irregulares
en la parte proximal, oscureciéndose hacia atrás (Ávila-Pires, 1995).

Historia natural

Es una especie diurna que forrajea activamente en la hojarasca; parecería presentar una tendencia a encontrarse cerca de cuerpos de
agua. Su dieta consiste de artrópodos como cucarachas, arañas, saltamontes, grillos y colémbolos. Es una especie ovípara con una
reproducción continua a lo largo del año y su tamaño de puesta es dos huevos. Se encuentra activa tanto en días soleados como
nublados, aunque parecería preferir micro-hábitats relativamente fríos (23–29 °C), evitando la luz directa. Su periodo de actividad es
mayor en las últimas horas de la mañana hasta la tarde. Como mecanismo de fuga se esconde en la hojarasca, base de plantas o salta al
agua (Vitt y De la Torre, 1996; Vitt et al., 2007).

Distribución y Hábitat

Alopoglossus angulatus se distribuye en la región amazónica en Brasil, Guayana, Guyana Francesa, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú y
Bolivia (Ávila-Pires, 1995; Langstroth, 2005). Habita en la zona tropical oriental. En Ecuador se la ha reportado en las provincias de
Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos y Morona Santiago. 

Esta lagartija habita en las tierras bajas del bosque tropical de la cuenca amazónica, siempre en el suelo del bosque, entre la hojarasca y
generalmente cerca de cuerpos de agua (Ávila-Pires, 1995; Vitt y de la Torre, 1996; Cisneros-Heredia, 2003, Vitt et al, 2007).

Regiones naturales



Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Montano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Pellegrino et al. (2001) en base a análisis de ADN mitocondrial y nuclear y utilizando métodos de máxima parsimonia y máximo likelihood
reconstruyen la filogenia de la familia Gymnophthalmidae, reconociendo 26 géneros. Además, proponen a Alopoglossus como clado
hermano de todo el resto de la familia, y le clasifican dentro de una nueva subfamilia, Alopoglossinae. Asimismo, clasifican a
Rhachisaums dentro de la nueva subfamilia, Rhachisaurinae. Por otro lado, reconocen dos tribus dentro de la subfamilia
Gymnophthalminae (Heterodactylini y Gymnophthalmini), y otros dos dentro de Cercosaurinae (Ecpleopini y Cercosaurini).

Posteriormente, Castoe et al. (2004) en base a ADN mitocondrial, nuclear y RNA ribosomal reconstruyen la filogenia del clado, la cual en
su mayoría es consistente con la de Pellegrino et al. (2001), pero sugieren algunos cambios. El primero es que sitúan a Ptychoglossus
como género hermano de Alopoglossus y no a Cercosaurini, sugiriendo a Ptychoglossus brevifrontalis como taxón hermano de
Alopoglossus, y mueven a Ptychoglossus dentro de Alopoglossinae. El segundo es que sugieren que la tribu Heterodactylini es parafilética
con respecto a Gymnophthalmini, por lo que eliminan las tribus dentro de la subfamilia Gymnophthalminae. El tercero involucra a la
tribu Ecpleopini, donde sugieren que los ecpleopinos y los cercosaurinos no son un grupo monofilético (Cercosaurinae), al contrario,
serían grupos lejanos, por lo que elevan a estatus de subfamilia (Ecpleopinae) a los miembros más antiguos de Ecpleopini (Amapasaurus,
Anotosaura, Arthrosaura, Colobosauroides, Ecpleopus y Leposoma). El cuarto cambio involucra al género Bachia, Pellegrino et al. (2001) lo
sitúa como basal dentro de Cercosaurini, sin embargo, Castoe et al. (2004) en sus diferentes análisis no obtuvieron un consenso en la
posición filogenética de Bachia dentro de la familia, por lo que deciden dejar al género dentro de Cercosaurinae, y elevarlo a tribu
(Bachini).

Más recientemente, un estudio filogenético amplio de téidos y gimno‚álmidos determinó que, junto
con Ptychoglossus, Alopoglossus pertenece a un clado distinto denominado Alopoglossidae, que es el taxón hermano del clado (Teiidae +
Gymnophthalmidae) (Goicoechea et al. 2016). Dentro de Alopoglossus existe una división basal en dos clados, uno que contiene taxones
trans-andinos (A. festae y A. viridiceps) y el otro con taxones cis-andinos (A. angulatus, A. atriventris, A. buckleyi y A. copii); sugiriendo que
un evento importante para la especiación de  Alopoglossus  fue el levantamiento de la cordillera de los Andes. Dentro del clado cis-
andino A. angulatus y A. copii son taxones hermanos, formando un clado hermano a A. atriventris. A. buckleyi es el taxón hermano a todas
las demás especies cis-andinas (Torres-Carvajal y Lobos, 2014).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Alopoglossus atriventris

Lagartijas de vientre quillado
Duellman (1973)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Alopoglossidae

Nombres comunes

Keel-bellied shade lizard  , Lagartijas de vientre quillado

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Alopoglossus por la combinación de los siguientes caracteres: (1) gulares no dispuestas en
hileras longitudinales; (2) escamas pequeñas a los lados del cuello, tuberculadas, distribuidas en hileras casi longitudinales, y al menos
las escamas posteriores quilladas; (3) escamas dorsales y de los flancos romboides o filoides, fuertemente quilladas y mucronadas; (4)
gulares puntiagudas, quilladas e imbricadas; (5) ventrales lisas o quilladas, posteriormente punteagudas; (6) escamas de la cabeza
rugosas; (7) pregulares alargadas; (8) series continuas de poros femorales y preanales; (9) ventrales fuertemente quilladas y mucronadas,
a ligeramente quilladas y romas; (10) vientre en machos negro; (11) flancos de la cabeza y cuerpo cafés oscuros; (12) franja blanca desde
la comisura de la boca hasta la base de la extremidad posterior (Duellman, 1973; Ávila-Pires, 1995).

Lepidosis

(1) Rostral hexagonal, casi tres veces más ancha que alta, visible dorsalmente, y en contacto con la frontonasal; (2) frontonasal
pentagonal, más ancha que larga, generalmente con una sutura medial y en contacto lateral con la nasal, y en menor grado con la loreal;
(3) prefrontales irregularmente pentagonales, más anchas que largas, cada una en contacto con la nasal (menos frecuentemente con la
loreal y primera supraocular); (4) frontal hexagonal, en contacto con las tres primeras supraoculares; (5) frontoparietales irregularmente
pentagonales, más largas que anchas, con una sutura medial ancha; (6) interparietal pentagonal, suturas con las parietales
aproximadamente paralelas entre ellas; (7) un par de parietales irregularmente hexagonales, ligeramente más grande o de tamaño
similar que la interparietal; (8) parietales e interparietal forman un borde conspicuo en la parte posterior de la cabeza; (9) occipitales
ausentes; (10) supraoculares cuatro, la primera más pequeña; (11) cuatro escamas supraciliares alargadas, la primera más ancha; (12)
narinas dirigidas lateroposteriormente; (13) loreal pequeña y rectangular; (14) frenocular pequeña e irregularmente pentagonal, en



contacto con la nasal; (15) suboculares 3-4 (generalmente 3), de las cuales la medial es más alargada que las otras; (16) postoculares 2-3,
lisas o quilladas; (17) supralabiales 5, la tercera o cuarta alineadas con el ojo; (18) postsupralabiales dos (rara vez 3); (19) las escamas
dorsales y de los costados de la cabeza, con excepción de las temporales, yuxtapuestas; (20) anteriormente las escamas de la cabeza lisas
y posteriormente rugosas; (21) al menos la interparietal y parietales con un pliegue lateral conspicuo, incluso en juveniles; (22)
postmental irregularmente heptagonal, más ancha que larga; (23) tres pares de escudos mentales, los primeros dos pares en contacto
con las infralabiales, el tercer par separado medialmente y seguido por pregulares relativamente grandes; (24) infralabiales cuatro, sutura
entre la tercera y cuarta alineada con el centro del ojo; (25) postinfralabiales 2-4, diferentes y más pequeñas que las infralabiales; (26)
gulares puntiagudas, quilladas, imbricadas, en 7-11 (generalmente 9) hileras transversales; (27) la hilera gular posterior forma un collar
de 8-13 escamas; (28) ausencia de pliegue gular; (29) escamas de la nuca similares a las dorsales, excepto las anteriores, que son más
pequeñas; (30) escamas a los costados del cuello diferentes de las de la nuca, pequeñas, tuberculares, distribuidas en hileras casi
transversales, y al menos la hilera posterior quillada; (31) escamas dorsales y de los flancos del cuerpo romboideas o filoides,
fuertemente quilladas y mucronadas, imbricadas, en hileras oblicuas; (32) escamas en la línea dorsomedial 30-34, desde la nuca a la cola;
(33) ventrales lanceoladas a filoides, fuertemente quilladas y mucronadas a ligeramente quilladas y romas, dispuestas en 17-22 hileras
transversales y 6-8 longitudinales; (34) escamas en la mitad del cuerpo 23-28; (35) placa preanal con cuatro escamas lisas a ligeramente
quilladas; (36) poros usualmente ausentes en hembras, excepcionalmente uno o dos poros femorales pequeños; (37) poros femorales en
machos en una serie continua, 23-31; (38) lamelas de las manos sin divisiones (rara vez divididas), rectangulares, lisas; (39) lamelas de los
pies generalmente divididas (rara vez sin división); (40) lamelas del IV dígito de la mano 12-18; (41) lamelas del IV dígito del pie 18-23
(Ávila-Pires, 1995).

Tamaño

La longitud rostro cloacal máxima registrada es de 51 mm en machos y 53 mm en hembras (Ávila-Pires, 1995). En Ecuador (Reserva
Faunística Cuyabeno) la longitud rostro cloacal varía entre 22 y 49 mm (Vitt y De la Torre, 1996).

Color en vida

Machos dorsalmente cafés con puntos sepia; franja dorsolateral habana a amarillenta; flancos negros o sepia, con una franja blanca;
superficie ventral negra a café oscura y blanca; cola similar al resto del cuerpo, pero con un par de puntos cremas a ocre amarillento en la
base; iris café, con un anillo anaranjado o castaño rojizo; lengua anteriormente gris oscura y posteriormente blanca; en hembras el dorso
de la cabeza en tonalidades de café; la parte anterior del dorso ámbar a terracota, y posteriormente en tonalidades de café; franja
dorsolateral distinguible en otras tonalidades de café, flancos cafés o sepias; superficie ventral crema o marfil; cola similar a la de los
machos, pero con puntos cafés en la superficie ventral; iris y lengua como en machos (Ávila-Pires, 1995).

Color en preservacion

Superficie de la cabeza café, con o sin motas cafés claras y oscuras; adultos generalmente con una serie de puntos negros sobre la línea
vertebral, juveniles con puntos claros; franja clara dorsolateral desde el ojo hasta la altura de las extremidades anteriores, posteriormente
ausente o a manera de una serie de puntos, más conspicua en juveniles; flancos del cuerpo y cabeza negros o café oscuro en machos;
machos con una franja blanca desde la parte inferior del ojo, que pasa por la comisura de la boca y debajo del tímpano, hasta la base de
las extremidades anteriores, para continuar hasta las extremidades posteriores; hembras y juveniles sin franja o franja inconspicua;
extremidades dorsalmente uniformes o con motas cafés; la cola similar, pero con serie de puntos claros irregulares en la región proximal;
generalmente un par de puntos conspicuos y claros en la base de la cola; machos con vientre negro, y puntos blancos bajo la cabeza, en
la placa preanal, cada gular, en la superficie ventral de las extremidades y en la cola (estos últimos dispuestos transversalmente); vientre
en hembras y juveniles crema, con algunos puntos negros, excepto en la cola (Ávila-Pires, 1995).

Historia natural

Es una especie diurna que forrajea de manera activa y se alimenta de artrópodos. Su dieta incluye cucarachas, arañas, saltamontes,
grillos y colémbolos. En la Reserva Faunística Cuyabeno (Ecuador), se reportaron principalmente arañas y cucarachas como parte de su
dieta. Se la encuentra sobre el suelo del bosque, generalmente en la hojarasca asociada a raíces expuestas, donde la capa de hojarasca es
mayor. Es activa tanto en días soleados como nublados, aunque parecería preferir micro-hábitats relativamente fríos (23–29 °C), evitando
la luz directa; su periodo de actividad es mayor en las últimas horas de la mañana hasta la tarde. Es una especie ovípara, con un tamaño
de puesta de dos huevos, el cual es fijo (Vitt y De la Torre, 1996; Vitt et al., 2007).

Distribución y Hábitat

Alopoglossus atriventris se distribuye en la Amazonía en Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. Habita en la zona tropical oriental. En Ecuador
se ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Orellana, Pastaza y Napo. 

Esta lagartija habita en las tierras bajas del bosque tropical de la cuenca amazónica, en bosques primarios, pero puede encontrarse
también en áreas intervenidas. Se la observa siempre en el suelo del bosque, generalmente entre la hojarasca, cerca o no de cuerpos de
agua (Ávila-Pires, 1995; Vitt y de la Torre, 1996; Cisneros-Heredia, 2003, Vitt et al, 2007).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico



Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Pellegrino et al. (2001) en base a análisis de ADN mitocondrial y nuclear y utilizando métodos de máxima parsimonia y máximo likelihood
reconstruyen la filogenia de la familia Gymnophthalmidae, reconociendo 26 géneros. Además, proponen a  Alopoglossus  como clado
hermano de todo el resto de la familia, y le clasifican dentro de una nueva subfamilia, Alopoglossinae. Asimismo, clasifican
a  Rhachisaums  dentro de la nueva subfamilia, Rhachisaurinae. Por otro lado, reconocen dos tribus dentro de la subfamilia
Gymnophthalminae (Heterodactylini y Gymnophthalmini), y otros dos dentro de Cercosaurinae (Ecpleopini y Cercosaurini).

Posteriormente, Castoe et al. (2004) en base a ADN mitocondrial, nuclear y RNA ribosomal reconstruyen la filogenia del clado, la cual en
su mayoría es consistente con la de Pellegrino  et al. (2001), pero sugieren algunos cambios. El primero es que sitúan
a  Ptychoglossus  como género hermano de  Alopoglossus  y no a Cercosaurini, sugiriendo a  Ptychoglossus brevifrontalis  como taxón
hermano de Alopoglossus, y mueven a Ptychoglossus dentro de Alopoglossinae. El segundo es que sugieren que la tribu Heterodactylini
es parafilética con respecto a Gymnophthalmini, por lo que eliminan las tribus dentro de la subfamilia Gymnophthalminae. El tercero
involucra a la tribu Ecpleopini, donde sugieren que los ecpleopinos y los cercosaurinos no son un grupo monofilético (Cercosaurinae), al
contrario, serían grupos lejanos, por lo que elevan a estatus de subfamilia (Ecpleopinae) a los miembros más antiguos de Ecpleopini
(Amapasaurus,  Anotosaura,  Arthrosaura, Colobosauroides,  Ecpleopus  y  Leposoma). El cuarto cambio involucra al género  Bachia,
Pellegrino  et al. (2001) lo sitúa como basal dentro de Cercosaurini, sin embargo, Castoe  et al. (2004) en sus diferentes análisis no
obtuvieron un consenso en la posición filogenética de  Bachia  dentro de la familia, por lo que deciden dejar al género dentro de
Cercosaurinae, y elevarlo a tribu (Bachini).

Más recientemente, un estudio filogenético amplio de téidos y gimno‚álmidos determinó que, junto
con Ptychoglossus, Alopoglossus pertenece a un clado distinto denominado Alopoglossidae, que es el taxón hermano del clado (Teiidae +
Gymnophthalmidae) (Goicoechea et al. 2016). Dentro de Alopoglossus existe una división basal en dos clados, uno que contiene taxones
trans-andinos (A. festae y A. viridiceps) y el otro con taxones cis-andinos (A. angulatus, A. atriventris, A. buckleyi y A. copii); sugiriendo que
un evento importante para la especiación de  Alopoglossus  fue el levantamiento de la cordillera de los Andes. Dentro del clado cis-
andino A. angulatus y A. copii son taxones hermanos, formando un clado hermano a A. atriventris. A. buckleyi es el taxón hermano a todas
las demás especies cis-andinas (Torres-Carvajal y Lobos, 2014). 

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Alopoglossus copii

Lagartijas
Boulenger (1885)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Alopoglossidae

Nombres comunes

Lizards , Drab shade lizard , Lagartijas

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Alopoglossus por la combinación de los siguientes caracteres: (1) quillas de las escamas
dorsales, hacia la parte posterior del cuerpo, forman crestas; (2) escamas a los lados del cuello largas y cónicas; (3) se observa piel entre
las escamas cónicas; (4) conteo de escamas dorsales 23–24; (5) escamas de los flancos similares a las dorsales; (6) ventrales lisas a
ligeramente quilladas, con márgenes posteriores redondeados u obtusos (Köhler et al., 2012).

Lepidosis

(1) Rostral quadrangular, el doble de ancha que larga, visible desde arriba y en contacto con la frontonasal; (2) frontonasal más ancha que
larga, en contacto lateral con la nasal, y con menor frecuencia en contacto con la loreal; (3) prefrontales casi tan largos como anchos, con
una sutura medial, y se encuentran en contacto con la nasal, la loreal y la primera supraocular; (4) frontal más larga que ancha, más
ancha anteriormente y en contacto con las primeras dos o tres supraoculares; (5) frontoparietales más largas que anchas, con una sutura
medial, y en contacto con la tercera supraocular (menos frecuentemente con la cuarta); (6) interparietal pentagonal, posteriormente más
ancha, o igual de ancha que en su porción anterior; (7) un par de parietales más largas y posteriormente más angostas que la
interparietal; (8) interparietal y parietales delimitan la cabeza posteriormente, formando un margen lineal u ondulado; (9) occipitales
ausentes; (10) supraoculares 4, la primera más pequeña; (11) superciliares alargadas 3-4, la primera más ancha, seguidas de escamas
postsuperciliares, que están en contacto con la cuarta supraocular y la primera supratemporal; (12) nostrilos debajo de la nasal,
direccionados latero-posteriormente; (13) loreal cuadrada y grande; (14) frenocular en contacto con la nasal, y separa la loreal de las
supralabiales; (15) suboculares 2-3, la primera más grande y alineada con el ojo, mientras la última esta seguida por dos postoculares;
(16) disco semitransparente con secciones verticales en el párpado inferior; (17) supralabiales 5, la tercera más larga y alineada con el ojo;



(18) postsupralabiales 2; (19) temporales pequeñas, subimbricadas y quilladas; (20) supratemporales ligeramente quilladas 2; (21) mental
trapezoidal; (22) postmental igual o ligeramente más ancha que larga; (23) pares de escudos mentales 3, los dos primeros en contacto
medial con las infralabiales, y el tercero separado medialmente por varias escamas pequeñas; (24) infralabiales 4, sutura entre la tercera y
cuarta alineada con el ojo; (25) postinfralabiales 1-2; (26) gulares imbricadas, quilladas, con el margen posterior puntiagudo, dispuestas
en 6-7 hileras transversales; (27) collar formado por 6–7 escamas gulares posteriores; (28) escamas de la nuca similares a las dorsales,
excepto las anteriores, que son más pequeñas; (29) escamas de los flancos del cuello alargadas, cónicas y con piel entre ellas; (30)
escamas dorsales y de los flancos hexagonales, fuertemente quilladas, mucronadas e imbricadas; (31) en la parte posterior del dorso, las
quillas de las escamas dorsales forman crestas longitudinales; (32) escamas entre la nuca y la base de la cola 23–24; (33) hileras
transversales 11–17; (34) ventrales ligeramente quilladas, imbricadas, con los márgenes anteriores obtusos; (35) escamas ventrales en
conteo longitudinal 16–20; (36) escamas ventrales en hileras transversales 4; (37) poros femorales ausentes en hembras, y 10–19 por cada
lado en machos; (38) escamas de la cola quilladas, ligeramente mucronadas e imbricadas; (39) quillas de la cola forman crestas
longitudinales (4 dorsales, 4 ventrales y 3 a cada lado); (40) lamelas subdigitales de las manos enteras y alargadas transversalmente,
lamelas subdigitales de los pies divididas; (41) lamelas del IV dígito del pie 23-27 (Köhler et al., 2012).

Tamaño

Es una lagartija de tamaño pequeño, la longitud rostro cloacal máxima registrada en machos es de 66,6 mm y en hembras de 80,0 mm
(Köhler et al., 2012).

Color en vida

Dorso café mate, con puntos cafés oscuros en la mitad del dorso y una franja anaranjada mate en la primera mitad del cuerpo; cabeza y
flancos del cuerpo cafés oscuros; vientre crema amarillento, en algunos individuos los bordes de las escamas negros; cola café oscura; iris
rojo mate (Duellman, 1978).

Historia natural

Esta especie es terrestre y diurna. Se alimenta de artrópodos, al parecer entre los grupos más importantes se encuentran los arácnidos,
ortópteros y termitas, otros grupos menos importantes serían escarabajos y orugas. No se conoce mucho sobre su reproducción, pero en
Santa Cecilia (Napo, Ecuador), se reportaron hembras con dos huevos entre junio y julio; al parecer el número de puesta es fijo, y es de
dos huevos, que presentan un tamaño aproximado de 13x9 mm. También se reportó que la longitud rostro cloacal de los neonatos es de
aproximadamente 25 mm (Duellman, 1978). Poco se conoce sobre sus mecanismos de defensa, pero su coloración podría hacerlo menos
conspicuo en su entorno.

Distribución y Hábitat

Alopoglossus copii se distribuye en las estribaciones orientales de los Andes, en Colombia, Ecuador, y zonas cercanas de Perú. Habita en
las zonas tropical y subtropical oriental, entre 310 y 1390 m de altitud (Köhler et al., 2012). En Ecuador se ha reportado en las provincias
de Napo, Pastaza, Sucumbíos, Orellana y Morona Santiago. 

Esta lagartija habita en bosques primarios y secundarios, y pueden estar asociadas a áreas rivereñas. Se la encuentra en la hojarasca,
bajo troncos, bases de plantas, y generalmente están relacionadas a áreas húmedas o cercanas a cuerpos de agua (Duellman, 1978).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Pellegrino et al. (2001) en base a análisis de ADN mitocondrial y nuclear y utilizando métodos de máxima parsimonia y máximo likelihood
reconstruyen la filogenia de la familia Gymnophthalmidae, reconociendo 26 géneros. Además, proponen a  Alopoglossus  como clado
hermano de todo el resto de la familia, y le clasifican dentro de una nueva subfamilia, Alopoglossinae. Asimismo, clasifican
a  Rhachisaums  dentro de la nueva subfamilia, Rhachisaurinae. Por otro lado, reconocen dos tribus dentro de la subfamilia
Gymnophthalminae (Heterodactylini y Gymnophthalmini), y otros dos dentro de Cercosaurinae (Ecpleopini y Cercosaurini).

Posteriormente, Castoe et al. (2004) en base a ADN mitocondrial, nuclear y RNA ribosomal reconstruyen la filogenia del clado, la cual en
su mayoría es consistente con la de Pellegrino  et al. (2001), pero sugieren algunos cambios. El primero es que sitúan
a  Ptychoglossus  como género hermano de  Alopoglossus  y no a Cercosaurini, sugiriendo a  Ptychoglossus brevifrontalis  como taxón
hermano de Alopoglossus, y mueven a Ptychoglossus dentro de Alopoglossinae. El segundo es que sugieren que la tribu Heterodactylini
es parafilética con respecto a Gymnophthalmini, por lo que eliminan las tribus dentro de la subfamilia Gymnophthalminae. El tercero
involucra a la tribu Ecpleopini, donde sugieren que los ecpleopinos y los cercosaurinos no son un grupo monofilético (Cercosaurinae), al
contrario, serían grupos lejanos, por lo que elevan a estatus de subfamilia (Ecpleopinae) a los miembros más antiguos de Ecpleopini



(Amapasaurus,  Anotosaura,  Arthrosaura, Colobosauroides,  Ecpleopus  y  Leposoma). El cuarto cambio involucra al género  Bachia,
Pellegrino  et al. (2001) lo sitúa como basal dentro de Cercosaurini, sin embargo, Castoe  et al. (2004) en sus diferentes análisis no
obtuvieron un consenso en la posición filogenética de  Bachia  dentro de la familia, por lo que deciden dejar al género dentro de
Cercosaurinae, y elevarlo a tribu (Bachini).

Más recientemente, un estudio filogenético amplio de téidos y gimno‚álmidos determinó que, junto
con Ptychoglossus, Alopoglossus pertenece a un clado distinto denominado Alopoglossidae, que es el taxón hermano del clado (Teiidae +
Gymnophthalmidae) (Goicoechea et al. 2016). Dentro de Alopoglossus existe una división basal en dos clados, uno que contiene taxones
trans-andinos (A. festae y A. viridiceps) y el otro con taxones cis-andinos (A. angulatus, A. atriventris, A. buckleyi y A. copii); sugiriendo que
un evento importante para la especiación de  Alopoglossus  fue el levantamiento de la cordillera de los Andes. Dentro del clado cis-
andino A. angulatus y A. copii son taxones hermanos, formando un clado hermano a A. atriventris. A. buckleyi es el taxón hermano a todas
las demás especies cis-andinas (Torres-Carvajal y Lobos, 2014).

Estado de conservación

Lista Roja Carrillo: Datos insuficientes. 
Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
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Ptychoglossus brevifrontalis

Lagartijas
Boulenger (1912)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Alopoglossidae

Nombres comunes

Boulenger's largescale lizards , Lagartijas

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Ptychoglossus por la combinación de los siguientes caracteres: (1) presencia de
prefrontales, las que se encuentran en contacto o separadas medialmente; (2) supraoculares 4; (3) dorsales dispuestas en 31-33 hileras
trasversales; (4) ventrales dispuestas en 18-19 hileras ventrales, y 8 longitudinales; (5) escamas a la altura media del cuerpo 28-38; (6)
dorso café, flancos en la parte superior cafés oscuros y en la parte inferior más claros; (7) franja dorsolateral clara en la cabeza y porción
anterior del cuerpo (Ávila-Pires, 1995).

Lepidosis

(1) Rostral como una banda; (2) frontonasal larga y pentagonal, en contacto lateral con la nasal, y formando una sutura pequeña con la
loreal; (3) un par de prefrontales triangulares o cuadradas, más anchas que largas, y en contacto o separadas por una sutura medial; (4)
prefrontales en contacto lateral con la loreal, primera supraocular y en contacto con la segunda supraocular; (5) frontal hexagonal; (6) un
par de frontoparietales grandes, pentagonales, y en contacto medial, formando una sutura; (7) la interparietal se torna ligeramente más
estrecha posteriormente; (8) parietales más anchas e igual de largas que la interparietal; (9) parietales e interparietal forman una sutura
ligeramente ondulada con cuatro a cinco occipitales; (10) supraoculares 4, la primera más pequeña; (11) supraciliares 4-5, la primera más
ancha; (12) nasal dividida; (13) frenocular pequeña y cuadrada; (14) suboculares 3-4, la segunda más grande; (15) una postocular grande,
o dos más pequeñas; (16) disco semitransparente del párpado inferior con 2-3 palpebrales; (17) supralabiales y postsupralabiales 7, la
cuarta alineada con el ojo; (18) temporales pocas y grandes; (19) tres pares de escudos mentales, los dos primeros en contacto medial y
adyacentes a las infralabiales; (20) infralabiales 5, la cuarta alineada con el ojo; (21) escamas de la cabeza yuxtapuestas y lisas; (22)
escamas de la nuca lisas, imbricadas y en hileras transversales; (23) escamas del cuello más pequeñas y redondeadas que las de la nuca;



(24) gulares lisas, dispuestas en hileras transversales, ligeramente más grandes posteriormente; (25) escamas dorsales grandes, con una
quilla débil, imbricadas, y con márgenes anteriores truncados y posteriores en ángulo, (26) dorsales dispuestas en 31-33 hileras
transversales, desde las occipitales hasta el margen posterior de las extremidades posteriores; (27) ventrales lisas, ligeramente
imbricadas; (28) hileras longitudinales de escamas ventrales 8, transversales 18-19; (29) una hilera de escamas pequeñas entre el vientre
y los flancos; (30) escamas en la mitad del cuerpo 33-34; (31) placa preanal formada por cuatro escamas; (32) poros preanales 3-4; (33)
poros femorales 10-13; (34) escamas de la cola imbricadas, rectangulares, dispuestas en hileras transversales; (35) lamelas de la mayoría
de los dígitos con una quilla medial; (36) lamelas del IV dígito de la mano 10-12; (37) lamelas del IV dígito del pie 14-17 (Ávila-Pires, 1995).

Tamaño

Lagartija relativamente pequeña, los machos alcanzan una longitud rostro cloacal de 64 mm, y las hembras de 60 mm (Ávila-Pires, 1995).

Color en vida

Dorso y superficie dorsal de la cabeza cafés; una franja inconspicua café clara a habana anaranjada en la cabeza y región anterior del
cuerpo; labiales cremas con barras cafés; escamas de los flancos negras, con puntos cremas, que se vuelven más grandes hacia el vientre,
y anaranjados posteriormente; cola negra lateralmente y en la punta, con dos hileras laterales de puntos, la superior anaranjados y la
inferior blancos; escamas del cuello amarillas, que se vuelven anaranjadas intensas en el mentón, vientre y superficies ventrales de
extremidades y cola; manchas cafés en la superficie ventral del mentón a veces presentes; iris café oscuro o café rojizo; lengua gris oscura
(Duellman, 1978; Ávila-Pires, 1995).

Color en preservacion

Dorso café, con el hocico más claro; nuca café con puntos cafés oscuros, que van desapareciendo posteriormente; franja inconspicua
desde el borde posterior del ojo hasta la parte anterior del cuerpo; superficie ventral del cuello cubierta con puntos cremas; flancos cafés
oscuros; ventralmente crema con puntos cafés; cola dorsalmente café, lateralmente café oscura con puntos cremas, y ventralmente
crema (Ávila-Pires, 1995).

Historia natural

Esta especie es diurna y bastante tímida. Los reportes sugieren que tiene un número de puesta fijo de dos huevos. Entre sus
depredadores se ha reportado a Echinantera brevirostris y Ceratophrys cornuta (Duellman, 1978; Duellman y Lizana, 1994; Ávila-Pires,
1995).

Distribución y Hábitat

Ptychoglossus brevifrontalis se distribuye en Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela y Guyana (Uetz et al., 2017). Habita en las
zonas subtropical y tropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Napo, Orellana, Sucumbíos, Pastaza, Tungurahua,
Zamora Chinchipe y Morona Santiago. 

Esta lagartija habita en bosques primarios y sus bordes, y se encuentra en la hojarasca húmeda, en hojarasca sobre arena o bajo troncos y
rocas (Duellman, 1978; Ávila-Pires, 1995).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

Pellegrino et al. (2001), en base a análisis de ADN mitocondrial y nuclear, y utilizando métodos de máxima parsimonia y máximo
likelihood, reconstruyen la filogenia de la familia Gymnophthalmidae, reconociendo 26 géneros. Además, proponen a Alopoglossus como
clado hermano de todo el resto de la familia, y lo clasifican dentro de una nueva subfamilia, Alopoglossinae. Asimismo, clasifican
Rhachisaums dentro de la nueva subfamilia Rhachisaurinae. Por otro lado, reconocen dos tribus dentro de la subfamilia
Gymnophthalminae (Heterodactylini y Gymnophthalmini), y otras dos dentro de Cercosaurinae (Ecpleopini y Cercosaurini). 

Doan (2003) realiza una revisión de tres géneros de la subfamilia Cercosaurinae (Cercosaura, Pantodactylus y Prionodactylus) que parecen
formar un grupo monofilético. La reconstrucción filogenética sugiere que el género Prionodactylus es parafilético, por lo que el autor
propone una nueva clasificación que sinonimiza Pantodactylus y Prionodactylus con Cercosaura; de esta manera, el género incluiría ahora
11 especies. 

Posteriormente, Castoe et al. (2004), en base a ADN mitocondrial, nuclear y RNA ribosomal, reconstruyen la filogenia del clado. Este
estudio incluye los cambios realizados por Doan (2003). Castoe et al. (2004) obtienen resultados similares a Pellegrino et al. (2001),
aunque se observan algunos cambios, como: (1) sitúan a Ptychoglossus como género hermano de Alopoglossus y no a Cercosaurini,
sugiriendo a Ptychoglossus brevifrontalis como taxón hermano de Alopoglossus, y mueven a Ptychoglossus dentro de Alopoglossinae; (2)



eliminan las tribus dentro de la subfamilia Gymnophthalminae para evitar relaciones parafiléticas; (3) elevan a estatus de subfamilia a
Ecpleopinae; (4) elevan a tribu a Bachini, catalogándola dentro de Cercosaurinae, para ubicar al género Bachia. 

El género Ptychoglossus costa de 14 especies válidas, y se distribuye desde Costa Rica hasta Brasil. Se caracteriza por lagartijas pequeñas,
que habitan en la hojarasca, con un rango altitudinal de 0-2100 m. Al parecer la mayoría de especies tienen rangos de distribución
restringidos, con una mayor diversidad en Colombia (Peloso y Ávila-Pires, 2010; Uetz et al., 2017). 

Ptychoglossus brevifrontalis y Ptychoglossus nicefori eran consideradas dos especies válidas. Dixon y Soini (1975) sugieren que P. nicefori
podría tratarse de un sinónimo junior de P. brevifrontalis, por la variabilidad de un caracter diagnóstico. Posteriormente, Harris (1994)
realiza una revisión del género, y resucita a P. nicefori basándose en varios caracteres diagnósticos (Peloso y Ávila-Pires, 2010). Peloso y
Ávila-Pires (2010) realizan una revisión morfológica de los géneros, con un número de muestra más grande para ambas especies, y
concluyen que se trata de una sola especie, y que P. nicefori es un sinónimo junior de P. brevifrontalis.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Casi amenazada. 
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Iguanidae: Hoplocercinae

Enyalioides cofanorum

Lagartijas de palo cofanes
Duellman (1973)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Iguanidae: Hoplocercinae

Nombres comunes

Cofan woodlizards , Iguanas enanas de Duellman , Lagartijas de palo cofanes

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Enyalioides por la combinación de los siguientes caracteres: (1) varias escamas dorsales
grandes y proyectadas dispersas entre las extremidades anteriores y posteriores (inconspicuas o ausentes en algunos juveniles y
machos); (2) ventrales fuertemente quilladas; (3) parche grande oscuro en la parte posterior de la región gular en ambos sexos; (4) franja
clara que se extiende desde la región post-timpánica hasta la región escapular. 

La única otra especie de Enyalioides con escamas dorsales dispersas y proyectadas es E. heterolepis, de la que E. cofanorum difiere al
carecer de escamas proyectadas en las extremidades traseras. Además, machos y hembras de E. cofanorum (longitud rostro cloacal
máxima = 107 mm y 109 mm, respectivamente) son más pequeños que los de E. heterolepis (longitud rostro cloacal máxima = 137 mm y
115 mm, respectivamente). Cabe mencionar que estas dos especies se encuentran en lados opuestos de los Andes. Entre las demás
especies presentes al este de los Andes, los especímenes de E. cofanorum que carecen de escamas dorsales proyectadas son
morfológicamente similares a especímenes de E. microlepis (condición del carácter entre paréntesis) y se los puede distinguir de ellos por
tener crestas dorsolaterales conspicuas entre las extremidades posteriores (inconspicuas o ausentes) y un tamaño corporal menor
(longitud rostro cloacal máxima = 127 mm y 116 mm en machos y hembras, respectivamente) (Torres-Carvajal et al., 2011).

Lepidosis



(1) Escamas dorsales de la cabeza cónicas o multicarinadas, fuertemente proyectadas hacia arriba; (2) superciliares posteriores no
agrandadas en relación con las escamas adyacentes; (3) escamas en el borde lateral del techo del cráneo que se encuentran justo por
detrás de las superciliares más proyectadas que las escamas adyacentes, la proyección es más pronunciada en adultos; (4) una o más
escamas pretimpánicas agrandadas presentes; (5) escamas gulares cónicas o multicarinadas, fuertemente proyectadas; (6) escamas
dorsales del cuello cónicas y de tamaño heterogéneo, escamas laterales del cuello granulares o cónicas y de tamaño homogéneo,
similares en tamaño a las escamas más pequeñas de la parte dorsal del cuello; (7) vertebrales más grandes que las dorsales adyacentes,
formando una cresta dorsomedial conspicua elevada que se extiende sobre la cola como un par de crestas; (8) región de la nuca con
cresta continua y pareada en la región dorsomedial; (9) dorsales conspicuamente quilladas y de tamaño heterogéneo, la heterogeneidad
en el tamaño es menos conspicua en juveniles y machos adultos; (10) hilera continua longitudinal de escamas elevadas y agrandadas
entre las escamas dorsales y las de los flancos presente; (11) escamas en los flancos granulares o quilladas, de tamaño heterogéneo, y
ligeramente más pequeñas que las dorsales; (12) ventrales quilladas; (13) escamas en extremidades anteriores quilladas dorsal y
ventralmente; (14) escamas en extremidades posteriores quilladas dorsal y ventralmente, muslos con las escamas más pequeñas que
otras escamas de las extremidades posteriores, escamas dispersas agrandadas ausentes, escamas dorsales de los pies de tamaño
homogéneo; (15) caudales heterogéneas, aumentando en tamaño posteriormente en cada verticilo (6-8 escamas en vista lateral), no
modificadas como espinas conspicuas; (16) cola comprimida lateralmente (Torres-Carvajal et al., 2011).

Tamaño

La longitud rostro-cloacal máxima es 107 mm en machos y 109 mm en hembras (Torres-Carvajal et al., 2011). Duellman (1978) reporta
que el tamaño máximo de la cola es 118 mm en machos y 120 mm en hembras.

Color en vida

Dorso café oscuro con escamas dispersas verdes amarillentas; juveniles con barras transversales habanas amarillentas y puntos negros a
lo largo de la cresta vertebral; barra diagonal crema o amarilla desde el oído hasta el hombro; marca negra extensa en la región gular en
juveniles y adultos de ambos sexos; vientre habano en adultos y café amarillento en juveniles; iris café anaranjado (Duellman, 1973).
Torres-Carvajal et al. (2011) reportan un macho adulto que difiere de la descripción previa por tener un patrón reticulado café oscuro en
los flancos; una franja café oscura desde el ojo hasta la comisura de la boca; otra franja café oscura desde el borde dorsal de la órbita
hasta un punto por encima del tímpano; región gular lateral y anterior a la marca gular negra de color azul claro.

Color en preservacion

Dorsalmente café con barras transversales habanas en los flancos, que se expanden formando manchas dorsolaterales (en adultos éstas
no son evidentes); mancha diagonal crema desde el tímpano hasta el hombro; cabeza café; región gular y mentón negros; vientre habano
o café grisáceo (Duellman, 1973).

Historia natural

Las presas de E. cofanorum incluyen lombrices de tierra, cochinillas, arañas, escarabajos y ortópteros. Esta especie se ha encontrado
activa durante el día en el suelo del bosque, inactiva debajo de troncos, durmiendo con la cabeza hacia arriba sobre palos o en posición
horizontal sobre ramas a menos de 1,5 m del suelo. El tamaño de la puesta varía entre 2-5 huevos (Torres-Carvajal et al., 2011). Cisneros-
Heredia (2005) reporta una hembra de 95,7 mm (longitud rostro cloacal) que contenía cinco huevos oviductales con una longitud media
de 25,6 mm, un ancho medio de 10,4 mm, un volumen medio de 1,5 centímetros cúbicos y una masa media de 1,8 g.

Distribución y Hábitat

Enyalioides cofanorum se distribuye al este de los Andes en Colombia, Ecuador y Perú, a elevaciones entre 100-1230 m. En Ecuador ha
sido reportada en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Zamora Chinchipe y Pastaza. Esta especie se encuentra en simpatría con E.
laticeps en el noreste de Ecuador. Por otra parte, E. laticeps se encuentra en localidades próximas a la zona de distribución de E.
cofanorum en Colombia y Perú, lo que sugiere que ambas especies son simpátricas en esos países también (Torres-Carvajal et al., 2011). 

Enyalioides cofanorum y E. laticeps habitan principalmente en bosques primarios, aunque también existen registros en bosques
secundarios. Aparentemente E. cofanorum es terrestre, mientras que E. laticeps parece ser principalmente arbórea; lo que parece
mantener a las dos especies ecológicamente separadas (Duellman, 1978).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Enyalioides, junto con Hoplocercus y Morunasaurus forman el clado Hoplocercinae. Las especies dentro de este clado se distribuyen en
tierras bajas entre Panamá y el Cerrado de Brasil, a ambos lados de la cordillera de los Andes (Torres-Carvajal y de Queiroz, 2009).
Estudios filogenéticos sugieren que Enyalioides está compuesto por dos clados, uno incluye a E. laticeps y E. heterolepis como especies



hermanas, y el otro contiene al resto de especies, incluyendo aquellas especies de Morunasaurus (Torres-Carvajal y de Queiroz, 2009;
Venegas et al., 2013).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Casi amenazada. 
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Enyalioides laticeps

Lagartijas de palo cabezonas
Guichenot (1855)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Iguanidae: Hoplocercinae

Nombres comunes

Broad-headed woodlizards , Iguanas enanas de Guichenot , Lagartijas de palo cabezonas

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Enyalioides por   presentar escamas caudales relativamente homogéneas en tamaño en
cada segmento caudal. En otras especies del género, las escamas dorsales y laterales de la parte posterior de cada segmento caudal son
de mayor tamaño que las demás escamas del segmento, y generalmente son mucronadas o poseen algún tipo de proyección. También se
puede distinguir a Enyalioides laticeps de las demás especies del género porque los machos generalmente tienen una franja longitudinal,
de 2-3 escamas de ancho, crema, blanca o anaranjada, que se extiende desde la comisura de la boca hasta cerca del tímpano (Torres-
Carvajal et al., 2011).

Lepidosis

(1) Vertebrales desde el occipucio a la base de la cola 46–89; (2) dorsales en una hilera transversal entre las crestas dorso-laterales a la
altura de la mitad del cuerpo 23–48; (3) ventrales en una hilera transversal a la altura de la mitad del cuerpo 21–35; (4) escamas
pretimpánicas agrandadas 1–2; (5) hileras transversales de ventrales entre las extremidades anteriores y posteriores 35–44; (6) gulares
24–46; (7) infralabiales 8–13; (8) supralabiales 9–13; (9) cantales 3–17; (10) superciliares 15–21; (11) subdigitales del dedo IV de la mano
17–23; (12) subdigitales del dedo IV del pie 23–30; (13) poros femorales en machos 0–4 (Torres-Carvajal et al., 2011).

Tamaño

Los machos adultos de E. laticeps alcanzan una longitud rostro-cloaca aproximada de 157 mm (Avila-Pires, 1995), mientras que las
hembras de esta especie alcanzan los 133 mm (Torres-Carvajal et al., 2011).

Color en vida



Dorso y flancos en varios tonos de verde o café, generalmente con puntos claros irregulares dispersos, o con un patrón reticulado café o
café rojizo; ocasionalmente con una barra diagonal clara en la región escapular; a veces, labiales y mentón verdes pálidos; región gular en
machos con franjas longitudinales cafés, cafés rojizas, azuladas o anaranjadas; una gran mancha medial café o negra sobre el pliegue
gular; región gular en hembras generalmente crema o crema rojiza sin rayas ni manchas; vientre en machos adultos anaranjado y en
hembras rosáceo o crema; algunas veces con una serie longitudinal de barras cortas o franjas laterales cafés oscuras o negras; machos
generalmente con una franja longitudinal blanca, crema o anaranjada, de 2-3 escamas de ancho, desde la comisura de la boca hasta
cerca del tímpano; iris café con un anillo amarillo o amarillo verdoso alrededor de la pupila (Duellman 1978; Ávila-Pires 1995; Torres-
Carvajal et al., 2011). Juveniles verdes pálidos o habanos, con marcas diagonales cafés en el cuerpo; garganta blanca y vientre habano
cremoso (Duellman, 1978; Torres-Carvajal et al., 2011). Al igual que otras especies de Enyalioides, E. laticeps tiene la capacidad de
cambiar de color (metacromatismo) cuando es perturbada, sustituyendo su coloración verde por una coloración café (Torres-Carvajal et
al., 2011).

Historia natural

Esta lagartija es diurna, generalista y su forrajeo es de emboscada (Vitt y de la Torre, 1996). Su dieta consiste principalmente en arañas,
orugas y larvas de escarabajos; otras presas comunes son saltamontes, grillos y lombrices de tierra. Su principal mecanismo de defensa
es la cripsis, al quedarse quieta se mimetiza con el entorno; si es necesario puede huir, escondiéndose debajo de troncos o en huecos en
el suelo. El tamaño de la puesta varía entre 5 y 7 huevos de 15-16,6 mm de largo (Vitt y de la Torre, 1996; Torres-Carvajal et al., 2011). Se
han reportado hembras con 10-11 huevos oviductales entre abril y agosto (Dixon y Soini 1986; Torres-Carvajal et al., 2011).

Distribución y Hábitat

Enyalioides laticeps es una especie neotropical que se distribuye en toda la cuenca occidental amazónica, entre 80 y 1600 m de altitud, en
Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. En Ecuador se ha reportado para las provincias de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza y
Sucumbíos. Habita en simpatría con E. cofanorum, E. microlepis y E. praestabilis en Ecuador, y con E. palpebralis al sur de Perú. Dada su
amplia distribución, E. laticeps probablemente es simpátrica con estas especies en la mayor parte de su rango de distribución. Del mismo
modo, podría ser simpátrica con Morunasaurus annularis y M. peruvianus (Torres-Carvajal et al., 2011). 

Estas lagartijas son abundantes en bosques primarios y secundarios; se las puede encontrar sobre el suelo, arbustos, árboles pequeños y
troncos de árboles con diámetros menores a 15 cm. Pernoctan en posición casi horizontal, con la cabeza hacia arriba, sobre ramas u
hojas de palma aproximadamente a 1,5 m del suelo (Duellman, 1978; Vitt y de la Torre, 1996; Torres-Carvajal et al., 2011).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

Enyalioides, junto con Hoplocercus y Morunasaurus forman el clado Hoplocercinae. Las especies dentro de este clado se distribuyen en
tierras bajas entre Panamá y el Cerrado de Brasil, a ambos lados de la cordillera de los Andes (Torres-Carvajal y de Queiroz, 2009).
Estudios filogenéticos sugieren que Enyalioides está compuesto por dos clados, uno incluye a E. laticeps y E. heterolepis como especies
hermanas, y el otro contiene al resto de especies, incluyendo aquellas especies de Morunasaurus (Torres-Carvajal y de Queiroz, 2009;
Venegas et al., 2013). 

Tradicionalmente se han reconocido dos subespecies dentro de Enyalioides laticeps, Enyalioides laticeps laticeps y Enyalioides laticeps
festae, propuestas por Burt y Burt (1930, 1933) y Peters y Donoso-Barros (1970), respectivamente. En base a evidencia morfológica, Ávila-
Pires (1995) demostró que esas subespecies no deberían ser reconocidas. Torres-Carvajal y de Queiroz (2009) encontraron evidencia que
respalda la monofilia de E. laticeps mediante un análisis filogenético de máxima verosimilitud con datos de secuencias de ADN de dos
ejemplares de Ecuador, uno de Perú y otro de Brasil.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Iguanidae: Dactyloinae

Anolis scypheus

Anolis de escamas doradas
Cope (1864)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Iguanidae: Dactyloinae

Nombres comunes

Lagartijas arborícolas , Yellow-tongued anoles , Yellow-tongued anoles , Anolis de escamas doradas

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Anolis por la combinación de los siguientes caracteres: (1) longitud rostro cloacal máxima
86 mm; (2) semicírculos supraorbitales separados por 1-3 escamas; (3) disco supraocular no diferenciado, con algunas escamas
ligeramente grandes y quilladas; (4) escamas superciliares moderadamente alargadas 1-3; (5) escamas supraorbitales pequeñas y muy
cónicas; (6) interparietal separada de los semicírculos supraorbitales por 2-6 escamas; (7) sublabiales ausentes; (8) hileras de escamas
dorsomediales agrandadas 2; (9) cresta dorsomedial de la cola ausente; (10) flancos del cuerpo con escamas pequeñas, algunas
separadas por gránulos pequeños que permiten un contacto parcial, raro yuxtapuestas; (11) escamas ventrales fuertemente quilladas e
imbricadas, rara vez ligeramente separadas o yuxtapuestas; (12) escamas dorsales y ventrales de las extremidades quilladas e
imbricadas; (13) lamelas en la segunda y tercera falanges del IV dígito del pie 16-19; (14) postanales ausentes; (15) pliegue gular bicolor,
rojo en el borde externo y azul en la región basal superior, con escamas blancas en la región azul y negras en la región roja; (16) lengua
amarilla pálida; (17) iris café dorado (Ayala-Varela, 2004).

Lepidosis

(1) Escamas de la cabeza generalmente unicarinadas, en menor grado multicarinadas; (2) segundas cantales separadas por 9-14 escamas;
(3) postrostrales 5-15; (4) circumnasal presente o nasal anterior dividida presente; (5) nasal separada de la rostral por 0-3 escamas; (6)
semicírculos supraorbitales separados por 1-3 escamas; (7) disco supraocular no diferenciado, pero con algunas escamas ligeramente
grandes y quilladas; (8) escamas superciliares 1-3, moderadamente alargadas y seguidas por una serie de escamas pequeñas; (9) grupo



de escamas supraorbitales pequeñas y muy cónicas sobre las superciliares alargadas; (10) hileras de escamas loreales 5-9; (11) número de
loreales relativamente alto (> 30); (12) interparietal pequeña, igual o más grande que el tímpano; (13) interparietal y escamas de la nuca
separadas por una escama; (14) suboculares y supralabiales separadas por una escama; (15) supralabiales 7-11; (16) postmentales 6-8;
(17) sublabiales ausentes; (18) escamas dorsales protuberantes y unicarinadas; (19) dos hileras dorsomediales grandes; (20) cresta
dorsomedial ausente; (21) escamas de los flancos pequeñas, separadas por gránulos que permiten un contacto parcial, o yuxtapuestas;
(22) ventrales más grandes o iguales que las dorsales; (23) ventrales fuertemente quilladas; (24) ventrales imbricadas, ligeramente
separadas o yuxtapuestas; (25) cresta caudal ausente; (26) postanales ausentes; (27) escamas supradigitales multicarinadas, rara vez
ligeramente lisas; (28) almohadillas adhesivas angostas que solapan muy poco la primera falange; (29) lamelas de la segunda y tercera
falange del IV dígito del pie 16-19 (Ayala-Varela, 2004). 

Tamaño

No existe dimorfismo sexual en base al tamaño. Los adultos alcanzan hasta 85 mm de longitud rostro cloacal, siendo las hembras
ligeramente más grandes que los machos. Los neonatos tienen una longitud rostro cloacal aproximada de 31 mm (Vitt y de la Torre,
1996).

Color en vida

Dorso veteado café, café rojizo, habano y/o gris; franja dorsomedial delgada habana amarillenta; machos con franjas dorsales cafés
oscuras y cafés rojizas; cabeza café, con barra interorbital café oscura; hembras con una franja dorsomedial gris rodeada de café; machos
con vientre rojo oxidado o anaranjado, crema rosáceo en hembras; pliegue gular rojo con escamas negras hacia los bordes y azul con
escamas blancas al centro; iris café dorado (Duellman, 1978; Vitt y de la Torre, 1996). 

Para una descripción más detallada del color revisar Vanzolinii y Williams (1970), Duellman (1978), Duellman y Mendelson (1995), Ávila-
Pires (1995) y Vitt y De la Torre (1996).

Color en preservacion

No se observa dimorfismo sexual; dorso con chevrones dirigidos caudalmente, en ocasiones asemejan rombos; en algunos casos banda
dorsal más angosta en la nuca y con extensiones laterales; par de puntos oscuros subtriangulares pueden estar presentes en la región
sacral; pliegue gular en machos pálido, borde con escamas cremas pálidas o negras; escamas azuladas en el centro del pliegue
(D’Angiolella et al., 2011).

Historia natural

Esta especie diurna es un forrajeador pasivo que se alimenta de invertebrados terrestres y arbóreos de la hojarasca y vegetación baja. Su
dieta incluye arañas, ortópteros, cucarachas, larvas de insectos, isópodos, y con menos frecuencia otros saurios (Duellmann, 1978; Vitt y
de la Torre, 1996). Anolis scypheus, como las otras especies del clado, es una especie territorial, los machos defienden su territorio de
otros machos, mientras las hembras lo hacen de conespecificos o intraespecificos de tamaño similar, y los juveniles de otros juveniles. El
territorio de las hembras es de menor tamaño que el territorio de los machos, y está delimitado principalmente por el alimento, mientras
que los machos definen su territorio principalmente por la cantidad de hembras. La defensa del territorio se da por señales visuales, las
cuales incluyen movimientos de cabeza y cuerpo. En el caso de los machos el despliegue comportamental es más evidente, y aumenta
con la proximidad de otro macho; este despliegue incluye movimientos de cabeza de abajo hacia arriba, flexiones de pecho, despliegue
del pliegue gular y movimientos de la cola (Losos, 2009). El despliegue reproductivo también se da con señales visuales, los machos que
cortejan a las hembras lo hacen moviendo la cabeza de abajo hacia arriba y desplegando el pliegue gular, las hembras receptivas se
mantienen quietas, luego el macho muerde su cuello y se aparean (Losos, 2009). Es una especie ovípara y tiene un número de puesta fijo
de un huevo; al parecer presenta puestas sucesivas como otros Anolis. La temperatura corporal durante los períodos de actividad se
encuentra entre 24 y 29 °C (Vitt y de la Torre, 1996).

Distribución y Hábitat

Anolis scypheus se distribuye en el centro de la Amazonía en Colombia, Perú y Ecuador. En Ecuador se encuentra en la Amazonía baja,
entre 200-490 m de altitud y se ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y Morona Santiago. Habita en
simpatría con Anolis fuscoauratus, A. ortonii, A. punctatus, A. trachyderma y A. transversalis (Ávila-Pires, 1995; Ayala-Varela, 2004). 

Esta lagartija habita en los bosques siempreverdes de tierras bajas, bosques siempreverdes de tierras bajas inundables por aguas
blancas, bosques siempreverdes de tierras bajas inundables por aguas negras; bosques siempreverdes inundables de palmas de tierras
bajas. Se encuentra activa tanto en días soleados como nublados, pero su actividad disminuye cuando la temperatura ambiental es alta.
Pernocta sobre la vegetación baja, sobre ramas y hojas, horizontalmente a no más de 1 m del suelo (Vitt y De la Torre, 1996; D’Angiolella et
al., 2011).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental



Sistemática

El amplio grupo de lagartijas clasificadas como Anolis (sensu lato), conocidas comúnmente también como anolis, se encuentra
únicamente en América y tiene una amplia radiación adaptativa, con especies que se distribuyen desde el sur de Estados Unidos hasta
Sudamérica. La familia de estos saurios se ha clasificado tradicionalmente como Iguanidae, aunque algunos expertos la han clasificado
también como Polychrotidae o Dactylodae. Por ejemplo, Frost y Etheridge (1989) en un estudio basado en caracteres morfológicos
sugieren que el clado tradicionalmente llamado Iguanidae debería dividirse en ocho familias, una de estas es Polychrotidae que incluye
Anolis y los falsos camaleones (Polychrus). Bajo esta clasificación, Iguanidae es el taxón hermano de Polychrotidae (Townsend et al.,
2011). Igualmente, Townsend et al. (2011), en base a un análisis filogenético con caracteres morfológicos y secuencias de ADN, utilizando
una optimización directa en un marco parsimónico, sugieren que los falsos camaleones y los anolis deberían ser divididos en dos
familias, Polychrotidae y Dactylodae, respectivamente, y que estos taxa serían hermanos. El nombre de Dactylodae (del latín daktylos =
“dígito” y oa = “margen”, en referencia a las almohadillas expandidas de los dígitos) es sugerido por ser más antiguo que Anolidae
(Nicholson et al., 2012). En todo caso, estos estudios sugieren que Anolis es un grupo monofilético. 

Asimismo, la clasificación de los géneros de este grupo de lagartijas es polémica y todavía se mantiene en discusión. Uno de los primeros
en realizar estudios sistemáticos en el grupo es Etheridge (1960); él divide Anolis en dos grupos, secciones alfa y beta, en base a las
vértebras caudales. La sección alfa carece del proceso anterolateral direccionado transversalmente, mientras que en la sección beta este
proceso está presente (Nicholson et al., 2012). 

Guyer y Savage (1986) fueron los primeros en realizar un estudio filogenético en el grupo. Como parte de los caracteres para el estudio,
utilizaron los caracteres osteológicos de Etheridge (1960). Su filogenia respalda la monofilia de Anolis y del grupo beta (propuesto por
Etheridge, 1960); asimismo, proponen como géneros basales a Chamaeleolis, Chamaelinorops y Phenacosaurus. Por otro lado, sugieren la
división de Anolis (sensu lato) en 5 géneros: Anolis (sensu stricto), Ctenonotus, Dactyloa, Norops y Semiurus (sustituido por Xiphosurus, ya
que es más antiguo). En 1992, los autores publican una nueva filogenia que incluye una revisión de los resultados anteriores, ésta llega a
las mismas conclusiones que la filogenia anterior. Estos estudios causaron polémica entre diferentes autores. Se mantuvieron opiniones
divididas y no todos los expertos decidieron aceptar esta clasificación, por lo que los estudios de sistemática del grupo continuaron. La
mayoría de los clados presentados en Guyer y Savage (1986) son monofiléticos, pero los clados Anolis (sensu stricto) y Ctenonotus
quedaron como clados no resueltos. Bajo estos parámetros, Anolis scypheus pertenecería al grupo Norops auratus (Nicholson et al., 2012). 

Losos et al. (1998) y Jackman et al. (1999) son los primeros en presentar una clasificación molecular de los anolis, con un mayor énfasis
en especies del Caribe. Sus resultados soportan y contradicen algunos resultados obtenidos en estudios previos, como la monofilia de la
sección beta, y la parafilia de la sección alfa. Además, en estos estudios Chamaeleolis, Chamaelinorops y Phenacosaurus se encuentran
anidados en Anolis (sensu lato). Estos estudios presentan una topología de los anolis, pero no proponen ninguna clasificación (Nicholson
et al., 2012). 

Poe (2004) realizó un estudio filogenético con 174 especies, basado en 91 caracteres morfológicos e información de la literatura para
aloenzimas, ARN ribosomal, cromosomas, distancias inmunológicas y ADN mitocondrial y nuclear. En este estudio él rechaza algunos
grupos monofiléticos propuestos anteriormente, y obtiene algunos grupos monofiléticos nuevos. El autor decide mantener un solo
género para estas lagartijas, Anolis (sensu lato), y sinonimiza Chamaeleolis con Anolis. En estudios previos ya se había sinonimizado
Chamaelinorops y Phenacosaurus con Anolis (Hass et al., 1993; Poe, 1998, respectivamente, en: Nicholson et al., 2012). 

Nicholson et al., (2012) sugieren una clasificación donde el basto grupo de los anolis se divide en ocho géneros: Deiroptyx, Xiphosurus,
Anolis, Audantia, Chamaelinorops, Ctenonotus, Dactyloa y Norops. De éstos, los dos últimos se encuentran presentes en Ecuador. Los
autores sugieren que esta nueva clasificación se ajusta a grupos monofiléticos y es respaldada biogeográficamente. Sin embargo, no
todos los especialistas la han aprobado, y se sigue manteniendo la denominación previa (Nicholson et al., 2012; Poe, 2013). 

Pese a que esta especie fue descrita originalmente como Anolis scypheus por Cope en 1864, desde los años 70 del siglo XX (e.g., Vanzolini y
Williams, 1970) hasta el año 2011 fue considerada como una de cinco subespecies de Anolis chrysolepis, o como A. nitens, dependiendo
del autor. Estos cinco taxones considerados tradicionalmente subespecies de A. chrysolepis, junto con A. bombiceps, se caracterizan por
ser de tamaño moderado, tener almohadillas digitales relativamente delgadas y presentar un saco gular pequeño que no alcanza el nivel
de las axilas. En base a evidencia morfológica y molecular, D’Angiolella et al. (2011) elevaron a nivel de especie las cinco subespecies de A.
chrysolepis.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Anolis fuscoauratus

Anolis esbeltos
D’Orbigny (1837)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Iguanidae: Dactyloinae

Nombres comunes

Lagartijas arborícolas , Brown-eared anoles , Slender anoles , Anolis esbeltos

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Anolis por la combinación de los siguientes caracteres: (1) longitud rostro-cloacal máxima
de 51 mm en machos; (2) longitud rostro-cloacal máxima de 54 mm en hembras; (3) semicírculos supraorbitales separados por 1-3
escamas; (4) disco supraocular no diferenciado, algunas veces se distinguen 4-15 escamas ligeramente agrandadas, rugosas o
unicarinadas; (5) escama superciliar moderadamente agrandada 1; (6) superciliar seguida posteriormente por 1-2 escamas superciliares
menos agrandadas, las cuales a su vez son seguidas por una serie de escamas granulares o pequeñas; (7) interparietal separada de los
semicírculos supraorbitales por 1-5 escamas; (8) sublabiales ausentes; (9) hileras dorsomediales con escamas graduales 2; (10) cresta
dorsomedial del cuerpo ausente; (11) flancos del cuerpo con escamas ligeramente separadas o yuxtapuestas (rara vez subimbricadas);
(12) escamas ventrales lisas, ligeramente separadas o subimbricadas; (13) escamas de las extremidades ligeramente quilladas
distalmente y granulares proximalmente; (14) lamelas en la segunda y tercera falanges del IV dígito del pie 14-19; (15) cresta dorsomedial
de la cola ausente, raramente se distinguen escamas aserradas; (16) postanales ausentes, a veces ligeramente agrandadas en machos;
(17) pliegue gular rosado-violeta (unicolor) con escamas blancas y borde blanco en machos; (18) pliegue gular ausente en hembras, la
región gular es blanca; (19) lengua crema rosada; (20) iris café (Ayala-Varela, 2004).

Lepidosis

(1) Escamas de la cabeza pequeñas, en su mayoría unicarinadas o multicarinadas (rara vez lisas); (2) segundas cantales separadas por 8-
13 escamas; (3) postrostrales 5-9; (4) una nasal anterior grande o una nasal inferior, en ambos casos separadas de la rostral por una
escama o ninguna; (5) semicírculos supraorbitales separados por 1-3 escamas; (6) disco supraocular no diferenciado, algunas veces se
pueden distinguir 4-15 escamas ligeramente agrandadas, rugosas o unicarinadas; (7) una escama supercilar moderadamente alargada,



seguida de 1-2 escamas superciliares menos alargadas, las cuales son seguidas por una serie de escamas superciliares granulares o
pequeñas; (8) sobre la primera superciliar hay una escama superciliar ovalada que representa el 40-50% del largo de la primera; (9)
hileras de loreales 5-8; (10) número de loreales relativamente alto (>30); (11) interparietal igual o más grande que el tímpano; (12)
interparietal separada de los semicírculos supraorbitales por 1-5 escamas; (13) interparietal y escamas de la nuca separadas por dos
escamas ligeramente grandes o por escamas graduales; (14) suboculares y supralabiales en contacto; (15) supralabiales 6-9; (16)
postmentales 5-9; (17) sublabiales ausentes; (18) escamas dorsales granulares unicarinadas, algunas lisas o rugosas; (19) dos hileras de
escamas dorsomediales graduales; (20) cresta dorsomedial ausente; (21) flancos con escamas ligeramente separadas o yuxtapuestas
(rara vez subimbricadas); (22) escamas ventrales del mismo tamaño o más grandes que las dorsales; (23) ventrales granulares, lisas,
ligeramente separadas o subimbricadas; (24) cola ligeramente comprimida lateralmente; (25) cresta dorsal ausente, sin embargo, a veces
se distinguen escamas aserradas en el dorso; (26) escamas postanales ausentes o incospicuas en machos; (27) escamas supradigitales
multicarinadas; (28) almohadillas adhesivas solapan ligeramente la falange I o no; (29) lamelas del segundo y tercer falange del IV dígito
del pie 14-19 (Ayala-Varela, 2004). 

Tamaño

La longitud rostro-cloacal máxima reportada es de 51 mm para machos y 54 mm para hembras. Existe variación en la longitud rostro-
cloacal en las poblaciones ecuatorianas, los especímenes más grandes se encuentran en la provincia de Tungurahua (Ayala-Varela, 2004).
En general, el tamaño promedio de estos saurios varía dependiendo de las poblaciones (Vitt et al., 2003).

Color en vida

Dorso generalmente uniforme, con tonalidades cafés o verdes (rara vez salpicado o mezclado); borde de los párpados mostaza; vientre
blanco con algunas manchas grises o cafés; pliegue rosado violeta o rojo amarillento, con escamas blancas (Ávila-Pires, 1995; com. pers.
Ayala-Varela, 2010).

Color en preservacion

Dorso café uniforme; con o sin una banda vertebral clara u oscura desde la nuca a la base de la cola, la cual puede estar delineada de
negro en ambos márgenes; generalmente una banda transversal clara entre los ojos; algunos machos con una mancha antehumeral
negra; vientre café, medialmente blanco con reticulaciones cafés; cola café, excepto en la base, donde es similar al vientre (Ávila-Pires,
1995).

Historia natural

Esta especie diurna y arborícola es un forrajeador pasivo que cambia de perchas frecuentemente en el estrato bajo vertical del bosque.
Caza la mayor parte de su alimento en la vegetación. Su dieta incluye invertebrados como arañas, saltamontes, homópteros, larvas y
cucarachas; el tamaño de la presa varía dependiendo del tamaño del saurio y de la localidad del mismo (algunas poblaciones presentan
una mayor tendencia al consumo de ortópteros, mientras que otras poblaciones tienen dietas más diversificadas) (Vitt y de la Torre, 1996;
Vitt et al., 2003). A. fuscoauratus, como las otras especies del clado, es territorial, los machos defienden su territorio de otros machos,
mientras las hembras lo hacen de conespecíficos o intraespecíficos de tamaño similar, y los juveniles de juveniles. El territorio de la
hembra es más pequeño que el territorio del macho, y está delimitado principalmente por el alimento, mientras que el macho define su
territorio principalmente por la cantidad de hembras que se encuentran en el mismo. La defensa del territorio se da por señales visuales,
las cuales incluyen movimientos de cabeza y cuerpo. En el caso de los machos el despliegue comportamental es más evidente, y aumenta
con la proximidad de otro macho; este despliegue incluye movimientos de cabeza de abajo hacia arriba, flexiones de pecho, despliegue
del pliegue gular y movimientos de la cola (Losos, 2009). El despliegue reproductivo también se da con señales visuales, los machos que
cortejan a las hembras lo hacen moviendo la cabeza de abajo hacia arriba y desplegando el pliegue gular, las hembras receptivas se
mantienen quietas, luego el macho muerde su cuello y se aparean (Losos, 2009). Es una especie ovípara y deposita un solo huevo por
puesta. Los huevos son producidos en rápida sucesión en ovarios alternos, uno a la vez (Vitt y de la Torre, 1996; Vitt et al., 2003; Ayala-
Varela, 2004). Estas lagartijas termorregulan asoleándose temprano en las mañanas; luego lo hacen moviéndose de sitios sombríos a
abiertos, prefiriendo los sombríos. Su temperatura promedio es 28.7 ± 0.2° C, suelen mantener su temperatura corporal 1-2° C más alta
que la temperatura del entorno (temperatura del aire y del sustrato), lo cual las mantiene activas por mayores periodos de tiempo,
permitiéndoles huir de predadores o depredar (Vitt et al., 2003).

Distribución y Hábitat

Anolis fuscoauratus se distribuye al norte de Sudamérica. Se la encuentra al este de los Andes en Brasil, Guayana Francesa, Guyana,
Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. En Ecuador ha sido reportada en las estribaciones orientales de los Andes, entre 220-1600
m de altitud. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Pastaza, Sucumbíos, Napo, Orellana, Tungurahua, Morona Santiago y
Zamora Chinchipe (Ávila-Pires, 1995; Ayala-Varela, 2004). 

Esta lagartija se puede encontrar en bosques primarios, secundarios, bordes de bosque y áreas disturbadas, aunque es más abundante
en ambientes más prístinos. Habita las formaciones vegetales de bosques montanos siempreverdes de tierras bajas, bosques
siempreverdes de tierras bajas inundables de aguas blancas, bosques siempreverdes de tierras bajas inundables de aguas negras,
bosques inundables de palmas de tierras bajas, bosques siempreverdes piemontanos, bosques siempreverdes montanos bajos y
matorrales húmedos montanos bajos. Se la encuentra normalmente sobre troncos, ramas gruesas o delgadas, hojarasca, hojas de
árboles y arbustos. Pernocta con la cabeza dirigida hacia arriba sobre ramas y hojas sobre los 2 m del suelo (Vitt et al., 2003).



Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Subtropical oriental, Tropical oriental

Sistemática

El amplio grupo de lagartijas clasificadas como Anolis (sensu lato), conocidas comúnmente también como anolis, se encuentra
únicamente en América y tiene una amplia radiación adaptativa, con especies desde el sur de Estados Unidos hacia todo Sudamérica. La
familia de estos saurios se ha clasificado tradicionalmente como Iguanidae, aunque algunos expertos la han clasificado también como
Polychrotidae o Dactylodae. Por ejemplo, Frost y Etheridge (1989) en un estudio basado en caracteres morfológicos sugieren que el clado
tradicionalmente llamado Iguanidae debería dividirse en ocho familias, una de estas es Polychrotidae que incluye los anolis, y los falsos
camaleones (Polychrus). Bajo esta clasificación, Iguanidae es el taxón hermano de Polychrotidae (Townsend et al., 2011). Igualmente,
Townsend et al. (2011), en base a un análisis filogenético con caracteres morfológicos y secuencias de ADN, utilizando una optimización
directa en un marco parsimónico, sugieren que los falsos camaleones y los anolis deberían ser divididos en dos familias, Polychrotidae y
Dactylodae, respectivamente, y que estos taxa serían hermanos. El nombre de Dactylodae (del latín daktylos = “dígito” y oa = “margen”,
en referencia a las almohadillas expandidas de los dígitos) es sugerido por ser más antiguo que Anolidae (Nicholson et al., 2012). En todo
caso, los diversos estudios sugieren que los anolis son un grupo monofilético. 

Asimismo, la clasificación de los géneros de este grupo de lagartijas es polémica y todavía se mantiene en discusión. Uno de los primeros
en realizar estudios sistemáticos en el grupo es Etheridge (1960), él divide Anolis en dos grupos, secciones alfa y beta, en base a las
vértebras caudales. La sección alfa carece del proceso anterolateral direccionado transversalmente, mientras que en la sección beta este
proceso está presente. Según esta clasificación, Anolis fuscoauratus pertenecería a la sección beta (Nicholson et al., 2012). 

Guyer y Savage (1986) fueron los primeros en realizar un estudio filogenético en el grupo. Como parte de los caracteres para el estudio,
utilizaron los caracteres osteológicos de Etheridge (1960). Su filogenia soporta la monofilia de Anolis y del grupo beta (propuesto por
Etheridge, 1960); asimismo, propone como géneros basales Chamaeleolis, Chamaelinorops y Phenacosaurus. Por otro lado, sugieren la
división de Anolis (sensu lato) en 5 géneros: Anolis (sensu stricto), Ctenonotus, Dactyloa, Norops y Semiurus (sustituido por Xiphosurus, ya
que es más antiguo). En 1992, los autores publican una nueva filogenia que incluye una revisión de los resultados anteriores, ésta llega a
las mismas conclusiones que la filogenia anterior. Estos estudios causaron polémica entre diferentes autores. Se mantuvieron opiniones
divididas y no todos los expertos decidieron aceptar esta clasificación, por lo que los estudios de sistemática del grupo continuaron. La
mayoría de los clados presentados en Guyer y Savage (1986) son monofiléticos, pero los clados Anolis (sensu stricto) y Ctenonotus
quedaron como clados no resueltos. Bajo estos parámetros, Anolis fuscoauratus pertenecería al género Norops (del griego norops =
“brillante” o “reluciente”, en referencia a la coloración brillante de la especie tipo) (Nicholson et al., 2012). 

Losos et al. (1998) y Jackman et al. (1999) son los primeros en presentar una clasificación molecular de los anolis, con un mayor énfasis
en especies del Caribe. Sus resultados soportan y contradicen algunos resultados obtenidos en estudios previos, como la monofilia de la
sección beta, y la parafilia de la sección alfa. Además, en estos estudios Chamaeleolis, Chamaelinorops y Phenacosaurus se encuentran
anidados en Anolis (sensu lato). Estos estudios presentan una topología de los anolis, pero no proponen ninguna clasificación (Nicholson
et al., 2012). 

Poe (2004) realizó un estudio filogenético con 174 especies, basado en 91 caracteres morfológicos e información de la literatura para
aloenzimas, ARN ribosomal, cromosomas, distancias inmunológicas y ADN mitocondrial y nuclear. En este estudio él rechaza algunos
grupos monofiléticos propuestos anteriormente, y obtiene algunos grupos monofiléticos nuevos. Poe (2004) decide mantener un solo
género para estas lagartijas, Anolis (sensu lato), y sinonimiza Chamaeleolis con Anolis. En estudios previos ya se habían sinonimizado
Chamaelinorops y Phenacosaurus con Anolis (Hass et al., 1993; Poe, 1998, respectivamente en: Nicholson et al., 2012). 

Nicholson et al. (2012) sugieren una clasificación donde el basto grupo de los anolis se divide en ocho géneros: Deiroptyx, Xiphosurus,
Anolis, Audantia, Chamaelinorops, Ctenonotus, Dactyloa y Norops. De estos, los dos últimos se encuentran presentes en Ecuador. Los
autores sugieren que esta nueva clasificación se ajusta a grupos monofiléticos y es soportada biogeográficamente. Sin embargo, no todos
los especialistas la han aprobado, y se sigue manteniendo la denominación previa (Nicholson et al., 2012; Poe, 2013).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Anolis ortonii

Anolis de Orton
Cope (1868)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Iguanidae: Dactyloinae

Nombres comunes

Lagartijas arborícolas , Bark anoles , Orton's anoles , Anolis de Orton

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Anolis por la combinación de los siguientes caracteres: (1) longitud rostro cloacal máxima
de 57 mm; (2) semicírculos supraorbitales en contacto; (3) disco supraocular con 5-15 escamas ligeramente agrandadas; (4) escamas
superciliares moderadamente alargadas 1-2; (5) superciliares seguidas de una serie de escamas granulares o pequeñas; (6) interparietal
separada de los semicírculos supraorbitales por 1-4 escamas; (7) sublabiales en contacto con las infralabiales 1-5, no se distinguen
claramente; (8) hileras de escamas dorsomediales agrandadas no distinguibles; (9) cresta dorsomedial del cuerpo ausente; (10) flancos
del cuerpo con escamas ligeramente separadas o yuxtapuestas; (11) escamas ventrales lisas, ligeramente separadas o subimbricadas;
(12) escamas dorsales de las extremidades anteriores y posteriores quilladas; (13) lamelas de la segunda y tercera falanges del IV dígito
del pie 15-19; (14) cresta dorsomedial de la cola generalmente ausente, rara vez con una cresta distinguible muy baja; (15) postanales
ausentes; (16) pliegue gular anaranjado amarillento con el borde inferior amarillo y escamas blancas rodeadas de una franja delgada
amarilla; (17) piel de una textura suave, similar a la de los gecos; (18) lengua rosada blanquecina; (19) iris café (Ávila-Pires, 1995; Ayala-
Varela, 2004).

Lepidosis

(1) Cabeza con escamas grandes, aplanadas y lisas; (2) segundas cantales separadas por 5-10 escamas; (3) postrostrales 5-7; (4)
circumnasal o nasal anterior presente; (5) nasal separada de la rostral por 0-1 escama; (6) semicírculos supraorbitales en contacto; (7)
disco supraocular con 5-15 escamas ligeramente grandes; (8) escamas superciliares moderadamente alargadas 1-2; (9) hileras de loreales
4-6; (10) número de loreales relativamente alto (> 30); (11) interparietal igual o más grande que el tímpano; (12) interparietal separada de
los semicírculos supraorbitales por 1-4 escamas; (13) interparietal y escamas de la nuca separadas por 1-2 escamas; (14) suboculares y



supralabiales en contacto; (15) supralabiales 6-8; (16) postmentales 5-7; (16) sublabiales ligeramente grandes en contacto con las
infralabiales 1-5; (17) escamas dorsales granulares, lisas o unicarinadas; (18) cresta dorsomedial ausente; (19) escamas de los flancos
ligeramente separadas o yuxtapuestas; (20) ventrales lisas e iguales o más grandes que las dorsales; (21) ventrales ligeramente separadas
o subimbricadas; (22) cresta caudal generalmente ausente (rara vez cresta baja visible); (23) almohadillas adhesivas solapan ligeramente
la primera falange; (24) lamelas de la segunda y tercera falange del IV dígito del pie 15-19; (25) escamas supradigitales multicarinadas
(rara vez lisas); (26) postanales ausentes (Ayala-Varela, 2004). 

Tamaño

Longitud rostro cloacal máxima de 57 mm en machos y 52 mm en hembras (Ávila-Pires, 1995).

Color en vida

Dorso generalmente jaspeado (rara vez uniforme) en tonalidades verde oliva, amarillo oliva, café oliva, gris y verde; presencia o ausencia
de manchas o motas; dorso de la cabeza y flancos del cuerpo más claros; presencia de una banda café a través de la región supraocular y
una banda sepia a través del hocico; vientre habano o café oliva; cola con bandas y superficie ventral gris pardusca; pliegue gular en
machos anaranjado, el borde inferior amarillo y con líneas de escamas blancas delineadas en amarillo; lengua rosada blanquecina; iris
café rojizo con un aro rojizo delgado alrededor de la pupila (Ávila-Pires, 1995; Vitt y de la Torre, 1996).

Color en preservacion

Coloración dorsal café grisácea clara u oscura, a café rojiza, generalmente jaspeada; a veces una franja vertebral irregular oscura o una
banda vertebral bien definida desde la nuca hasta la base de la cola; vientre crema o café claro, con o sin puntos oscuros; mentón con un
patrón de franjas negras y claras; cola con bandas claras y oscuras alternadas (Ávila-Pires, 1995).

Historia natural

Este saurio diurno es un forrajeador pasivo. Su dieta se compone de invertebrados que habitan en arbustos y árboles del estrato bajo del
bosque. Su dieta incluye saltamontes, hormigas, larvas de insectos, ortópteros y escarabajos pequeños. Anolis ortonii, como las otras
especies del clado, es una especie territorial, los machos defienden su territorio de otros machos, mientras las hembras lo hacen de
conespecíficos o intraespecíficos de tamaño similar, y los juveniles de otros juveniles. El territorio de las hembras es de menor tamaño
que el territorio de los machos y está delimitado principalmente por la disponibilidad de alimento, mientras que los machos definen su
territorio principalmente por la cantidad de hembras. La defensa del territorio se da por señales visuales, las cuales incluyen
movimientos de cabeza y cuerpo. En el caso de los machos el despliegue comportamental es más evidente y aumenta con la proximidad
de otro macho; este despliegue incluye movimientos de cabeza de abajo hacia arriba, flexiones de pecho, despliegue del pliegue gular y
movimientos de la cola (Losos, 2009). El despliegue reproductivo también se da con señales visuales, los machos que cortejan a las
hembras lo hacen moviendo la cabeza de abajo hacia arriba y desplegando el pliegue gular, las hembras receptivas se mantienen quietas,
luego el macho muerde su cuello y se aparean (Losos, 2009). Esta lagartija es ovípara y presenta un número de puesta fijo de un huevo;
las puestas ocurren en rápida sucesión. Esta especie utiliza la cripsis como mecanismo anti-predatorio, si la amenaza persiste, escapa,
sea hacia arriba del tronco donde se encuentre, rodeándolo o hacia otra rama (Vitt y De la Torre, 1996). Su temperatura corporal durante
los periodos de actividad es de aproximadamente 31 °C (Vitt y De la Torre, 1996).

Distribución y Hábitat

Anolis ortonii se distribuye en Venezuela, Brasil, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Perú, Bolivia y Ecuador. En Ecuador se encuentra en
la Amazonía baja y alta, entre los 200 y 1200 m de altitud, y se la ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza,
Morona Santiago y Zamora Chinchipe (Ávila-Pires, 1995; Ayala-Varela, 2004; Uetz et al., 2017). 

Esta lagartija habita en el estrato vertical bajo del bosque, en las formaciones vegetales de bosques siempre verdes de tierras bajas,
bosques siempre verdes de tierras bajas inundables por aguas blancas, bosques siempre verdes de tierras bajas inundables de aguas
negras, bosques inundables de palmas de tierras bajas y bosques siempre verdes piemontanos, así como en áreas intervenidas sobre
construcciones y cultivos. Se las observa sobre ramas horizontales, troncos de árboles, arbustos y sobre el suelo (Ávila-Pires, 1995; Vitt y
De la Torre, 1996; Ayala-Varela, 2004).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

El amplio grupo de lagartijas clasificadas como Anolis (sensu lato), conocidas comúnmente también como anolis, se encuentra
únicamente en América y tiene una amplia radiación adaptativa, con especies que se distribuyen desde el sur de Estados Unidos hasta
Sudamérica. La familia de estos saurios se ha clasificado tradicionalmente como Iguanidae, aunque algunos expertos la han clasificado
también como Polychrotidae o Dactylodae. Por ejemplo, Frost y Etheridge (1989) en un estudio basado en caracteres morfológicos



sugieren que el clado tradicionalmente llamado Iguanidae debería dividirse en ocho familias, una de estas es Polychrotidae que incluye
Anolis y los falsos camaleones (Polychrus). Bajo esta clasificación, Iguanidae es el taxón hermano de Polychrotidae (Townsend et al.,
2011). Igualmente, Townsend et al. (2011), en base a un análisis filogenético con caracteres morfológicos y secuencias de ADN, utilizando
una optimización directa en un marco parsimónico, sugieren que los falsos camaleones y los anolis deberían ser divididos en dos
familias, Polychrotidae y Dactylodae, respectivamente, y que estos taxa serían hermanos. El nombre de Dactylodae (del latín daktylos =
“dígito” y oa = “margen”, en referencia a las almohadillas expandidas de los dígitos) es sugerido por ser más antiguo que Anolidae
(Nicholson et al., 2012). En todo caso, estos estudios sugieren que Anolis es un grupo monofilético. 

Asimismo, la clasificación de los géneros de este grupo de lagartijas es polémica y todavía se mantiene en discusión. Uno de los primeros
en realizar estudios sistemáticos en el grupo es Etheridge (1960); él divide Anolis en dos grupos, secciones alfa y beta, en base a las
vértebras caudales. La sección alfa carece del proceso anterolateral direccionado transversalmente, mientras que en la sección beta este
proceso está presente (Nicholson et al., 2012). 

Guyer y Savage (1986) fueron los primeros en realizar un estudio filogenético en el grupo. Como parte de los caracteres para el estudio,
utilizaron los caracteres osteológicos de Etheridge (1960). Su filogenia respalda la monofilia de Anolis y del grupo beta (propuesto por
Etheridge, 1960); asimismo, proponen como géneros basales a Chamaeleolis, Chamaelinorops y Phenacosaurus. Por otro lado, sugieren la
división de Anolis (sensu lato) en 5 géneros: Anolis (sensu stricto), Ctenonotus, Dactyloa, Norops y Semiurus (sustituido por Xiphosurus, ya
que es más antiguo). En 1992, los autores publican una nueva filogenia que incluye una revisión de los resultados anteriores, ésta llega a
las mismas conclusiones que la filogenia anterior. Estos estudios causaron polémica entre diferentes autores. Se mantuvieron opiniones
divididas y no todos los expertos decidieron aceptar esta clasificación, por lo que los estudios de sistemática del grupo continuaron. La
mayoría de los clados presentados en Guyer y Savage (1986) son monofiléticos, pero los clados Anolis (sensu stricto) y Ctenonotus
quedaron como clados no resueltos. Bajo estos parámetros, Anolis ortonii pertenecería al grupo Norops auratus (Nicholson et al., 2012). 

Losos et al. (1998) y Jackman et al. (1999) son los primeros en presentar una clasificación molecular de los anolis, con un mayor énfasis
en especies del Caribe. Sus resultados soportan y contradicen algunos resultados obtenidos en estudios previos, como la monofilia de la
sección beta, y la parafilia de la sección alfa. Además, en estos estudios Chamaeleolis, Chamaelinorops y Phenacosaurus se encuentran
anidados en Anolis (sensu lato). Estos estudios presentan una topología de los anolis, pero no proponen ninguna clasificación (Nicholson
et al., 2012). 

Poe (2004) realizó un estudio filogenético con 174 especies, basado en 91 caracteres morfológicos e información de la literatura para
aloenzimas, ARN ribosomal, cromosomas, distancias inmunológicas y ADN mitocondrial y nuclear. En este estudio él rechaza algunos
grupos monofiléticos propuestos anteriormente, y obtiene algunos grupos monofiléticos nuevos. El autor decide mantener un solo
género para estas lagartijas, Anolis (sensu lato), y sinonimiza Chamaeleolis con Anolis. En estudios previos ya se había sinonimizado
Chamaelinorops y Phenacosaurus con Anolis (Hass et al., 1993; Poe, 1998, respectivamente, en: Nicholson et al., 2012). 

Nicholson et al., (2012) sugieren una clasificación donde el basto grupo de los anolis se divide en ocho géneros: Deiroptyx, Xiphosurus,
Anolis, Audantia, Chamaelinorops, Ctenonotus, Dactyloa y Norops. De éstos, los dos últimos se encuentran presentes en Ecuador. Los
autores sugieren que esta nueva clasificación se ajusta a grupos monofiléticos y es respaldada biogeográficamente. Sin embargo, no
todos los especialistas la han aprobado, y se sigue manteniendo la denominación previa (Nicholson et al., 2012; Poe, 2013).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Anolis punctatus

Anolis manchados
Daudin (1802)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Iguanidae: Dactyloinae

Nombres comunes

Lagartijas arborícolas , Spotted anoles , Amazon green anoles , Anolis manchados

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Anolis por la combinación de los siguientes caracteres: (1) longitud rostro cloacal máxima
de 90 mm; (2) anolis verde, con escamas dorsales granulares, lisas a quilladas, (3) semicírculos supraorbitales separados por 1-2 escamas;
(4) disco supraocular no diferenciado, aunque puede tener 9-22 escamas ligeramente agrandadas, lisas o ligeramente unicarinadas; (5)
escama superciliar alargada 1; (6) interparietal separada de los semicírculos supraorbitales por 1-4 escamas; (7) sublabiales que no se
distinguen claramente 3-6, las ligeramente grandes en contacto con las infralabiales; (8) hileras de escamas dorsomediales agrandadas
ausentes; (9) cresta dorsomedial del cuerpo ausente; (10) flancos del cuerpo con escamas ligeramente separadas, yuxtapuestas o
subimbricadas; (11) ventrales ligeramente o fuertemente quilladas; (12) ventrales ligeramente separadas, yuxtapuestas o imbricadas; (13)
escamas dorsales de las extremidades quilladas y subimbricadas; (14) lamelas en la segunda y tercera falanges del IV dígito del pie 25-29;
(15) cresta dorsomedial de la cola aserrada o ausente; (16) escamas postanales ausentes, rara vez presentes; (17) pliegue gular amarillo a
anaranjado rojizo (unicolor) y con escamas blancas o amarillas; (18) lengua crema amarillenta; (19) iris color bronce (Ayala-Varela, 2004).

Lepidosis

(1) Escamas de la cabeza generalmente unicarinadas (rara vez lisas o multicarinadas); (2) segundas cantales separadas por 8-11 escamas;
(3) postrostrales 8-11; (4) nasal anterior dividida y nasal inferior presentes, o circumnasal presente; (5) nasal separada de la rostral por 0-2
escamas; (6) semicírculos supraorbitales separados por 1-2 escamas; (7) disco supraocular generalmente no diferenciado, con escamas
lisas o ligeramente unicarinadas; (8) escama superciliar alargada 1; (9) seguida de una serie de escamas superciliares granulares; (10)
hileras de loreales 4-6, (11) número de loreales > 26; (12) interparietal igual o más grande que el tímpano; (13) interparietal separada de
los semicírculos supraorbitales por 1-4 escamas; (14) interparietal y escamas de la nuca separadas por una escama o ninguna; (15)



suboculares y supralabiales en contacto; (16) supralabiales 6-8; (17) postmentales 5-7; (18) sublabiales no distinguibles claramente (poco
conspicuas); (19) sublabiales en contacto con las infralabiales 3-6; (20) escamas dorsales granulares, lisas o unicarinadas; (21) hileras de
escamas dorsomediales ausentes; (22) cresta dorsomedial ausente; (23) escamas de los flancos ligeramente separadas, yuxtapuestas o
subimbricadas; (24) escamas ventrales más grandes que las dorsales; (25) ventrales ligeramente o fuertemente quilladas; (26) ventrales
ligeramente separadas, yuxtapuestas o subimbricadas; (27) almohadillas adhesivas muy anchas que solapan la primera falange; (28)
lamelas del segundo y tercer falange del IV dígito del pie 25-29; (29) escamas supradigitales generalmente multicarinadas, rara vez lisas;
(30) cola ligeramente o fuertemente comprimida; (31) cresta caudal ausente o aserrada; (32) postanales ausentes, inconspicuas o
presentes (Ayala-Varela, 2004). 

Tamaño

La longitud rostro cloacal en adultos varía entre 65 y 92 mm. Existe dimorfismo sexual en el tamaño, los machos tienden a ser un poco
más grandes que las hembras, con tamaños promedios de 78 y 72 mm, respectivamente (Ayala-Varela, 2004).

Color en vida

Dorso verde brillante con puntos celestes o cremas en los flancos y dorso; escamas de la garganta y las que rodean el ojo amarillas; cola
distalmente habana; vientre y superficies ventrales de las extremidades blancas cremas a habanas, con puntos cafés; lengua crema
amarillenta; iris bronce; en machos pliegue gular amarillo a naranja (unicolor) y con escamas blancas o amarillas alargadas (Duellmann,
1978; Ayala-Varea, 2004).

Color en preservacion

Dorso azul claro, gris púrpura, púrpura o café púrpura; con o sin pecas azules claras u oscuras en los flancos y dorso; vientre blanco o
púrpura claro, con o sin puntos (Ávila-Pires, 1995).

Historia natural

Esta especie diurna es un forrajeador pasivo y su dieta se compone de artrópodos que habitan en el dosel, como hormigas, coleópteros,
ortópteros, himenópteros, cucarachas, larvas de insectos y caracoles, rara vez pueden consumir pequeños vertebrados (Vitt y de la Torre,
1996; Vitt et al., 2003). Así como las otras especies del clado, es una especie territorial, los machos defienden su territorio de otros
machos, mientras las hembras lo hacen de conespecificos o intraespecificos de tamaño similar, y los juveniles de juveniles. El territorio de
las hembras es de menor tamaño que el territorio de los machos, y está delimitado principalmente por el alimento, mientras que los
machos definen su territorio principalmente por la cantidad de hembras. La defensa del territorio se da por señales visuales, las cuales
incluyen movimientos de cabeza y cuerpo. En el caso de los machos el despliegue comportamental es más evidente y aumenta con la
proximidad de otro macho; este despliegue incluye movimientos de cabeza de abajo hacia arriba, flexiones de pecho, despliegue del
pliegue gular y movimientos de la cola (Losos, 2009). El despliegue reproductivo también se da con señales visuales, los machos que
cortejan a las hembras lo hacen moviendo la cabeza de abajo hacia arriba y desplegando el pliegue gular, las hembras receptivas se
mantienen quietas, luego el macho muerde su cuello y se aparean (Losos, 2009). Es una especie ovípara y tiene un número de puesta fijo
de un huevo; al parecer presenta puestas sucesivas como otros Anolis. El principal mecanismo de defensa es la cripsis, se camufla en su
hábitat y logra pasar desapercibida; cuando se ve interrumpida suele trepar rápidamente a la parte alta de los árboles (Vitt y De la Torre,
1996; Vitt et al., 2003). Su temperatura corporal al estar activa es de aproximadamente 29.2 °C (Vitt et al., 2003).

Distribución y Hábitat

Anolis punctatus se distribuye en Guyana, Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia y Ecuador, y podría encontrarse también en Guayana
Francesa y Surinam. En Ecuador habita en la Amazonía baja entre los 230-340 m de altitud y se ha reportado para las provincias de
Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y Morona Santiago (Ávila-Pires, 1995; Ayala-Varela, 2004). 

Esta lagartija arborícola habita en bosques siempreverdes de tierras bajas, bosques siempreverdes de tierras bajas inundables por aguas
blancas y bosques siempreverdes inundables por aguas negras. Se la encuentra generalmente en árboles, tanto en el dosel como en
árboles de alturas más bajas, donde se filtran los rayos del sol. Por la mañana prefiere los rayos de sol filtrado, mientras que por la tarde
prefiere los rayos directos (Vitt y de la Torre, 1996). Suelen dormir sobre hojas y ramas (Vitt et al., 2003).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

El amplio grupo de lagartijas clasificadas como Anolis (sensu lato), conocidas comúnmente también como anolis, se encuentra
únicamente en América y tiene una amplia radiación adaptativa, con especies que se distribuyen desde el sur de Estados Unidos hasta
Sudamérica. La familia de estos saurios se ha clasificado tradicionalmente como Iguanidae, aunque algunos expertos la han clasificado
también como Polychrotidae o Dactylodae. Por ejemplo, Frost y Etheridge (1989) en un estudio basado en caracteres morfológicos



sugieren que el clado tradicionalmente llamado Iguanidae debería dividirse en ocho familias, una de estas es Polychrotidae que incluye
Anolis y los falsos camaleones (Polychrus). Bajo esta clasificación, Iguanidae es el taxón hermano de Polychrotidae (Townsend et al.,
2011). Igualmente, Townsend et al. (2011), en base a un análisis filogenético con caracteres morfológicos y secuencias de ADN, utilizando
una optimización directa en un marco parsimónico, sugieren que los falsos camaleones y los anolis deberían ser divididos en dos
familias, Polychrotidae y Dactylodae, respectivamente, y que estos taxa serían hermanos. El nombre de Dactylodae (del latín daktylos =
“dígito” y oa = “margen”, en referencia a las almohadillas expandidas de los dígitos) es sugerido por ser más antiguo que Anolidae
(Nicholson et al., 2012). En todo caso, estos estudios sugieren que Anolis es un grupo monofilético. 

Asimismo, la clasificación de los géneros de este grupo de lagartijas es polémica y todavía se mantiene en discusión. Uno de los primeros
en realizar estudios sistemáticos en el grupo es Etheridge (1960); él divide Anolis en dos grupos, secciones alfa y beta, en base a las
vértebras caudales. La sección alfa carece del proceso anterolateral direccionado transversalmente, mientras que en la sección beta este
proceso está presente (Nicholson et al., 2012). 

Guyer y Savage (1986) fueron los primeros en realizar un estudio filogenético en el grupo. Como parte de los caracteres para el estudio,
utilizaron los caracteres osteológicos de Etheridge (1960). Su filogenia respalda la monofilia de Anolis y del grupo beta (propuesto por
Etheridge, 1960); asimismo, proponen como géneros basales a Chamaeleolis, Chamaelinorops y Phenacosaurus. Por otro lado, sugieren la
división de Anolis (sensu lato) en 5 géneros: Anolis (sensu stricto), Ctenonotus, Dactyloa, Norops y Semiurus (sustituido por Xiphosurus, ya
que es más antiguo). En 1992, los autores publican una nueva filogenia que incluye una revisión de los resultados anteriores, ésta llega a
las mismas conclusiones que la filogenia anterior. Estos estudios causaron polémica entre diferentes autores. Se mantuvieron opiniones
divididas y no todos los expertos decidieron aceptar esta clasificación, por lo que los estudios de sistemática del grupo continuaron. La
mayoría de los clados presentados en Guyer y Savage (1986) son monofiléticos, pero los clados Anolis (sensu stricto) y Ctenonotus
quedaron como clados no resueltos. Bajo estos parámetros, Anolis punctatus pertenecería al clado Dactyloa (Nicholson et al., 2012). 

Losos et al. (1998) y Jackman et al. (1999) son los primeros en presentar una clasificación molecular de los anolis, con un mayor énfasis
en especies del Caribe. Sus resultados soportan y contradicen algunos resultados obtenidos en estudios previos, como la monofilia de la
sección beta, y la parafilia de la sección alfa. Además, en estos estudios Chamaeleolis, Chamaelinorops y Phenacosaurus se encuentran
anidados en Anolis (sensu lato). Estos estudios presentan una topología de los anolis, pero no proponen ninguna clasificación (Nicholson
et al., 2012). 

Poe (2004) realizó un estudio filogenético con 174 especies, basado en 91 caracteres morfológicos e información de la literatura para
aloenzimas, ARN ribosomal, cromosomas, distancias inmunológicas y ADN mitocondrial y nuclear. En este estudio él rechaza algunos
grupos monofiléticos propuestos anteriormente, y obtiene algunos grupos monofiléticos nuevos. El autor decide mantener un solo
género para estas lagartijas, Anolis (sensu lato), y sinonimiza Chamaeleolis con Anolis. En estudios previos ya se había sinonimizado
Chamaelinorops y Phenacosaurus con Anolis (Hass et al., 1993; Poe, 1998, respectivamente, en: Nicholson et al.., 2012). 

Nicholson et al., (2012) sugieren una clasificación donde el basto grupo de los anolis se divide en ocho géneros: Deiroptyx, Xiphosurus,
Anolis, Audantia, Chamaelinorops, Ctenonotus, Dactyloa y Norops. De éstos, los dos últimos se encuentran presentes en Ecuador. Los
autores sugieren que esta nueva clasificación se ajusta a grupos monofiléticos y es respaldada biogeográficamente. Sin embargo, no
todos los especialistas la han aprobado, y se sigue manteniendo la denominación previa (Nicholson et al., 2012; Poe, 2013). 

Tradicionalmente Anolis punctatus se ha dividido en dos subespecies, A. punctatus punctatus y A. punctatus boulengeri. La primera se
distribuye en Venezuela, Brasil, Guyana, y probablemente en Surinam y Guayana Francesa; mientras que A. p. boulengeri se distribuye en
Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil (Uetz et al., 2017). El nombre boulengeri es en honor al zoólogo belga-británico George Albert
Boulenger (1858-1937), quien describió más de 2000 especies de anfibios, reptiles y peces, y trabajó junto a Günther en el Museo Británico
de Historia Natural (Uetz, 2010).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Anolis trachyderma

Anolis de piel áspera
Cope (1876)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Iguanidae: Dactyloinae

Nombres comunes

Lagartijas arborícolas , Roughskin anoles , Common forest anoles , Anolis de piel áspera

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Anolis por la combinación de los siguientes caracteres: (1) longitud rostro cloacal máxima
en machos 48 mm; (2) longitud rostro cloacal máxima en hembras 56 mm; (3) semicírculos supraorbitales separados por 2-3 escamas; (4)
disco supraocular generalmente no diferenciado, raro se distinguen 4-6 escamas ligeramente grandes; (5) 2 ó 3 superciliares
moderadamente alargadas, seguidas por una serie de escamas superciliares granulares o pequeñas; (6) interparietal separada de los
semicírculos supraorbitales por 1-4 escamas; (7) sublabiales ausentes; (8) 2 hileras de escamas dorsomediales agrandadas gradualmente;
(9) cresta dorsomedial del cuerpo ausente; (10) flancos del cuerpo con escamas ligeramente separadas o yuxtapuestas; (11) escamas
ventrales lisas en la mitad del cuerpo y quilladas en los flancos, separadas o subimbricadas; (12) escamas dorsales y ventrales de las
extremidades quilladas y ligeramente imbricadas; (13) lamelas en la segunda y tercera falanges del IV dígito del pie 14-17; (14) cresta
dorsomedial de la cola ausente; (15) postanales ausentes, raramente se distinguen ligeramente en machos; (16) pliegue gular en machos
anaranjado rojizo con escamas negras; (17) pliegue gular en hembras ausente o muy reducido; (18) lengua blanca; (19) iris café rojizo
(Ayala-Varela, 2004).

Lepidosis

(1) Escamas de la cabeza unicarinadas; (2) segundas cantales separadas por 13-19 escamas; (3) postrostrales 6-8; (4) circumnasal o nasal
anterior dividida; (5) en ambos casos, la escama nasal está separada de la rostral por una escama o ninguna; (6) semicírculos
supraorbitales separados por 2-3 escamas; (7) disco supraocular generalmente no diferenciado (rara vez 4-6 escamas ligeramente
grandes); (8) escamas superciliares moderadamente grandes 2-3; (9) seguidas por una serie de escamas superciliares granulares o
pequeñas; (10) hileras de escamas loreales 5-8; (11) número de loreales relativamente alto (> 30); (12) interparietal más pequeña, igual o



más grande que el tímpano; (13) interparietal separada de los semicírculos supraorbitales por 1-4 escamas; (14) interparietal y escamas
de la nuca separadas por 1-5 escamas ligeramente grandes; (15) suboculares y supralabiales separadas por una o ninguna escama; (16)
supralabiales 6-9; (17) postmentales 6-10; (18) sublabiales ausentes; (19) escamas dorsales granulares y unicarinadas; (20) hileras de
escamas dorsomediales que cambian de tamaño gradualmente 2; (21) cresta dorsomedial ausente; (22) escamas de los flancos
ligeramente separadas o yuxtapuestas; (23) ventrales iguales o más grandes que las dorsales; (24) ventrales lisas en la región
ventromedial y ligeramente quilladas lateralmente; (25) ventrales separadas o subimbricadas; (26) almohadillas adhesivas angostas que
se solapan con la primera falange; (27) lamelas de la segunda y tercera falange del IV dígito del pie 14-17; (28) escamas supradigitales
multicarinadas; (29) cola ligeramente comprimida; (30) cresta caudal ausente; (31) escamas postanales ausentes (rara vez escamas
postanales conspicuas en machos) (Ayala-Varela, 2004). 

Tamaño

Las poblaciones que han sido estudiadas en Ecuador (Cuyabeno) son más pequeñas y delgadas que las poblaciones estudiadas en Brasil
(Vitt et al., 2002). La longitud rostro-cloacal máxima reportada en machos es de 49 mm; en poblaciones del Ecuador es 48 mm para
machos y 56 mm para hembras (Vitt et al., 2002; Ayala-Varela, 2004). Existe dimorfismo sexual, siendo las hembras más grandes (incluso
las extremidades) que los machos (Vitt et al., 2002).

Color en vida

En la noche habana pálida, y durante el día café con marcas cafés oscuras dispuestas de la siguiente manera: una barra interorbital, dos
barras diagonales en las labiales, una franja que se extiende posteriormente desde el ojo (pocas veces continúa dorsomedialmente hasta
la base de la cola) y chevrones presentes en machos; con líneas angostas y diagonales cremas sobre las extremidades; mentón oscuro
con 1-2 líneas angostas transversales cremas o amarillas; dorso y flancos con el mismo patrón de coloración; vientre crema o amarillo,
frecuentemente con motas cafés; iris café rojizo; machos con pliegue gular anaranjado rojizo, con escamas negras o amarillas
anaranjadas, e hileras de escamas blancas delineadas en café claro (Duellman, 1978); hembras de Anolis pueden presentar una franja
dorsomedial de tonalidades cafés. 

Los individuos de este género cambian su coloración debido a cambios en la temperatura ambiental, camuflaje y bajo situaciones de
estrés (com. pers. Ayala-Varela, 2010).

Historia natural

Esta especie diurna y semiarborícola, es un forrajeador pasivo que se alimenta de invertebrados en la hojarasca y en la vegetación baja.
Su dieta incluye arañas, saltamontes, grillos, larvas, huevos de insectos, pupas, termitas y cucarachas; además, consume su piel luego de
la muda (Vitt et al., 2002). Anolis trachyderma, como las otras especies del clado, es una especie territorial, los machos defienden su
territorio de otros machos, mientras las hembras lo hacen de conespecificos o intraespecificos de tamaño similar, y los juveniles de
juveniles. El territorio de las hembras es de menor tamaño que el de los machos, y está delimitado principalmente por el alimento,
mientras que los machos definen su territorio principalmente por la cantidad de hembras que hay en el área. La defensa del territorio se
da por señales visuales, las cuales incluyen movimientos de cabeza y cuerpo. En el caso de los machos el despliegue comportamental es
más evidente, y aumenta con la proximidad de otro macho; este despliegue incluye movimientos de cabeza de abajo hacia arriba,
flexiones de pecho, despliegue del pliegue gular y movimientos de la cola (Losos, 2009). El despliegue reproductivo también se da con
señales visuales, el macho corteja a la hembra moviendo la cabeza de abajo hacia arriba y desplegando el pliegue gular, la hembra
receptiva se mantiene quieta, luego el macho muerde su cuello y se aparean (Losos, 2009). Esta lagartija es ovípara y pone un huevo por
puesta. Las hembras suelen presentar un huevo con cáscara en un oviducto y otro sin cáscara en el oviducto opuesto. Como otros Anolis,
los huevos son producidos con bastante rapidez. En A. trachyderma el mimetismo es el primer mecanismo de defensa (Vitt y De la Torre,
1996). Esta lagartija se encuentra activa en días soleados y nublados, se la puede observar tomando baños de sol en las últimas horas de
la mañana y en las primeras de la tarde; aunque prefiere las zonas sombrías o con poca luz solar (menor temperatura). Su temperatura
corporal promedio es de 27.8 ± 0.2 °C, y suele mantener su temperatura corporal 1 °C más alta que la temperatura del entorno
(temperatura del aire y del sustrato), lo cual mantiene al saurio activo por mayores periodos de tiempo, permitiéndole huir de predadores
o depredar (Vitt et al., 2002).

Distribución y Hábitat

Anolis trachyderma se distribuye en la Amazonía oriental; en el sur de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. En Ecuador se encuentra en la
Amazonía baja y alta, entre los 200 y 1400 m. Habita las formaciones vegetales de bosques siempreverdes de tierras bajas, bosques
siempreverdes de tierras bajas inundables por aguas blancas, bosques siempreverdes de tierras bajas inundables por aguas negras,
bosques siempreverdes piemontanos y bosques siempreverdes montanos bajos. En Ecuador se ha reportado para las provincias de
Sucumbíos, Napo, Orellana y Pastaza. Esta especie habita en simpatría con A. fuscoauratus, A. ortonii, A. punctatus, A. scypheus y A.
transversalis (Ávila-Pires, 1995; Ayala-Varela, 2004). 

Anolis trachyderma se encuentra en bosques bien conservados, siendo más común en bosques prístinos, y menos común en el borde de
bosques o claros producidos por la caída de árboles. También se la puede encontrar en pozas y riachuelos. En los periodos de actividad
suelen estar sobre la hojarasca, troncos y pequeños arbustos. Al igual que otros saurios pernoctan sobre ramas pequeñas y hojas, de
preferencia con la cabeza hacia arriba (Vitt et al., 2002).

Regiones naturales



Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Subtropical oriental, Tropical oriental

Sistemática

El amplio grupo de lagartijas clasificadas como Anolis (sensu lato), conocidas comúnmente también como anolis, se encuentra
únicamente en América y tiene una amplia radiación adaptativa, con especies desde el sur de Estados Unidos hacia todo Sudamérica. La
familia de estos saurios se ha clasificado tradicionalmente como Iguanidae, aunque algunos expertos la han clasificado también como
Polychrotidae o Dactylodae. Por ejemplo, Frost y Etheridge (1989) en un estudio basado en caracteres morfológicos sugieren que el clado
tradicionalmente llamado Iguanidae debería dividirse en ocho familias, una de estas es Polychrotidae que incluye los anolis, y los falsos
camaleones (Polychrus). Bajo esta clasificación, Iguanidae es el taxón hermano de Polychrotidae (Townsend et al., 2011). Igualmente,
Townsend et al. (2011), en base a un análisis filogenético con caracteres morfológicos y secuencias de ADN, utilizando una optimización
directa en un marco parsimónico, sugieren que los falsos camaleones y los anolis deberían ser divididos en dos familias, Polychrotidae y
Dactylodae, respectivamente, y que estos taxa serían hermanos. El nombre de Dactylodae (del latín daktylos = “dígito” y oa = “margen”,
en referencia a las almohadillas expandidas de los dígitos) es sugerido por ser más antiguo que Anolidae (Nicholson et al, 2012). En todo
caso, los diversos estudios sugieren que los anolis son un grupo monofilético. 

Asimismo, la clasificación de los géneros de este grupo de lagartijas es polémica y todavía se mantiene en discusión. Uno de los primeros
en realizar estudios sistemáticos en el grupo es Etheridge (1960), él divide Anolis en dos grupos, secciones alfa y beta, en base a las
vértebras caudales. La sección alfa carece del proceso anterolateral direccionado transversalmente, mientras que en la sección beta este
proceso está presente. 

Guyer y Savage (1986) fueron los primeros en realizar un estudio filogenético en el grupo. Como parte de los caracteres para el estudio
utilizaron los caracteres osteológicos de Etheridge (1960). Su filogenia respalda la monofilia de Anolis y del grupo beta (propuesto por
Etheridge, 1960); asimismo, propone como géneros basales Chamaeleolis, Chamaelinorops, y Phenacosaurus. Por otro lado, sugieren la
división de Anolis (sensu lato) en 5 géneros: Anolis (sensu stricto), Ctenonotus, Dactyloa, Norops y Semiurus (sustituido por Xiphosurus, ya
que es más antiguo). En 1992, los autores publican una nueva filogenia que incluye una revisión de los resultados anteriores, ésta llega a
las mismas conclusiones que la filogenia anterior. Estos estudios causaron polémica entre diferentes autores. Se mantuvieron opiniones
divididas y no todos los expertos decidieron aceptar esta clasificación, por lo que los estudios de sistemática del grupo continuaron. La
mayoría de los clados presentados en Guyer y Savage (1986) son monofiléticos, pero los clados Anolis (sensu stricto) y Ctenonotus
quedaron como clados no resueltos. Bajo estos parámetros, Anolis trachyderma pertenecería al género Norops (del griego norops =
“brillante” o “reluciente”, en referencia a la coloración brillante de la especie tipo) (Nicholson et al., 2012). 

Losos et al. (1998) y Jackman et al. (1999) son los primeros en presentar una clasificación molecular de los anolis, con un mayor énfasis
en especies del Caribe. Sus resultados soportan y contradicen algunos resultados obtenidos en estudios previos, como la monofilia de la
sección beta, y la parafilia de la sección alfa. Además, en estos estudios Chamaeleolis, Chamaelinorops y Phenacosaurus se encuentran
anidados en Anolis (sensu lato). Estos estudios presentan una topología de los anolis, pero no proponen ninguna clasificación (Nicholson
et al., 2012). 

Poe (2004) realizó un estudio filogenético con 174 especies, basado en 91 caracteres morfológicos e información de la literatura para
aloenzimas, ARN ribosomal, cromosomas, distancias inmunológicas y ADN mitocondrial y nuclear. En este estudio él rechaza algunos
grupos monofiléticos propuestos anteriormente, y obtiene algunos grupos monofiléticos nuevos. El autor decide mantener un solo
género para estas lagartijas, Anolis (sensu lato), y sinonimiza Chamaeleolis con Anolis. En estudios previos ya se había sinonimizado
Chamaelinorops y Phenacosaurus con Anolis (Hass et al., 1993; Poe, 1998, respectivamente, en: Nicholson et al., 2012). 

Nicholson et al. (2012) sugieren una clasificación donde el basto grupo de los anolis se divide en ocho géneros: Deiroptyx, Xiphosurus,
Anolis, Audantia, Chamaelinorops, Ctenonotus, Dactyloa y Norops. De éstos, los dos últimos se encuentran presentes en Ecuador. Los
autores sugieren que esta nueva clasificación se ajusta a grupos monofiléticos y es respaldada biogeográficamente. Sin embargo, no
todos los especialistas la han aprobado, y se sigue manteniendo la denomincaión previa (Nicholson et al., 2012; Poe, 2013).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Anolis transversalis

Anolis de bandas transversales
Duméril y Duméril (1851)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Iguanidae: Dactyloinae

Nombres comunes

Lagartijas arborícolas , Banded tree anoles , Transverse anoles , Anolis de bandas transversales

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Anolis por la combinación de los siguientes caracteres: (1) semicírculos supraorbitales
separados por una escama o ninguna; (2) disco supraocular con 3-18 escamas grandes; (3) escama superciliar alargada 1; (4) superciliar
seguida de una serie de escamas granulares o pequeñas; (5) interparietal separada de los semicírculos supraorbitales por 1-2 escamas; (6)
sublabiales en contacto con las infralabiales 3-6; (7) escamas dorsales grandes, granulares y lisas 2; (8) cresta dorsomedial del cuerpo
ausente; (9) flancos del cuerpo con escamas ligeramente separadas por gránulos; (10) escamas ventrales del cuerpo lisas, ligeramente
separadas, yuxtapuestas o subimbricadas; (11) lamelas en la segunda y tercera falanges del IV dígito del pie 23-26; (12) cresta
dorsomedial de la cola ausente; (13) escamas postanales pequeñas en machos; (14) patrón de bandas o líneas transversales y oscuras, en
machos éstas son más delgadas que en hembras y suelen presentar puntos; (15) pliegue gular en machos amarillo anaranjado con hileras
de escamas blancas verduscas delineadas en café claro; (16) lengua blanca; (17) iris celeste (Ávila-Pires, 1995; Ayala-Varela, 2004).

Lepidosis

(1) Escamas de la cabeza lisas, pocas unicarinadas; (2) segundas cantales separadas por 6-8 escamas; (3) postrostrales 6-9; (4)
circumnasal, nasal anterior entera o dividida, nasal inferior presente o ausente; (5) nasal separada de la rostral por una escama o en
contacto; (6) semicírculos supraorbitales separados por una escama o en contacto; (7) disco supraocular conformado por 3-18 escamas
grandes; (8) superciliar alargada 1; (9) superciliar seguida de una serie de escamas superciliares granulares o pequeñas; (10) hileras de
loreales 3-5; (11) número de loreales 19 ó > 30; (12) interparietal igual o más pequeña que el tímpano; (13) interparietal separada de los
semicírculos supraorbitales por 1-2 escamas; (14) interparietal y escamas de la nuca separadas por 0-5 escamas agrandadas; (15)
suboculares y supralabiales en contacto; (16) supralabiales 6-9; (17) postmentales 5-8; (18) sublabiales presentes; (19) sublabiales en



contacto con las infralabiales 3-6; (20) escamas dorsales granulares y lisas (algunas unicarinadas); (21) hileras de escamas dorsomediales
graduales 2; (22) cresta dorsomedial ausente; (23) escamas de los flancos ligeramente separadas por gránulos; (24) ventrales más grandes
que las dorsales; (25) ventrales lisas; (26) ventrales ligeramente separadas, yuxtapuestas o subimbricadas; (27) almohadillas adhesivas
anchas que solapan la primera falange; (28) lamelas del segundo y tercer falange del IV dígito del pie 23-26; (29) escamas supradigitales
lisas; (30) cola ligeramente o fuertemente comprimida; (31) cresta caudal ausente; (32) postanales pequeñas en machos (Ayala-Varela,
2004). 

Tamaño

Esta lagartija no presenta dimorfismo sexual en el tamaño. Los individuos más grandes se encuentran cerca de los 87 mm de longitud
rostro cloacal. Los machos alcanzan una longitud rostro cloacal de aproximadamente 78 mm, mientras las hembras 77 mm. El peso en
machos adultos es de aproximadamente 7.1 g y en hembras de 7.5 g (Vitt et al., 2003).

Color en vida

Dorso café oscuro a negro; marcas transversales oscuras desde el borde del vientre que se dirigen posterior y diagonalmente; marcas
gruesas en hembras y angostas en machos; cola con bandas similares a las del cuerpo; una barra vertical se extiende desde el ojo hacia
abajo y otra desde el tímpano; garganta y vientre cremas; pliegue gular amarillo con escamas negras, barras negras verticales o líneas
diagonales grises azuladas y angostas (en ambos sexos); iris azul (Duellman, 1978).

Color en preservacion

Dimorfismo sexual presente; generalmente machos con dorso crema y cabeza con puntos pequeños e irregulares oscuros; cuello con
motas o puntos distribuidos irregularmente, que en los flancos del cuerpo forman hileras oblicuas de líneas punteadas; región ventral
con o sin motas; pliegue gular del mismo color que el cuerpo, y con puntos oscuros a lo largo de las hileras de escamas; hembras con
varios puntos en el dorso de la cabeza y el mentón; una banda a través de las supraoculares presente o ausente, esta banda se dirige a
través del ojo hasta el mentón, y a veces se une ventromedialmente; pliegue gular con dos bandas transversales; dorso con 4-6 bandas
transversales anchas y oscuras, desde la nuca hasta la base de la cola; extremidades con patrón variable de puntos o líneas transversales,
que pueden continuar sobre la superficie ventral; cola con bandas, más claras en la superficie ventral (Ávila-Pires, 1995; Ayala-Varela,
2004).

Historia natural

Es una especie diurna que presenta forrajeo pasivo, su dieta se compone de artrópodos que habitan en el dosel, como hormigas,
escarabajos y cucarachas (Vitt et al., 2003). Anolis transversalis, como las otras especies del clado, es una especie territorial, los machos
defienden su territorio de otros machos, mientras las hembras lo hacen de conespecíficos o intraespecíficos de tamaño similar, y los
juveniles de juveniles. El territorio de las hembras es de menor tamaño que el territorio de los machos, y está delimitado principalmente
por el alimento, mientras que los machos definen su territorio principalmente por la cantidad de hembras. La defensa del territorio se da
por señales visuales, los cuales incluyen movimientos de cabeza y cuerpo. En el caso de los machos el despliegue comportamental es
más evidente, y aumenta con la proximidad de otro macho; este despliegue incluye movimientos de cabeza de abajo hacia arriba,
flexiones de pecho, despliegue del pliegue gular y movimiento de la cola (Losos, 2009). El despliegue reproductivo también se da con
señales visuales, los machos que cortejan a las hembras lo hacen moviendo la cabeza de abajo hacia arriba y desplegando el pliegue
gular, las hembras receptivas se mantienen quietas, luego el macho muerde su cuello y se aparean (Losos, 2009). Es una especie ovípara,
y tiene un número de puesta fijo de un huevo. Su primer mecanismo de defensa es el camuflaje, es una especie críptica que se camufla
muy bien en su entorno, pasando inadvertida (Vitt y De la Torre, 1996). Al encontrarse estresada esta lagartija tiende a cambiar su
coloración, volviéndose cafecina (comm. pers. Ayala-Varea, 2010). La temperatura corporal de este saurio es de aproximadamente 27.6 °C
(Vitt et al., 2003).

Distribución y Hábitat

Anolis transversalis se distribuye en la Amazonía oriental, en Colombia, Perú, Brasil, Bolivia y Ecuador (Ávila-Pires, 1995; Ayala-Varela,
2004). En Ecuador habita en la Amazonía baja, entre los 200 y 340 m de altitud y se la ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Napo,
Orellana, Pastaza y Morona Santiago. Habita en simpatría con A. fuscoauratus, A. ortonii, A. punctatus, A. scypheus y A. trachyderma (Ávila-
Pires, 1995; Ayala-Varela, 2004). 

Este saurio arborícola habita en las formaciones vegetales de bosques siempreverde de tierras bajas, bosques siempreverdes de tierras
bajas inundables por aguas blancas, bosques siempreverde de tierras bajas inundables por aguas negras (Ayala-Varela, 2004). Se la
encuentra generalmente en árboles, a la altura del dosel, en áreas donde no entra el sol directamente. Se la observa con mayor
frecuencia durante la mañana y tarde. Pernocta sobre ramas, hojas y lianas, y lo hace con la cabeza dirigida hacia el final de su superficie
(Vitt et al., 2003).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales



Tropical oriental

Sistemática

El amplio grupo de lagartijas clasificadas como Anolis (sensu lato), conocidas comúnmente también como anolis, se encuentra
únicamente en América y tiene una amplia radiación adaptativa, con especies que se distribuyen desde el sur de Estados Unidos hasta
Sudamérica. La familia de estos saurios se ha clasificado tradicionalmente como Iguanidae, aunque algunos expertos la han clasificado
también como Polychrotidae o Dactylodae. Por ejemplo, Frost y Etheridge (1989) en un estudio basado en caracteres morfológicos
sugieren que el clado tradicionalmente llamado Iguanidae debería dividirse en ocho familias, una de estas es Polychrotidae que incluye
Anolis y los falsos camaleones (Polychrus). Bajo esta clasificación, Iguanidae es el taxón hermano de Polychrotidae (Townsend et al.,
2011). Igualmente, Townsend et al. (2011), en base a un análisis filogenético con caracteres morfológicos y secuencias de ADN, utilizando
una optimización directa en un marco parsimónico, sugieren que los falsos camaleones y los anolis deberían ser divididos en dos
familias, Polychrotidae y Dactylodae, respectivamente, y que estos taxa serían hermanos. El nombre de Dactylodae (del latín daktylos =
“dígito” y oa = “margen”, en referencia a las almohadillas expandidas de los dígitos) es sugerido por ser más antiguo que Anolidae
(Nicholson et al., 2012). En todo caso, estos estudios sugieren que Anolis es un grupo monofilético. 

Asimismo, la clasificación de los géneros de este grupo de lagartijas es polémica y todavía se mantiene en discusión. Uno de los primeros
en realizar estudios sistemáticos en el grupo es Etheridge (1960); él divide Anolis en dos grupos, secciones alfa y beta, en base a las
vértebras caudales. La sección alfa carece del proceso anterolateral direccionado transversalmente, mientras que en la sección beta este
proceso está presente (Nicholson et al., 2012). 

Guyer y Savage (1986) fueron los primeros en realizar un estudio filogenético en el grupo. Como parte de los caracteres para el estudio,
utilizaron los caracteres osteológicos de Etheridge (1960). Su filogenia respalda la monofilia de Anolis y del grupo beta (propuesto por
Etheridge, 1960); asimismo, proponen como géneros basales a Chamaeleolis, Chamaelinorops y Phenacosaurus. Por otro lado, sugieren la
división de Anolis (sensu lato) en 5 géneros: Anolis (sensu stricto), Ctenonotus, Dactyloa, Norops y Semiurus (sustituido por Xiphosurus, ya
que es más antiguo). En 1992, los autores publican una nueva filogenia que incluye una revisión de los resultados anteriores, ésta llega a
las mismas conclusiones que la filogenia anterior. Estos estudios causaron polémica entre diferentes autores. Se mantuvieron opiniones
divididas y no todos los expertos decidieron aceptar esta clasificación, por lo que los estudios de sistemática del grupo continuaron. La
mayoría de los clados presentados en Guyer y Savage (1986) son monofiléticos, pero los clados Anolis (sensu stricto) y Ctenonotus
quedaron como clados no resueltos. Bajo estos parámetros, Anolis transversalis pertenecería al clado Dactyloa (Nicholson et al., 2012). 

Losos et al. (1998) y Jackman et al. (1999) son los primeros en presentar una clasificación molecular de los anolis, con un mayor énfasis
en especies del Caribe. Sus resultados soportan y contradicen algunos resultados obtenidos en estudios previos, como la monofilia de la
sección beta, y la parafilia de la sección alfa. Además, en estos estudios Chamaeleolis, Chamaelinorops y Phenacosaurus se encuentran
anidados en Anolis (sensu lato). Estos estudios presentan una topología de los anolis, pero no proponen ninguna clasificación (Nicholson
et al., 2012). 

Poe (2004) realizó un estudio filogenético con 174 especies, basado en 91 caracteres morfológicos e información de la literatura para
aloenzimas, ARN ribosomal, cromosomas, distancias inmunológicas y ADN mitocondrial y nuclear. En este estudio él rechaza algunos
grupos monofiléticos propuestos anteriormente, y obtiene algunos grupos monofiléticos nuevos. El autor decide mantener un solo
género para estas lagartijas, Anolis (sensu lato), y sinonimiza Chamaeleolis con Anolis. En estudios previos ya se había sinonimizado
Chamaelinorops y Phenacosaurus con Anolis (Hass et al., 1993; Poe, 1998, respectivamente, en: Nicholson et al., 2012). 

Nicholson et al., (2012) sugieren una clasificación donde el basto grupo de los anolis se divide en ocho géneros: Deiroptyx, Xiphosurus,
Anolis, Audantia, Chamaelinorops, Ctenonotus, Dactyloa y Norops. De éstos, los dos últimos se encuentran presentes en Ecuador. Los
autores sugieren que esta nueva clasificación se ajusta a grupos monofiléticos y es respaldada biogeográficamente. Sin embargo, no
todos los especialistas la han aprobado, y se sigue manteniendo la denominación previa (Nicholson et al., 2012; Poe, 2013).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Scincidae

Mabuya nigropunctata

Mabuyas de puntos negros
Spix (1825)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Scincidae

Nombres comunes

Lagartijas , Mabuyas de puntos negros

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Mabuya, excepto M. altamazonica por la combinación de los siguientes caracteres: (1)
prefrontales y frontoparietales en pares; (2) un par de nucales; (3) dorsales lisas a tricarinadas; (4) escamas a la mitad del cuerpo 27-34;
(5) escamas dorsales 48-57; (6) escamas ventrales 33-40; (7) supraciliares de tamaño similar 4-6 (usualmente 5); (8) palmas de manos y
plantas de pies oscuras y cubiertas por tubérculos pequeños y de tamaño heterogéneo; (9) lamelas del dígito IV de la mano 11-16; (10)
lamelas del dígito IV del pie 15-20; (11) escamas de la cola de tamaño similar a las dorsales; (12) una banda lateral oscura a cada lado del
cuerpo, la cual puede encontrarse bordeada dorsal y ventralmente por franjas claras (Ávila-Pires, 1995). 

Mabuya nigropunctata se distingue de M. altamazonica (carácter entre paréntesis) por presentar ocho supralabiales, con la sexta en
posición subocular (siete supralabiales, la quinta como subocular), y las parietales normalmente separadas por la interparietal (parietales
en amplio contacto detrás de la interparietal) (Miralles et al., 2006).

Lepidosis

(1) Rostral visible desde arriba, el doble de ancha que alta, semicircular o en forma de banda posteriormente convexa; (2) un par de
internasales, en contacto o separadas medialmente; (3) un par de prefrontales, en contacto o separadas medialmente, en contacto con la
frontonasal, las loreales, las primeras supraciliares, primera y segunda supraoculares y la frontal; (4) frontal lanceolada, formando una
sutura con la segunda supraocular; (5) un par de frontoparietales pentagonales, ligeramente más largas que anchas y con una sutura



medial larga, cada una en contacto con la frontal, la segunda y tercera supraoculares, la parietal y la interparietal; (6) interparietal
romboide, con ángulos obtusos anteriores y posteriores; (7) ojo parietal conspicuo, ocupando el ángulo posterior de la escama
interparietal; (8) supraoculares 4; (9) supraciliares 4-6 (generalmente 5) de tamaño similar, o la primera más pequeña que las demás; (10)
loreales anterior y posterior de tamaño similar, o la última de mayor tamaño; (11) supralabiales 8, la sexta más grande y en contacto con
el ojo; (12) postoculares similares a las temporales pero de menor tamaño; (13) temporales redondeadas, lisas e imbricadas,
indistinguibles de las escamas de la nuca y cuello; (14) todas las escamas dorsales y laterales de la cabeza lisas y subimbricadas (excepto
las temporales); (15) mental trapezoidal, con un margen anterior semicircular o convexo; (16) postmental pequeña, ligeramente
trapezoidal o hexagonal; (17) dos pares de escudos mentales, el primero en contacto medial, y el segundo separado por una escama
medial; (18) escudos mentales en contacto con las infralabiales o separados por una hilera de escamas; (19) escamas de la región gular
redondeadas, lisas, imbricadas, en hileras longitudinales; (20) infralabiales 7-8 (rara vez 6 ó 9), de la quinta a la séptima alineadas con el
centro del ojo; (21) par de escamas nucales anchas generalmente rodean las parietales posteriormente, en algunos casos pueden estar
dividas; (22) escamas de la nuca similares a las dorsales pero ligeramente más pequeñas; (23) escamas dorsales y de los flancos
redondeadas, imbricadas, lisas o tricarinadas; (24) escamas dorsomediales, entre la interparietal y la inserción de las extremidades
posteriores, 48-57; (25) escamas alrededor de la mitad del cuerpo 27-34; (26) ventrales similares a las dorsales pero lisas; (27) escamas en
la línea media ventral, entre el margen anterior de las extremidades anteriores y la cloaca, 33-40; (28) placa preanal con escamas
similares a las ventrales; (29) escamas de la cola similares a las del cuerpo, las de las extremidades también similares pero más pequeñas;
(30) palmas de manos y plantas de pies con escamas pequeñas, tuberculares e irregulares, de tamaño heterogéneo; (31) palmas y plantas
delimitadas por una hilera de escamas aplanadas y grandes, seguidas por lamelas en los dígitos III y V; (32) lamelas subdigitales lisas y no
divididas, 11-16 bajo el dígito IV de la mano; (33) lamelas subdigitales de dígito IV del pie 15-20 (Ávila-Pires, 1995).

Tamaño

Mabuya nigropunctata tiene una longitud rostro cloacal promedio de 87 mm en machos y 93 mm en hembras, alcanzando un máximo de
aproximadamente 109 mm. Los neonatos miden aproximadamente 36 mm (Vitt y de la Torre, 1996).

Color en vida

Juveniles dorados dorsalmente, más oscuros posteriormente, a veces con puntos cafés oscuros a negros. Adultos con la región anterior
del cuerpo (cabeza y primera porción del torso) café cobriza, tornándose más oscura posteriormente. Una banda lateral negra, sepia o
café atraviesa el ojo, tímpano, y continúa hasta la cola; a veces puede estar bordeada por una franja más clara dorsalmente y una más
cremosa o rosada pálida ventralmente; patrón de coloración debajo de banda lateral jaspeado, mezclándose las tonalidades del cuerpo
(negro y café). Superficie ventral blanca verdosa, verde opalina, blanca azulada o gris perla. Cola generalmente con el mismo patrón del
cuerpo. Iris negruzco y lengua gris (Ávila-Pires, 1995).

Color en preservacion

Dorsalmente café, con puntos negruzcos dispuestos en hileras longitudinales, hileras transversales interrumpidas medialmente o al azar.
Banda lateral café grisácea oscura o negra de 2-3 escamas de espesor desde la narina, extendiéndose posteriormente sobre el ojo y la
mitad superior del tímpano, y luego sobre las extremidades y casi toda la cola. Banda con márgenes lisos o irregulares, a veces estar
bordeada por una franja blanca dorsal y otra ventral; la franja dorsal puede estar delimitada por puntos negros, y es más conspicua a la
altura de las extremidades anteriores. Coloración generalmente jaspeada por debajo de la franja lateral. Extremidades jaspeadas
dorsalmente, rara vez cafés oscuras. Superficies ventrales cremas a blancas azuladas. Palmas, plantas y superficie ventral de los dígitos
negruzcas (Ávila-Pires, 1995).

Historia natural

Es una especie diurna que forrajea de forma activa. Busca sus presas sobre palos, montículos de hojas, en la vegetación o en claros
formados por la caída de árboles. Es principalmente insectívora y su dieta consiste de varios artrópodos, como cucarachas, grillos y
arañas, aunque también consume otros invertebrados (gasterópodos) y vertebrados pequeños (pequeñas lagartijas). Las mabuyas de
puntos negros son lagartijas vivíparas y presentan un alto grado de matotrofismo; es decir, la madre suple de nutrientes a los embriones
a través de una placenta corioalantoidea. El número de puesta es de 4-9 embriones y se sugiere que el periodo de gestación es largo.
Como mecanismo de escape, M. nigropunctata huye de las posibles amenazas y se esconde entre la vegetación o en rendijas. Es una
especie helioterma, que se calienta por medio de baños de sol. Se ha reportado que su temperatura corporal durante periodos de
actividad es mayor a la temperatura del aire (Ávila-Pires, 1995).

Distribución y Hábitat

Mabuya nigropunctata se distribuye en gran parte de la región amazónica, en Brasil, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana,
Surinam, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador (Ávila-Pires, 1995; Miralles et al., 2005). En Ecuador se ha reportado en las provincias de
Napo, Orellana, Pastaza y Sucumbíos. 

Esta lagartija habita en bosques de tierra firme, galería, atlántico, cerrado y bosque tropical, generalmente se la encuentra en claros de
bosque y bordes de ríos o bosques, de preferencia sobre troncos o ramas. Es una especie terrestre, aunque en ocasiones se la puede
encontrar hasta unos 2 m sobre el suelo (Ávila-Pires, 1995).

Regiones naturales



Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Piemontano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

En base a análisis filogenéticos de secuencias de ADN, Miralles y Carranza (2010) encontraron que Mabuya nigropunctata, ampliamente
distribuida en la Amazonía, está compuesta por tres grandes grupos: uno "occidental", uno "meridional" y otro "oriental". Pese a que esos
autores no analizaron muestras de Ecuador, sí incluyeron muestras de Colombia, y es posible que las poblaciones ecuatorianas estén
agrupadas junto con las poblaciones colombianas dentro del grupo "occidental". Estos tres grandes grupos de M. nigropunctata podrían
representar tres especies distintas, en cuyo caso el nombre Mabuya nigropunctata correspondería al grupo occidental. 

En base a caracteres morfológicos y análisis de secuencias de ADN, Hedges y Conn (2012) dividen al género neotropical Mabuya en 16
géneros distintos. Según estos autores, el género Mabuya está restringido al Caribe, y M. nigropunctata, junto con otras cuatro especies,
pasaría a formar parte del género Copeoglossum.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Teiidae

Kentropyx pelviceps

Lagartijas del bosque
Cope (1868)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Teiidae

Nombres comunes

Lagartijas cola de latigo del bosque , Forest whiptails , Lagartijas del bosque

Identificación

Dentro de la familia Teiidae, solamente las especies de Kentropyx poseen escamas ventrales quilladas. Kentropyx pelviceps se distingue
de otras especies del género por la combinación de los siguientes caracteres: (1) escamas dorsales ligeramente más grandes que las de
los flancos, no dispuestas en hileras longitudinales; (2) escamas en la mitad del cuerpo 113-151; (3) poros femorales 36-52; (4) banda
vertebral, desde la rostral hasta la base de la cola, con márgenes fuertemente dentados entre las extremidades; (5) franja dorsolateral
clara, desde el ojo hasta la mitad del cuerpo; (6) lamelas de los dígitos de las manos con tubérculos de varios tamaños; (7) lados de los
dígitos de los pies con un borde ligeramente denticulado (Ávila-Pires, 1995).

Lepidosis

(1) Rostral pentagonal, en contacto posterior con las nasales; (2) cada nasal está dividida por una sutura oblicua, con las narinas en la
parte inferior y dirigidas lateroposteriormente; (3) frontonasal hexagonal, casi tan larga como ancha; (4) frontal hexagonal, más larga que
ancha y en contacto lateral con la primera supraocular (a veces con la segunda); (5) frontoparietales irregularmente pentagonales, más
largas que anchas, formando una sutura medial; (6) interparietal y parietales irregulares; (7) supraoculares generalmente tres, la primera
más pequeña; la segunda y tercera separadas parcial o completamente por 1-2 escamas pequeñas; (8) lateralmente la segunda y tercera
supraocular separadas de las supraciliares por una hilera de escamas granulares; (9) supraciliares 4-6 (generalmente 5), las dos primeras
largas alcanzando el nivel de la tercera supraocular, las restantes pequeñas; (10) loreal grande y en contacto con la nasal, frontonasal,
prefrontal, primera supraocular, primera supraciliar y las preoculares pequeñas; (11) preoculares pequeñas, ó 2-3 grandes; (12)



suboculares convexas a fuertemente quilladas, 2-5 (generalmente 3); (13) supralabiales 6-8, 5-6 alineadas con el centro del ojo; (14)
supratemporales grandes, alargadas, quilladas en una o dos hileras; (15) postmentales irregularmente heptagonales, seguidas por 3-4
(generalmente 3) pares de escudos mentales en contacto con las infralabiales; (16) una o varias escamas pequeñas en hileras
(generalmente dos) a cada lado de los escudos mentales; (17) infralabiales 5-7, 4-6 alineadas con el centro del ojo; (18) hileras de escamas
largas, aplanadas, fuertemente quilladas, imbricadas y en punta entre el pliegue gular y el antegular; (19) hilera posterior entre el pliegue
gular y el antegular con 15-22 escamas; (20) escamas de la nuca pequeñas, convexas, hexagonales, fuertemente quilladas y yuxtapuestas,
en los costados del cuello pequeñas, de forma irregular y algunas veces menos quilladas; (21) dorsales al menos el doble de grandes que
las escamas de la nuca, y dispuestas en hileras casi transversales; (22) escamas en la línea dorsomedial, desde la nuca hasta la base de la
cola, 129-166; (23) escamas de los flancos más pequeñas que las dorsales, irregulares y quilladas; (24) ventrales largas, filoides,
imbricadas, fuertemente quilladas y ligeramente mucronadas, dispuestas en 14-16 (generalmente 14) hileras longitudinales y 30-34
transversales; (25) escamas en la mitad del cuerpo 113-151; (26) placa preanal con escamas similares a las ventrales, seguidas por
escamas pequeñas en hembras y por dos poros preanales dirigidos dorsalmente en machos; (27) poros femorales en machos 36-52; (28)
escamas de la cola rectangulares, oblicuamente quilladas, mucronadas e imbricadas, excepto ventralmente en la región proximal, donde
son filoides; (29) lamelas de los dígitos de las manos y pies únicas, transversalmente alargadas y con tubérculos irregulares; (30) lamelas
del IV dígito de la mano 13-19; (31) lamelas del IV dígito del pie 22-28; (32) borde denticulado pequeño a lo largo del margen externo de
los dígitos III, IV y V del pie (Ávila-Pires, 1995).

Tamaño

Los adultos alcanzan una longitud rostro-cloacal de aproximadamente 130 mm. Las hembras son ligeramente más pequeñas que los
machos, especialmente en relación al tamaño de la cabeza. Los neonatos tienen una longitud rostro cloacal promedio de 39 mm (Vitt et
al., 1995; Vitt y de la Torre, 1996).

Color en vida

Dorso café a verde; banda vertebral desde el hocico, donde es delgada y verde brillante, hasta la base de la cola, donde es ancha y café;
banda vertebral delineada de negro o negro y rojo ladrillo; flancos cafés grisáceos, con pecas de color salmón y puntos negros o cafés;
superficie ventral de la cabeza beige a café castaño, región gular más clara; vientre y superficie ventral de la cola y extremidades beige,
concho de vino pálido, ocre o salmón; aspecto dorsal de la cola y extremidades sepia (Ávila-Pires, 1995; Vitt y de la Torre, 1996).

Color en preservacion

Dorso café, en algunos casos con salpicaduras azules pálidas u oscuras; banda vertebral desde la nuca hasta la base de la cola, más ancha
desde la nuca hasta la región sacral, azulada en su parte proximal, más clara distalmente; banda vertebral a veces ausente en la cabeza
de adultos, quedando solo remanentes a manera de puntos negros aislados; franja dorsolateral celeste desde el ojo hasta las
extremidades anteriores o la mitad del cuerpo; flancos a veces con series de puntos o manchas verticales celestes, más desarrolladas en
machos adultos; extremidades posteriores con puntos celestes y motas negras, extremidades anteriores similares a las posteriores o
cafés; cola café con salpicaduras azules y motas irregulares negras; superficie ventral celeste o habana, en especímenes pequeños azul
intensa o metálica; cola más oscura o con puntos irregulares distalmente (Ávila-Pires, 1995).

Historia natural

Esta especie diurna es una forrajeadora activa con altas tasas de movimiento que busca sus presas en la hojarasca, vegetación y troncos,
es capaz de escarbar el suelo y escalar pequeñas distancias. Cuando se encuentra forrajeando mueve la lengua para encontrar a sus
presas. Es generalista, su dieta se compone principalmente de invertebrados, como cucarachas, ortópteros, arañas y huevos, pero
también puede alimentarse de pequeños vertebrados como ranas (Vitt et al., 1995; Vitt y de la Torre, 1996). Las hembras de esta especie
alcanzan la madurez sexual con aproximadamente 80 mm de longitud rostro cloacal. El tamaño de puesta varía entre 5-8 huevos;
además, parecería que la estación reproductiva es larga y las hembras presentan puestas múltiples (Vitt et al., 1995; Vitt y de la Torre,
1996). Como mecanismo de escape esta especie mantiene la distancia del posible depredador y si la amenaza persiste corre
rápidamente, alejándose del peligro. Para mantener su temperatura corporal termorregula presionando el cuerpo contra el sustrato y
dejando de forrajear; durante los períodos de actividad su temperatura corporal es de aproximadamente 34,1 °C (Vitt et al., 1995). En Perú
se ha reportado a Ophiotaenia flavaa como parásito de K. pelviceps (Vitt y de la Torre, 1996).

Distribución y Hábitat

Kentropyx pelviceps se distribuye en la Amazonía occidental, en Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. En Ecuador se ha reportado
entre los 0 y 1000 m de altitud en las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos, Napo y Morona Santiago (Ávila-Pires, 1995; Cisneros-
Heredia, 2003). 

Este saurio habita tanto en bosques secundarios y primarios como en plantaciones. Es una especie terrestre y se la encuentra sobre el
piso, troncos caídos y ramas, frecuentemente en áreas donde se filtra el sol, y a veces cerca de cuerpos de agua (Vitt et al., 1995).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales



Tropical oriental

Sistemática

El taxón hermano de K. pelviceps es K. calcarata, y junto con K. altamazonica forman el grupo calcarata, que se distribuye principalmente
en los bosques de la Cuenca Amazónica (Werneck et al., 2009). En base a análisis bayesianos de tiempos de divergencia, Werneck et al.
(2009) postulan que Kentropyx se originó en el Eoceno/Oligoceno, y por lo tanto la hipótesis de los Refugios del Pleistoceno no explicaría
la diversificación de este género.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Tupinambis cuzcoensis

Tegúes de la selva
Murphy et al. (2016)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Teiidae

Nombres comunes

Black Tegus , Golden Tegus , Lagartijones , Tegúes negros , Tegúes de la selva

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Tupinambis por la combinación de los siguientes caracteres: (1) supraoculares 5 ó 6, la
segunda es la más larga y la más grande en el área; (2) la última supraocular en contacto con una o dos escamas ciliaries y es
excepcionalmente pequeña; (3) parte ventral de la cabeza generalmente de color uniforme blanco, amarillo o verde oliva a gris; (4) las
prefemorales más grandes ligeramente imbricadas, tienden a ser más altas que largas, y son hexagonales; (5) 2-4 supratemporales
agrandadas bordeadas por dos o tres hileras ventrales de escamas más pequeñas; (6) occipitales en contacto con la interparietal 3-5; (7)
rostral visible desde arriba; (8) dorso con hileras bien definidas de hileras de puntos dorsolaterales y dorsoventrales (blancos en muestras
preservadas, amarillos en vida) que pueden fusionarse para formar una franja parcial; (9) esquina anterior de la órbita por lo general se
encuentra sobre la tercera supralabial o sobre la unión de las supralabiales tres y cuatro (Murphy et al., 2016).

Lepidosis

Lamelas del IV dedo de las extremidades anteriores 14-18; lamelas del IV dedo de las extremidades posteriores 29-39; poros totales 9-21;
occipitales en la parietal generalmente 1 (un espécimen con 2); supralabiales 8-9 (raro 7), la cuarta es generalmente la más larga (raro la
tercera); infralabiales 6-7; geneiales 4 pares; hileras de antegulares 9-12; loreal generalmente más larga que la frontonasal (Murphy et al.,
2016).

Tamaño

Según Vitt y de la Torre (1996) la longitud rostro cloacal de estas lagartijas varía desde aproximadamente 100 mm en las crías, hasta más
de 300 mm en adultos.



Color en vida

Negro con flecos amarillos o cafés claros esparcidos a lo largo del cuerpo (Vitt y de la Torre, 1996); hileras de puntos amarillos
dorsolaterales y dorsoventrales (Murphy et al., 2016).

Color en preservacion

Corona café oscura con puntos más oscuros en algunas escamas; rostro café oscuro uniforme; mentón gris-negro uniforme; puntos en
antegulares y gulares ausentes; garganta gris con un poco de amarillo; cuello café oscuro con 3-4 bandas más oscuras; tronco en su
mayoría uniforme con 11 ó 12 puntos claros en una hilera dorsolateral a cada lado; superficie dorsal de las patas de color café y gris
uniforme; parte posterior del muslo con algunas motas; superficie ventral amarilla con un poco de negro que entra lateralmente, y puntos
negros dispersos en las placas ventrales; cola mayormente uniforme en la región anterior, con bandas en sentido distal (Murphy et al.,
2016).

Historia natural

Son lagartijas diurnas de hábitos terrestres. Se encuentran activas durante cualquier hora del día mientras haya sol disponible. Se ha
registrado que ocasionalmente se encuentran activas en condiciones de nubosidad, pero generalmente ocurre solo después de que hubo
sol disponible durante un tiempo considerable (Vitt y de la Torre, 1996). Duellman (2005) reporta haber visto individuos durante la tarde
en orillas de ríos sin árboles, y tomando sol hasta a 30 cm del suelo (en Murphy et al., 2016). Son forrajeadoras activas, con tasas de
forrajeo medias a altas. Por lo general es posible escucharlas mientras se mueven por su hábitat en busca de presas. Suelen buscar en la
superficie de la hojarasca, bajo la superficie de objetos o excavando en el suelo. Su dieta consiste en casi todo tipo de invertebrados,
incluyendo grandes insectos y sus larvas, moluscos, lombrices de tierra y ciempiés (Vitt y de la Torre, 1996). Duellman (2005) reporta
haber encontrado seis artrópodos en un estómago (grillos, arañas, escarabajos, una hormiga y un ortóptero) (en Murphy et al ., 2016).
Ocasionalmente se alimenta también de ranas y otras lagartijas, y existen reportes de que también pueden cazar pequeños mamíferos y
aves. Vitt y de la Torre (1996) reportan una hembra de 274 mm de longitud rostro-cloacal que contenía 5 huevos con cáscara en el
oviducto, los huevos medían 52,6 x 23,9 mm en promedio. Los autores mencionan que la hembra se encontraba cavando un nido de
termitas arbóreas (Nasutitermes, probablemente para depositar sus huevos. Son lagartijas extremadamente cautelosas, escapan
corriendo en dirección opuesta al observador y se internan en la vegetación densa. Frecuentemente se esconden en huecos bajo troncos
caídos, raíces y otras superficies (Vitt y de la Torre, 1996).

Distribución y Hábitat

Esta especie presenta una distribución relativamente amplia en las estribaciones de los Andes y la Amazonía occidental, en Perú y
Ecuador, y se extiende en la cuenca amazónica, hasta las localidades de Humaitá (Amazonas) y Cuiabá (Mato Grosso) en Brasil. Habita la
zona tropical oriental en un rango altitudinal de 200-827 msnm. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Orellana,
Napo y Pastaza (Murphy et al., 2016). 

Habita en claros de bosques primario y bosque secundario, y a lo largo de orillas de cursos de agua sin árboles, donde es común verlas
asoleándose. Las mayores densidades de sus poblaciones se encuentran a lo largo de bordes de grandes áreas abiertas (Vitt y de la Torre,
1996; Duellman, 2005; Murphy et al., 2016).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Las poblaciones de Tupinambis del Ecuador han sido reconocidas tradicionalmente como T. teguixin. Sin embargo, Murphy et al. (2016)
separaron a T. teguixin en cuatro especies distintas en base a evidencia morfológica y molecular. Una de esas especies es T. cuzcoensis,
distribuida en Ecuador, Perú y Brasil (Murphy et al. 2016).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Iguanidae: Tropidurinae

Plica umbra

Lagartijas de labios azules
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Iguanidae: Tropidurinae

Nombres comunes

Blue-lipped tree lizards , Harlequin racerunners , Lagartijas de labios azules

Identificación

Esta especie se distingue de Plica plica por la combinación de los siguientes caracteres: (1) cuerpo cilíndrico; (2) sin penachos de espinas
en el cuello; (3) escamas del cuerpo a la altura media 43-69; (4) longitud rostro cloacal máxima 100 mm; (5) con pecas verdes y cafés; (6)
bandas transversales de puntos cafés chocolate pueden estar presentes (Ávila-Pires, 1995).

Lepidosis

(1) Rostral más ancha que larga, poco visible desde arriba (a veces se puede ver su región medial); (2) postrostrales 4-9, rara vez incluyen
las nasales; (3) escamas del hocico variables en tamaño y forma, generalmente más alargadas en la parte posterior, subimbricadas,
ligeramente convexas, lisas o rugosas; (4) escamas a través del hocico, a la altura de la primera cantal, 4-9 (frecuentemente 5-7); (5) nasal
larga, sin divisiones y generalmente separada de la rostral y supralabial por una hilera de escamas; (6) una o dos cantales por lado, la
posterior larga y la anterior pequeña o ausente; (7) semicírculos supraorbitales formados por 7-11 (rara vez 6) escamas relativamente
grandes, convexas, lisas a rugosas, en contacto en la región medial y en contacto con las interparietales; (8) supraoculares 4-7 (rara vez 8),
alargadas transversalmente; (9) supraciliares 6-11, alargadas, anteriormente las proximales solapan las posteriores y posteriormente las
distales solapan las anteriores; (10) escamas de la región loreal poligonales, más largas que anchas, lisas a quilladas (cerca del borde);
(11) 3-7 escamas en una hilera transversal bajo la primera cantal; (12) supralabiales 4-5 (rara vez 3 ó 6), la última alineada con el ojo; (13)
infralabiales 4-7, la última o antepenúltima alineada con el ojo; (14) postmentales 1-6 (generalmente 3-5); (15) escamas del mentón en su
mayoría subimbricadas a imbricadas, medialmente más pequeñas e irregulares, lateralmente más alargadas, grandes, poligonales y en



hileras oblicuas; (16) mayoría de escamas en la parte dorsal de la cabeza, escamas del mentón e infralabiales con pequeños tubérculos
dispersos en la superficie; (17) cresta vertebral desde la nuca hasta la mitad del cuerpo, en algunos casos continúa hasta la cola, pero se
reduce; (18) escamas dorsales y laterales romboideas, imbricadas, fuertemente quilladas, mucronadas, en hileras oblicuas o
aproximadamente transversales; (19) escamas en la placa anal similares a las ventrales, ligeramente quilladas, homogéneas o con
escamas grandes al centro y pequeñas en la periferia; (20) machos adultos con áreas glandulares bajo los muslos y en la placa preanal,
con escamas más claras que las adyacentes y débilmente quilladas a lisas; (21) cola con dos verticilos inconspicuos, formados por 4-5
hileras dorsales y 3 ventrales; (22) lamelas subdigitales sin dividir, aproximadamente uni o multicarinadas, distalmente unicarinadas; (23)
lamelas del IV dedo de la mano 17-25; (24) lamelas en el IV dedo del pie 24-33 (Ávila-Pires, 1995).

Tamaño

Esta lagartija tiene una longitud rostro cloacal de 90-100 mm. No existe dimorfismo sexual, aunque los machos tienden a tener la cabeza
más grande que las hembras (Ávila-Pires, 1995).

Color en vida

La coloración en machos es variable, algunos son verdes brillantes con manchas negras en una hilera dorsolateral, y otros son verdes
olivas a habanos olivas; ventralmente son habanos rojizos; hembras verdes olivas a habanos olivas; una franja negra debajo del ojo y otra
en ángulo con la mandíbula; franja negra delgada desde el ojo hasta el dorso del cuerpo, formando un collar incompleto en el cuello; área
debajo de la línea negra crema a café rojiza; garganta café grisácea, café rojiza o verde grisácea; vientre café grisáceo a café rojizo
(Duellmann, 1978). 

Para diferencias entre poblaciones tradicionalmente reconocidas como subespecies ver sección de Sistemática

Color en preservacion

Dorso café oscuro, café rojizo o café oliváceo, con 5-7 bandas transversales sobre el cuerpo, más anchas que el espacio entre éstas;
bandas formadas por puntos de diferentes tamaños; cola con bandas; extremidades con puntos que, en algunos casos, se asemejan a
bandas; franja blanca pequeña en la unión de la pierna con la base de la cola; vientre claro, con coloración uniforme o con pecas (Ávila-
Pires, 1995).

Historia natural

Plica umbra es una especie diurna y críptica. Tiene una dieta especializada en hormigas y presenta un tipo de forrajeo de emboscada. A
pesar de ser especialista en hormigas, consume otros grupos de artrópodos, como coleópteros, larvas de insectos, arácnidos, ortópteros
e himenópteros. Esta especie alcanza la madurez sexual con aproximadamente 80 mm de longitud rostro cloacal (Vitt et al., 1997). Es una
especie ovípara con un número de puesta de 2-4 huevos; además, parece que tiene un periodo reproductivo largo, y que reutiliza los
nidos o presenta nidos comunes (Vitt y De la Torre, 1996). Suele asolearse pocas horas en la mañana, y presenta una temperatura
promedio de 29,1 °C (Vitt y De la Torre, 1996; Vitt et al, 1997). Se han encontrado varios parásitos en estos saurios, entre los cuales se
encuentran los nemátodos Oswaldocruzia bainae, O. vitti, Physaloptera retusa, Strongyluris oscari y Piratuba digiticauda (Goldberg et al.,
2009). Entre sus depredadores se encuentran serpientes, sobre todo de los géneros Pseustes, Chironius y Bothrops, así como algunas aves
(Ávila-Pires, 1995).

Distribución y Hábitat

Plica umbra se distribuye en Guyana, Guayana Francesa, Surinam, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil y Ecuador. Habita entre los 0 y 1000 m
de altitud. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Orellana y Morona Santiago. 

Para diferencias entre poblaciones tradicionalmente reconocidas como subespecies ver sección de Sistemática. 

Estos saurios se encuentran con frecuencia en bosques primarios, bosques de tierra firme, varzea, igapó, bosques secundarios y áreas
intervenidas, así como en los márgenes de bosques y parques (Ávila-Pires, 1995). Generalmente se los puede encontrar en árboles de 30-
40 cm de diámetro, lianas o áreas con abundante densidad vegetal; suelen estar a más de un metro sobre el suelo.

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

La taxonomía de los iguánidos ha sido controversial desde fines del siglo XX, ya que distintos autores han utilizado los mismos nombres
para referirse a grupos de especies (clados) diferentes. En ReptiliaWebEcuador utilizamos el nombre Iguanidae para referirnos a un grupo
monofilético de más de 1000 especies de lagartijas, compuesto por al menos 12 clados, uno de los cuales es Tropidurinae. Este es el uso
tradicional del nombre Iguanidae, establecido en el siglo XIX, ampliamente aplicado durante la mayor parte del siglo XX y que continúa



vigente en obras importantes (Zug et al., 2001; Pough et al., 2004; Pianka y Vitt, 2003). 

Pese a que Frost (1992) sugirió que Plica debería ser sinónimo de Tropidurus, esta propuesta fue abandonada posteriormente (Frost et al.,
2001). Tradicionalmente se ha dividido a Plica umbra en dos subespecies, P. u. umbra y P. u. ochrocollaris. Plica u. umbra se distribuye en
Brasil, Guayana Francesa, Guyana y Surinam; mientras P. u. ochrocollaris se distribuye en la región amazónica de Venezuela, Perú, Bolivia,
Brasil y Ecuador (Ávila-Pires, 1995). 

Plica umbra ochrocollaris se distingue de la otra subespecie por la combinación de los siguientes caracteres: (1) cresta vertebral desde la
nuca hasta la base de la cola, más prominente en el cuello; (2) un par de escamas cónicas agrandadas en los ángulos latero-posteriores de
la interparietal; (3) escamas en los flancos del cuello decrecen gradualmente; (4) cuello sin penachos de espinas; (5) escamas dorsales y
ventrales grandes; (6) escamas ventrales fuertemente quilladas; (7) patrón de coloración variable y metacromático, el cual consiste en
bandas o manchas rojas, cafés o amarillas sobre un fondo sombreado verde; (8) labios azules a violetas oscuros (Etheridge, 1970; Ávila-
Pires, 1995). 

En cuanto a coloración, Plica umbra ochrocollaris es verde dorsalmente y tiene un punto beige a cada lado del cuello, seguido por un
collar negro. La base de la cabeza es pardusca clara proximalmente y café posteriormente. El pliegue gular es anaranjado amarillento
oscuro. Presenta una banda blanquecina delineada en café en el aspecto posterior de los muslos. El vientre y la superficie ventral de las
extremidades son habanos parduscos a beige. La cola es dorsalmente sepia y café, ventralmente parda clara. El iris es caoba rojizo. La
mandíbula es violeta azulada y la lengua marfil pálida (Ávila-Pires, 1995).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: No evaluada. 
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Plica plica

Lagartijas zanqueras de los árboles
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Iguanidae: Tropidurinae

Nombres comunes

Lagartijas , Tree runners , Stelzenläuferleguan , Lagartijas zanqueras de los árboles

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Plica por la combinación de los siguientes caracteres: (1) cuerpo comprimido
dorsoventralmente; (2) penachos de escamas espinosas en el cuello; (3) escamas alrededor de la mitad del cuerpo 121-162; (4) patrón de
coloración con bandas cafés oscuras o jaspeado sobre un fondo verde claro a verde oliva; (5) mentón blanco; (6) garganta negra; (7) collar
negro; (8) labiales blancas (Etheridge, 1970; Ávila-Pires, 1995).

Lepidosis

(1) Rostral tres a cuatro veces más ancha que larga, inconspicua dorsalmente; (2) postrostrales 4-8; (3) escamas del hocico casi
poligonales, subimbricadas, alargadas posteriormente, superficie plana a convexa y generalmente rugosa (presencia de tubérculos en las
escamas); (4) escamas desde la primera (o única) cantal 5-9; (6) cantales 1, rara vez 2; (7) semicírculos supraorbitales con 10-13 (rara vez
9-14) escamas arqueadas y quilladas, las cuales decrecen posteriormente; (8) región supraocular con 4-7 escamas transversales grandes
rodeadas por escamas pequeñas, las cuales medial y posteriormente forman una hilera doble; (9) cresta superciliar moderadamente
pronunciada, con 6-8 (rara vez 5) escamas grandes; (10) en la cresta superciliar, anteriormente las escamas proximales solapan las
distales, y posteriormente las distales solapan las proximales; ambas están bordeadas por una serie de escamas planas; (11) interparietal
triangular a oval, ligeramente convexa, rodeada por varias escamas pequeñas; (12) escamas posteriores a la interparietal similares, pero
más pequeñas; (13) región loreal en su mayoría con escamas ligeramente imbricadas, poligonales, más largas que anchas, lisas o
débilmente quilladas, generalmente distribuidas en hileras longitudinales; (14) loreales 5-8 en una hilera transversal debajo de la primera
cantal; (15) series suboculares bien desarrolladas, con 4-8 (generalmente 5-7) escamas relativamente grandes, arqueadas y quilladas; (16)
supralabiales 4-6, seguidas de escamas pequeñas, la posterior alineada con el centro del ojo; (17) grupo de escamas largas y espinosas



pueden estar presentes en la parte posterior de la región supratemporal; (18) postmentales 3-5 (rara vez 6); (19) infralabiales 4-7 (rara vez
8), la última o penúltima alineada con el centro del ojo; (20) escamas del mentón lisas, ligeramente imbricadas, medialmente romboides
y pequeñas, lateralmente rectangulares y grandes, en hileras oblicuas que divergen desde la línea media; (21) pliegue gular conspicuo, a
veces subdividido en varios pliegues; (22) cerca del borde posterior de los oídos las escamas forman uno o dos penachos de espinas; (23)
cresta vertebral más alta en el cuello, formada por escamas aserradas desde la nuca hasta la parte anterior de la cola; (24) escamas de la
cresta vertebral (desde la nuca hasta la altura de las extremidades posteriores) 55-70 en machos y 57-73 en hembras; (25) escamas
dorsales y laterales romboides, imbricadas, fuertemente quilladas y claramente mucronadas, dispuestas en hileras oblicuas y
transversales, ligeramente más grandes hacia la línea media dorsal; (26) escamas ventrales romboides, imbricadas, lisas, algunas
ligeramente mucronadas, en 70-93 hileras transversales en machos y 74-95 en hembras; (27) escamas a la mitad del cuerpo 121-162; (28)
escamas de la placa anal romboides a poligonales, imbricadas, lisas, ligera a conspicuamente más largas que las ventrales; (29) base de la
cola con escamas similares a las dorsales y una cresta vertebral menos conspicua; (30) cola dividida en verticilos indistintos, cada uno
con aproximadamente seis hileras de escamas dorsales y cuatro ventrales; (31) extremidades anteriores con escamas romboides,
imbricadas, fuertemente quilladas y conspicuamente mucronadas en las superficies anterior y dorsal, hacia el ángulo ventro-posterior
las escamas se vuelven gradualmente lisas; (32) escamas en las extremidades posteriores romboides, imbricadas, en su mayoría
fuertemente quilladas y conspicuamente mucronadas; en su superficie ventral las escamas son lisas a débilmente quilladas, y
ligeramente a no mucronadas; (33) lamelas subdigitales únicas, con una quilla medial conspicua, rara vez con quillas inconspicuas; (34)
lamelas del IV dedo de la mano 21-28; (35) del IV dedo del pie 29-39 (Ávila-Pires, 1995).

Tamaño

Los adultos de Plica plica tienen una longitud rostro cloacal promedio de 177 mm, siendo los machos más grandes que las hembras. Los
neonatos tienen una longitud rostro cloacal promedio de 46 mm (Vitt, 1991).

Color en vida

Dorso de la cabeza gris oliva a verde oliva y negro; patrón dorsal generalmente con bandas transversales cafés negruzcas a negras o grises
en forma de “V” o “X”, la primera generalmente forma un collar conspicuo; extremidades con bandas formadas por puntos terracotas
delineados en negro, en la cola las bandas son negras y verdes; cabeza completa o parcialmente rosa o salmón; superficie ventral crema,
verde pálida o salmón, en algunos casos con manchas negras y en adultos amarilla o anaranjada; región gular negra o gris delineada en
amarillo; lengua y labios blancos; iris gris pálido; dígitos con bandas negras y verdes, con la superficie ventral verde. 
Neonatos dorsalmente verdes, con un patrón de bandas ocres a negras; vientre rojizo; infralabiales verdes y región gular negra rodeada
posteriormente con negro y verde (Etheridge, 1970; Ávila-Pires, 1995).

Color en preservacion

Patrón dorsal jaspeado de azul grisáceo a café oscuro o negruzco; cabeza irregularmente moteada o con algunas bandas transversales o
líneas; cuerpo con una serie de bandas transversales claras y oscuras que se alternan, las cuales suelen interrumpirse en una serie de
puntos; región ventrolateral jaspeada, reticulada o con puntos oscuros; extremidades y cola con bandas transversales claras y oscuras
que se alternan; vientre crema, en la zona de la cabeza con puntos, sin manchas o con reticulaciones (más frecuentemente en juveniles);
región gular negra en machos, gris oscura o clara en hembras, y clara en juveniles; parte posterior del pliegue gular y región distal de la
cola negras (Ávila-Pires, 1995).

Historia natural

Es una especie diurna y críptica. Tiene un forrajeo tipo emboscada, y se alimenta especialmente de hormigas, por lo que se dice que es
una especialista; también consume otros grupos de artrópodos, como coleópteros, larvas de insectos y ortópteros (Vitt, 1991). Los
machos alcanzan la madurez sexual con una longitud rostro cloacal menor a la de las hembras (83 mm y 88 mm, respectivamente). Se
han observado parejas durante los meses de febrero, julio, agosto y noviembre. Plica plica es ovípara, y al parecer coloca al menos dos
puestas por año. Generalmente pone sus huevos en troncos de palma podridos y hojarasca de palma. Como mecanismo de defensa
utiliza la cripsis, y cuando decide huir generalmente circunda el tronco donde se encuentra y regresa a la posición original. Pese a que sus
principales depredadores son las serpientes (Vitt, 1991; Ávila-Pires, 1995), existen otros como el sapo bocón cornudo Ceratophrys cornuta
(Chávez et al., 2011). Entre sus parásitos se encuentran platelmintos del género Digenea, protozoos como Mesocoelium monas y
nemátodos como Oswaldocruzia vitti, Physalopteroides venancioi, Strongyluris oscari y Physaloptera retusa (Goldberg et al., 2009). 

Plica plica es de gran importancia para la etnia indígena Tucano de la Amazonía colombiana. Los Tucanos consideran a esta especie un
símbolo fálico y la llaman "Señor de los animales" o “Vai-mahse” en su lengua nativa. En base a símbolos dibujados por los Tucanos,
Böhme (1983) sugiere que la importancia mitológica de esta especie podría estar relacionada a la forma aberrante de sus hemipenes.

Distribución y Hábitat

Plica plica se distribuye al norte de Sudamérica, en Trinidad, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Venezuela, así como en las
estribaciones orientales de los Andes, en Colombia, Brasil, Perú, Bolivia y Ecuador (Ávila-Pires, 1995). Habita entre 0 y 1000 m de altitud.
En Ecuador se ha reportado para las provincias de Sucumbíos, Orellana y Pastaza. 

Es una especie arborícola y trepadora que habita en bosques primarios, secundarios y en áreas intervenidas que presenten algún grado
de conexión con áreas en mejores condiciones. Es diurna, el período de actividad es entre las 8h10 y 17h30. Se suele encontrar a algunos
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metros sobre el suelo, en troncos de árboles, especialmente en aquellos que carecen de lianas, generalmente con la cabeza dirigida al
suelo; los baños de sol son esporádicos durante el día. Pernocta sobre ramas, tanto en posición vertical (generalmente con la cabeza
proyectada hacia el suelo), como en posición horizontal (Vitt, 1991; Ávila-Pires, 1995). Un macho adulto fue hallado por la noche
durmiendo sobre el tronco de un árbol con la cabeza hacia abajo y las cuatro extremidades extendidas horizontalmente (O. Torres-
Carvajal, com. pers.).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

La taxonomía de los iguánidos ha sido controversial desde fines del siglo XX, ya que distintos autores han utilizado los mismos nombres
para referirse a grupos de especies (clados) diferentes. En ReptiliaWebEcuador utilizamos el nombre Iguanidae para referirnos a un grupo
monofilético de más de 1000 especies de lagartijas, compuesto por al menos 12 clados, uno de los cuales es Tropidurinae. Este es el uso
tradicional del nombre Iguanidae, establecido en el siglo XIX, ampliamente aplicado durante la mayor parte del siglo XX y que continúa
vigente en obras importantes (Zug et al., 2001; Pough et al., 2004; Pianka y Vitt, 2003). 

Pese a que Frost (1992) sugirió que Plica debería ser sinónimo de Tropidurus, esta propuesta fue abandonada posteriormente (Frost et al.,
2001). Plica plica es la especie hermana de P. lumaria (Frost et al., 2001).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: No evaluada. 
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Uracentron flaviceps

Lagartijas tropicales de cola espinosa
Guichenot (1855)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Iguanidae: Tropidurinae

Nombres comunes

Lagartijas , Tropical thornytail iguanas , Lagartijas tropicales de cola espinosa

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Uracentron por la combinación de los siguientes caracteres: (1) cola fuertemente hundida y
corta, con 31-37 hileras transversales de escamas a manera de espinas; (2) escamas alrededor de la mitad del cuerpo 68-85; (3) escamas
dorsomediales entre la nuca y el margen posterior de las extremidades posteriores 81-98; (4) predominantemente café oscuro a negro (en
vida); (5) presencia o ausencia de manchas pequeñas amarillas; (6) cabeza y cuello amarillentos o cremas en hembras y juveniles, y
anaranjados o cafés rojizos en machos adultos (Ávila-Pires, 1995; Vitt y de la Torre, 1996).

Lepidosis

(1) Rostral dos y media a tres veces más ancha que larga, poco visible desde arriba; (2) postrostrales planas 3-5 (generalmente 4), que
forman una hilera continua con las lorilabiales; (3) escamas a través del hocico, entre las cantales posteriores, 4-6; (4) nasal larga, entera,
medial al canto rostral, y se extiende hasta la hilera postrostral/lorilabial; (5) cantales 1-2, la anterior (si está presente) está en contacto
con la región loreal y con las lorilabiales; (6) semicírculos supraorbitales inconspicuos o con 8-12 escamas, en contacto o separados
medialmente; (7) supraoculares 4-7; (8) junto a las supraciliares presencia de una hilera de escamas pequeñas, planas y rectangulares; (9)
supraciliares 7-11; (10) las supraciliares anteriores son moderadamente alargadas y solapan a la escama anterior, mientras las posteriores
son más cortas, y se yuxtaponen o solapan ligeramente con la escama anterior; (11) interparietal irregular y más grande que las escamas
contiguas; (12) ojo parietal ausente; (13) escamas de la región parietal moderadamente pequeñas, irregularmente poligonales,
yuxtapuestas o ligeramente imbricadas, con una superficie convexa, rugosa y filosa; (14) región loreal con pocas escamas grandes,
irregulares, rugosas, y algunas veces quilladas, rodeadas ventralmente por la hilera de lorilabiales; (15) suboculares 2-4 (generalmente 3),
con una quilla en el margen superior; (16) subocular posterior más grande y en contacto con las supralabiales (marca el fin de la hilera de



lorilabiales); (17) supralabiales 5-6 (rara vez 4), la posterior de mayor tamaño y alineada con el ojo; (18) supralabilaes seguidas de
escamas similares a las temporales, o por dos a cuatro escamas agrandadas; (19) escamas temporales relativamente pequeñas, cónicas a
tuberculares, con una quilla conspicua; (20) mental casi del mismo tamaño o más angosta que las infralabiales adyacentes; (21)
postmentales 3; (22) infralabiales 5-6 (rara vez 7), la última o penúltima alineada con el ojo; (23) el surco medio ventral puede ser
conspicuo; (24) escamas posteriores cambian gradualmente a gulares; (25) la región gular anterior presenta áreas elevadas, con escamas
ligeramente imbricadas, cuadrangulares a hexagonales, convexas, que se vuelven planas en la zona media, y pequeñas posteriormente;
(26) escamas entre los pliegues gular y antegular relativamente pequeñas, romboides, planas e imbricadas; (27) escamas dorsales de la
cabeza, infralabiales y algunas del mentón con tubérculos diminutos (órganos de las escamas); (28) escamas de la nuca pequeñas,
cónicas a tuberculares y quilladas, en especímenes grandes ligeramente mucronadas; (29) dorsales conspicuamente quilladas y
ligeramente imbricadas, anteriormente más pequeñas, tuberculares a planas, y posteriormente ligeramente alargadas y planas; (30)
escamas entre la nuca y las extremidades posteriores 81-98; (31) ventrales planas, imbricadas y lisas a ligeramente quilladas (anteriores
romboideas y posteriores cuadrangulares); (32) escamas en la mitad del cuerpo 68-85; (33) escamas de la placa preanal mayormente
romboideas, imbricadas, lisas, de tamaño similar a las ventrales y separadas de éstas por escamas de menor tamaño; (34) escamas en la
superficie dorsal de la cola relativamente largas, imbricadas, quilladas y mucronadas; (35) escamas desde la base de la cola hasta la
punta 31-37; (36) las escamas ventrales de la cola más pequeñas y planas en la base, y más largas y quilladas en la región apical; (37) en la
sección más ancha de la cola, 9-11 escamas dorsales y 11-14 ventrales; (38) lamelas subdigitales multicarinadas proximalmente, y uni o
tricarinadas distalmente; (39) lamelas del IV dígito de la mano 29-35; (40) lamelas del IV dígito del pie 31-36 (Ávila-Pires, 1995).

Tamaño

La longitud rostro-cloacal varía de 88 a 130 mm en machos adultos y de 83 a 96 mm en hembras adultas. Además del dimorfismo sexual
en tamaño (machos más grandes que las hembras), los machos tienen las cabezas y extremidades más largas (Vitt y de la Torre, 1996).

Color en vida

Coloración del cuerpo, piernas y cola negras o café oscuras, con algunas motas amarillas dorsales (más comunes en juveniles y hembras);
cabeza y cuello en juveniles y hembras cremas a amarillos, con manchas pequeñas negras; en machos adultos la cabeza es anaranjada a
café rojiza, manchas presentes o ausentes; a la altura de los hombros una mancha en forma de media luna, la cual se extiende hasta la
espalda y puede unirse posteriormente con otra marca de forma similar crema a amarilla; la mancha posterior a veces se fusiona con la
coloración crema o amarillenta de la superficie ventrolateral del cuello (anaranjado o café rojizo en machos adultos) (Vitt y De la Torre,
1996).

Color en preservacion

Dorso, extremidades y cola de color café chocolate, café oscuro, o gris azulado oscuro; las extremidades y la cola pueden ser más claras,
hembras y juveniles a veces con pequeñas motas blanquecinas o azuladas; superficie dorsal de la cabeza gris azulada, amarillenta o
habana oscura, con puntos negros, y ventralmente blanca azulada, gris azulada o habana, con o sin puntos oscuros; dos marcas, una en
la nuca y otra a la altura de los hombros, de color similar al dorso de la cabeza o blanquecinas, entre estas marcas un collar oscuro del
mismo color que el dorso (Ávila-Pires, 1995).

Historia natural

Esta especie diurna y escurridiza forajea de manera pasiva. Es una lagartija especialista que prefiere alimentarse de hormigas (> 90% de
los contenidos estomacales en varios estudios), y se sugiere que pueden destruir los nidos de éstas para alimentarse. Por otro lado, se
han reportado también melipónidos y coleópteros en su dieta (< 10% de los contenidos estomacales en varios estudios). Esta lagartija
presenta reproducción sexual y es ovípara, el número de puesta es fijo, dos huevos. Éstos son depositados en huecos de árboles a 8-20 m
sobre el suelo, y sus nidos pueden ser individuales o comunales. Se han encontrado huevos durante los meses de abril, agosto y
septiembre, y huevos eclosionados durante diciembre, aunque se sugiere que podría reproducirse durante todo el año en algunas
poblaciones. Esta especie presenta dimorfismo sexual, siendo los machos más coloridos y con cabezas más anchas y altas. Además, se ha
registrado comportamiento social y territorialidad; se ha sugerido que viven en grupos familiares, similares a harenes, donde hay un
macho adulto, varias hembras y juveniles. También se ha observado que utiliza los mismos huecos donde deposita los huevos para
pernoctar. Como mecanismo de defensa tiende a huir, en algunos casos huye hacia huecos en los troncos de los árboles, aunque también
se ha observado que corre por las ramas de los mismos, o que baja de los árboles, y puede sumergirse en el agua. La media de la
temperatura corporal de individuos activos registrada en Cuyabeno (Ecuador) es de 31,2° C; este saurio controla su temperatura interna
exponiéndose directamente a los rayos de sol (Ávila-Pires, 1995; Vitt y de la Torre, 1996; Vitt y Zani, 1996; Pianka y Vitt, 2003).

Distribución y Hábitat

Uracentron flaviceps se distribuye en la Amazonía occidental, en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú (Ávila-Pires, 1995). Habita en la zona
tropical oriental. En Ecuador se encuentra en las provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza y Orellana. 
Esta lagartija habita en bosques de tierra firme, bosques primarios, bosques secundarios y bosques inundables. Se la puede encontrar en
el dosel ya que prefiere el bosque, en aquellos árboles con ramas gruesas, de preferencia horizontales, y con varios huecos. Es raro
encontrarla cerca del suelo (Ávila-Pires, 1995; Vitt y de la Torre, 1996; Vitt y Zani, 1996).

Regiones naturales



Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Estos saurios se han clasificado tradicionalmente dentro de la familia Iguanidae (subfamilia Tropidurinae), aunque algunos expertos han
sugerido elevar las subfamilias a familias. Por ejemplo, Frost y Etheridge (1989), en un estudio basado en caracteres morfológicos
sugieren que el clado tradicionalmente llamado Iguanidae debería dividirse en ocho familias, una de éstas sería Tropiduridae, que
incluiría al género Uracentron. Frost (1992) sugiere que Uracentron debería ser sinónimo de Tropidurus para evitar la parafilia del clado.
Posteriormente, Frost et al. (2001), en base a análisis moleculares y morfológicos, deciden resucitar el género Uracentron. 
Uracentron contiene dos especies, U. flaviceps y U. azureum, las que se distribuyen en la cuenca amazónica y las Guyanas (Frost et al.,
2001); siendo Plica su género hermano. 
Por otro lado, Ávila-Pires (1995) sugiere que los individuos de Uracentron flaviceps de Ecuador tienen mayor número de escamas en
relación a los individuos de Brasil, por ejemplo las escamas al nivel de la mitad del cuerpo (Ecuador = 81-85; Brasil = 69-79), esta misma
tendencia se observa en escamas dorsales y ventrales (dorsales, Ecuador = 68-79, Brasil = 88-98; ventrales, Ecuador = 58-67, Brasil = 51-
59).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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Testudines
Chelidae

Chelus fimbriatus

Tortugas Mata-mata
Schneider (1783)

Orden: Testudines | Familia: Chelidae

Nombres comunes

Tortugas feas , Icoteas , Bachalas , Hediondas , Hicoteas , Amazon matamata , Mata-mata turtles , Tortugas Mata-mata

Tamaño

Es una de las especies más grandes de la familia Chelidae. Aunque no se puede hablar de dimorfismo sexual, las hembras tienden a ser
más grandes que los machos, presentar colas más pequeñas y la abertura cloacal más proximal. Los machos por lo general no
sobrepasan los 400 mm de longitud de caparazón. Los individuos más grandes, casi siempre hembras, tienen una longitud de caparazón
de 460-526 mm, y un peso aproximado de 11 kg (Pritchard, 2008). El tamaño registrado en neonatos es de aproximadamente 49 mm de
longitud de caparazón y un peso de 15-19 g (Pritchard, 2008; Páez et al., 2012).

Color en vida

En adultos la cabeza es café castaña, más oscura en los parietales; una línea delgada media dorsal atraviesa el cuello, y una línea oscura
discontinua a cada lado del cuello; desde la órbita del ojo hasta la mandíbula la piel es más clara, estas marcas se extienden debajo de la
mandíbula, hasta las membranas timpánicas; la región ventral del cuello es frecuentemente rosada brillante, con un par de bandas para-
mediales o puntos oscuros (puede no presentar ninguna marca); el caparazón es castaño con algunas manchas negras; el plastrón es
amarillo o café-amarillento, la cantidad de pigmentación varía dependiendo de su distribución: en la Amazonía presenta pigmentación
radial oscura. Los neonatos tienen la cabeza y cuello crema anaranjados y las superficies abdominales anaranjadas con marcas negras; el
plastrón es rojo (Rueda-Almonacid et al., 2007; Pritchard, 2008).



Historia natural

Esta tortuga es carnívora con hábitos principalmente nocturnos, sobre todo en noches sin luna; rara vez se la encuentra activa durante el
día. Es un forrajeador pasivo, el cual detecta a sus presas por medio de las protuberancias y excrecencias de la cabeza y cuello, las cuales
se encuentran inervadas, lo que le permite detectar el mínimo cambio en la corriente del agua o vibraciones acuáticas cerca suyo. Es
principalmente piscívora, aunque también consume invertebrados acuáticos, aves y pequeños mamíferos. Tiene la musculatura del
hioides y el cuello muy desarrollada, además de una boca grande; estas características son importantes para su alimentación. Al ser
detectada una presa, la tortuga abre su boca rápidamente, y gracias a su musculatura y su capacidad de extender la faringe, provoca una
succión fuerte que le permite ingerir su alimento, junto a un flujo de agua. La temporada reproductiva en la alta Amazonía coincide con la
temporada de verano (entre octubre y diciembre). Estas tortugas salen a tierra para desovar; anidan de manera solitaria sobre playas de
arena, barrancos y taludes, muy cerca de donde viven. El tamaño de la puesta es de 12 a 28 huevos, los cuales son esféricos y duros
(cáscara calcárea), con un diámetro aproximado de 38 mm. El período de incubación tarda alrededor de 200 días; Pritchard (2008) sugiere
que un estímulo para la eclosión podría ser el contacto del agua con los huevos. Esta especie, al ser críptica, se mimetiza muy bien en su
ambiente, simulando plantas acuáticas. Al ser capturada puede producir un olor desagradable. No se conoce mucho sobre sus
depredadores, aunque se tienen registros de nutrias y seres humanos. Los individuos de esta especie rara vez toman sol sobre troncos, en
las orillas o flotando en la superficie del agua. Para desplazarse caminan sobre el fondo del cuerpo de agua donde habitan (Rueda-
Almonacid et al., 2007; Pritchard, 2008; Páez et al., 2012). Debido a su extraña forma, esta especie ha sido comercializada como mascota, y
se la puede encontrar en algunas partes del mundo. En cautiverio se ha observado que la forma de cazar varía: al encontrarse en agua
clara, es capaz de acechar a su presa, arrinconándola (Pritchard, 2008).

Distribución y Hábitat

Chelus fimbriatus se distribuye en Venezuela, al norte y centro de Brasil, este de Colombia, Ecuador, este de Perú, norte de Bolivia,
Surinam, Guayana Francesa y Trinidad y Tobago; además, ha sido introducida en Florida (Estados Unidos) (Uetz et al., 2017). Habita en la
zona tropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, entre los 0 y
1000 m (Cisneros-Heredia, 2006). 
Esta tortuga es una especie bentónica que vive en los sistemas hídricos de los ríos Amazonas y Orinoco, tanto en sabanas y bosques
tropicales. Prefiere las aguas quietas, generalmente turbias, de lagunas, lagunas de fondo lodoso, caños, pozos y charcos, riachuelos
tranquilos y remansos de ríos, rara vez se encuentra en el mar (Pritchard, 2008; Páez et al., 2012).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Esta tortuga pertenece al suborden Pleurodira, que se refiere a tortugas que doblan su cuello lateralmente para esconder la cabeza.
Además, pertenece a la familia Chelidae, caracterizada por tortugas de cuellos largos, cráneos aplanados y cabezas anchas; y de hábitos
acuáticos, por lo que generalmente tienen las patas palmeadas (Páez et al., 2012). 

El género Chelus contiene tres especies, dos extintas, C. colombiana y C. lewisi, de las cuales solo se han obtenido registros fósiles, y una
especie viviente, C. fimbriatus. Los fósiles de las tres especies sugieren que éstas se originaron en el Mioceno, siendo C. fimbriatus la única
especie que ha sobrevivido hasta la actualidad (Cadena et al., 2008). Por otro lado, C. fimbriatus, presenta variación a lo largo de su rango
de distribución, pudiendo distinguirse algunos morfotipos, los cuales varían en la forma del plastrón y en el grado de pigmentación
oscura, siendo las poblaciones de la región del Orinoco menos pigmentadas que las de la Amazonía, que son bastante pigmentadas
(Pritchard, 2008). 

El nombre científico de la mata-mata ha cambiado varias veces. Al ser descrita, se le colocó un nombre descriptivo no binomial: “Testudo
terrestres major putamine echinato et striato, sive raparapa” (Barrére, 1734). Fermin (1765) lo convierte en un nombre binomial, Testudo
terrestris, el cual fue invalidado por la ICZN (Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, siglas por su nombre en inglés).
Asimismo, esta Comisión invalida los nombres de Testudo matamata (Bruguière, 1792) y Testudo bispinosa (Daudin, 1806), y válida el
nombre de Testudo fimbriata (Schneider, 1783). Posteriormente, Duméril (1806) remplaza el género, sustituyéndolo por Chelus. En esta
publicación el autor utiliza los nombres de Chelus (latín) y Chelys (alemán), dando lugar a un conflicto para definir cuál versión del
nombre se utilizará; este conflicto continuó hasta 1977, cuando Zug, después de revisar el texto, define que el nombre a utilizarse es
Chelus (Pritchard, 2008).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Casi amenazada. 
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Phrynops geo•roanus

Tortugas cabeza de sapo de Geo•roy
Schweigger (1812)

Orden: Testudines | Familia: Chelidae

Nombres comunes

Teparos , Tortugas mata-mata , Charapas , Bachalas , Tortugas cama-col , Tortugas de arroyo misioneras , Geo•roy's side-necked turtles ,
Geo•roy’s toadhead turtles , Schweigger’s side-necked turtles , Spotted toad-headed turtles , Toadhead turtle , Tortugas cabeza de sapo
de Geo•roy

Tamaño

Es uno de los quélidos de mayor tamaño, las hembras adultas alcanzan una longitud de caparazón de 39 cm y un peso de 2,5 kg. Los
neonatos presentan una longitud de caparazón de 40-45 mm. Los machos tienen colas más delgadas y largas que las hembras, pero son
más pequeños y livianos que las mismas (Rueda-Almonacid et al., 2007; Scheneider et al., 2011; Páez et al., 2012).

Color en vida

Bandas blancas o verduzcas a los costados de la cabeza, o rayas alternadas blancas y negras a los costados de la cabeza y cuello;
caparazón café oscuro o negruzco; dorso cefálico gris oliváceo; los juveniles presentan una coloración llamativa roja con marcas negras
sobre la garganta, puente, lado inferior de las marginales y plastrón, en adultos estas marcas se desvanecen y el plastrón se vuelve de
color amarillo ocre o café amarillento (Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012).

Historia natural

Es una tortuga acuática de hábitos diurnos, suele asolearse en troncos inclinados que se proyectan sobre el agua en grupos de hasta 20
individuos; pasa la noche dormida sobre troncos sumergidos cerca de la superficie. Permanece la mayor parte del tiempo sumergida
dentro del agua, cerca de la superficie, y difícilmente deambula en tierra firme. Es carnívora, forrajea de manera activa y consume
principalmente peces, insectos, artrópodos y moluscos. Son frugívoras facultativas durante la estación lluviosa ya que escasean los
invertebrados. Se reproduce durante la estación seca, cuando desciende el nivel de los ríos y las playas de arena quedan expuestas. El
apareamiento ocurre dentro del agua, generalmente en la mañana o en la tarde. Desova al anochecer, excava en la arena o en suelos
franco-arcillosos, muy cerca del agua, un nido poco profundo, donde deposita alrededor de 7-20 huevos de cáscara quebradiza, forma



esférica, de 29-35 mm de largo. El nido generalmente es construido en lugares cubiertos de vegetación arbustiva. Puestas incubadas a
temperaturas medias de 27-30 °C, tardan alrededor de 115-186 días en eclosionar (Rueda-Almonacid et al., 2007; Schneider et al., 2011;
Páez et al., 2012). Schneider et al. (2011) asocian las altas tasas de depredación por parte de la lagartija Tupinambis teguixin con el hecho
de que P. geo•roanus anida al inicio de la estación seca, momento en el que la disponibilidad de otras presas para este lagarto son
escasas. Phrynops geo•roanus no es una especie agresiva, no intenta morder cuando es manipulada pero libera un almizcle de fuerte olor
al ser capturada. En poblaciones urbanas generalmente su piel y caparazón se encuentran infestados por sanguijuelas y otros parásitos
(Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012).

Distribución y Hábitat

Phrynops geo•roanus se distribuye en la Amazonía de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, centro y sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, y
nororiente de Argentina. Habita en la zona tropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana
(Cisneros-Heredia, 2006). 
Habita en ríos, arroyos, cochas, caños, canales y lagos, prefiriendo áreas con abundante vegetación acuática y bosques de galería con
dosel cerrado. Es común en las cabeceras de ríos y bajo cascadas, donde el agua tiene bastante aire y se encuentran abundantes
invertebrados acuáticos como presas. Se adapta bastante bien a vivir en ríos contaminados con desechos orgánicos en la periferia de las
ciudades (Rueda-Almonacid et al., 2007; Scheneider et al., 2011; Páez et al., 2012).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Esta tortuga pertenece al suborden Pleurodira, que se refiere a tortugas que doblan su cuello lateralmente para esconder la cabeza.
Además, pertenece a la familia Chelidae, caracterizada por tortugas de cuellos largos, cráneos aplanados y cabezas anchas, que
presentan hábitos acuáticos, por lo que generalmente tienen las patas palmeadas (Páez et al., 2012). 

Según Scha•er et al. (1997), las propuestas filogenéticas de la familia Chelidae y en particular de los géneros sudamericanos dentro de
ésta han sido inestables (Páez et al., 2012). Seddon et al. (1997), con base en análisis moleculares, encuentra a los que se consideraban
subgéneros de Phrynops (Phrynops, Mesoclemmys y Batrachemys), los cuales habían sido previamente sinonimizados dentro de Phrynops
(Bour, 1973), como parafiléticos. Los autores encuentran a los subgéneros Mesoclemmys y Batrachemys como taxones hermanos, y a
Phrynops como un taxón cercanamente relacionado a Chelus. Georges et al. (1998), con base en estudios moleculares, respaldan a
Phrynops (sensu lato) como grupo parafilético, por lo que sugieren elevar los subgéneros Phrynops, Mesoclemmys y Batrachemys a estatus
de género. McCord et al. (2001) realizan una revisión taxonómica del género Phrynops, donde aceptan los cambios sugeridos
anteriormente y deciden también resucitar al género Rhinemys, anteriormente sinonimizado con Phrynops (Gray, 1844), debido a grandes
diferencias entre Phrynops (Rhinemys) rufipes (tipo del género Rhinemys) y las otras especies de Phrynops. La misma situación se les
presentó con Phrynops hogei, la especie presenta grandes diferencias con los otros miembros del género, por lo que los autores sugieren
la creación del nuevo género monotípico Ranacephala, que incluiría a esta especie como el tipo del género. Con estos cambios, el género
Phynops estaría representado por cuatro especies: P. geo•roanus, P. hilarii, P. tuberosus y P. williamsi (McCord et al., 2001). 

Anteriormente se reconocían dos subespecies de P. geo•roanus: P. g. geo•roanus (centro y sur de Brasil, Ecuador, Paraguay, Argentina,
Uruguay) y P. g. tuberosus (Guyana, este de Brasil y Colombia), pero P. g. geo•roanus se sinonimizó dentro de P. geo•roanus y P. g.
tuberosus se encuentra ahora bajo el estatus de especie (Páez et al., 2012). Según Schneider et al. (2011), P. geo•roanus es uno de los
grupos más complejos y taxonómicamente diversos en la familia Chelidae. Según los autores esta especie presenta la distribución más
amplia de las especies de tortugas de Sudamérica, y podría ser un complejo que aloje a 8 ó más especies aún no descritas.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Casi amenazada. 
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Platemys platycephala

Charapitas de aguajal
Schneider (1792)

Orden: Testudines | Familia: Chelidae

Nombres comunes

Tortugas mata-mata , Charapas , Charapitas , Charapitas de altura , Chatas , Quetijápas , Charapitas de cananguchal , Machados , Jabutíes
machados , Tortugas lala , Lala twist-necked turtles , Twist-neck turtles , Charapitas de aguajal

Tamaño

Son tortugas pequeñas, los machos no superan los 180 mm de longitud del caparazón, y las hembras los 165 mm. Existe dimorfismo
sexual ligeramente revertido, siendo los machos más grandes que las hembras. Estas últimas tienen el plastrón doblado hacia arriba,
mientras los machos generalmente tienen el plastrón cóncavo y colas más largas. Los neonatos miden 40-60 mm de longitud del
caparazón y pesan aproximadamente 20 g (Ernst et al., 1998; Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012). La tasa de crecimiento es
difícil de calcular, pero existen datos acerca de un individuo en cautiverio que vivió 22 años y presentó un crecimiento de 0.3-0.4 cm/año
(Páez et al., 2012).

Color en vida

Dorso de la cabeza café anaranjado; región lateral y ventral de la cabeza negras; cuello negro, con una banda amarilla a cada lado (Rueda-
Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012); caparazón café, café achocolatado; caparazón amarillento en la región del surco vertebral, en el
extremo anterior de las primeras pleurales y en la parte posterior de la cuarta pleural; presencia de una barra oscura que cruza más del
90% del puente; plastrón café oscuro o negro con borde amarillo; cola negra; iris café; coloración en neonatos similar a la de los adultos
(Ernst et al., 1998; Páez et al., 2012). 

Para diferencias entre poblaciones tradicionalmente reconocidas como subespecies ver sección de Sistemática.

Historia natural

Esta tortuga, solitaria y de hábitos crepusculares y nocturnos, es una predadora activa. Su dieta se constituye de renacuajos, peces,
cangrejos, camarones e invertebrados acuáticos. Durante la estación lluviosa ocurre la etapa reproductiva, y es cuando se encuentra más



activa; tanto el cortejo, como la reproducción, pueden llevarse a cabo en tierra o dentro del agua. Previo a la cópula, el macho persigue a
la hembra y la monta. A continuación, el macho dobla la cabeza sobre la hembra, y toca con sus barbicelos el dorso de la cabeza de la
hembra, moviéndola en distintas direcciones. Ocasionalmente, el macho expele un chorro de agua por sus nostrilos sobre la cabeza de la
hembra. P. platycephala tiene un tamaño de puesta de un huevo, siendo una de las tortugas con tamaño de puesta más pequeño. El
huevo tiene un tamaño aproximado de 51-61 mm de largo y 26-29 mm de diámetro, es oblongo y con cáscara dura. La ovoposición ocurre
durante la temporada seca. La hembra no excava para construir el nido, pero elabora un surco poco profundo, o deposita el huevo
directamente en la hojarasca. El periodo de incubación es de aproximadamente 110-198 días. Es una especie críptica, lo cual hace difícil
encontrarla en su hábitat. Entre sus depredadores se encuentra el jaguar (Panthera onca). Durante la estación seca estas tortugas pueden
estivar, enterrándose en la hojarasca (Ernst et al., 1998; Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012).

Distribución y Hábitat

Platemys platycephala se distribuye al noreste de Sudamérica, en los sistemas hídricos del Caribe de Venezuela, Guayana Francesa,
Guyana, Surinam, y en la Amazonía de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia (Ernst, 1983). Habita la zona tropical oriental. En Ecuador
se ha reportado para las provincias de Napo, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe (Cisneros-Heredia,
2006). 

Esta tortuga semi-acuática no es muy buena nadadora y habita en bosques no inundables y bosques inundables estacionales. Se la
puede encontrar en pantanos, morichales, pozos selváticos poco profundos de agua lluvia y caños; en la temporada de lluvia se la puede
observar caminando sobre el suelo (Ernst, 1983; Ernst et al., 1998; Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Esta tortuga pertenece al suborden Pleurodira, que se refiere a tortugas que doblan su cuello lateralmente para esconder la cabeza.
Además, pertenece a la familia Chelidae, caracterizada por tortugas de cuellos largos, cráneos aplanados y cabezas anchas; y de hábitos
acuáticos, por lo que generalmente tienen patas palmeadas (Páez et al., 2012). 

Pueden ser poliploides, lo que significa que tienen tres o más juegos completos de cromosomas. En esta especie la poliploidía se observa
en células somáticas y sexuales; además, un individuo puede ser mosaico, es decir que sus células presentan diferentes números
cromosómicos. Por ejemplo, individuos de Surinam presentaron células somáticas triploides, tetraploides y diploides en la sangre, y
diploides y tetraploides en las células testiculares. En el caso de las células testiculares, durante la mitosis algunas células son diploides y
otras tetraploides, generando células haploides y diploides, esto explica la poliploidía y los individuos mosaicos en esta especie. La
poliploidía y los individuos mosaicos se han reportado principalmente en las poblaciones de Surinam; en otras poblaciones, como las de
Bolivia y Brasil, los individuos son diploides (Bickham et al., 1993; Bickham y Hanks, 2010). 

El género Platemys es monotípico. Tradicionalmente se reconocen dos subespecies, Platemys platycephala platycephala y Platemys
platycephala melanonota. La primera se distribuye en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y
Venezuela. Se distingue de la otra subespecie porque el caparazón es de coloración clara, predominantemente amarilla. Las marcas
oscuras están presentes en el surco que separa los escudos vertebrales de los pleurales; en una banda a cada lado del surco medial, hasta
la segunda y tercera pleural, y que continúa hasta las marginales; y en una banda oscura que cruza una porción del puente. Los escudos
marginales son cafés y amarillos dorsalmente, y con una marca triangular ventralmente. El plastrón es café oscuro o negro, con un borde
amarillo. La segunda, P. p. melanonota, se distribuye en Ecuador y Perú y posee una coloración más oscura. La coloración del caparazón
es predominantemente café, con pigmentación clara en el surco vertebral, en el extremo anterior de los primeros escudos pleurales, en el
extremo posterior de los cuartos pleurales, y en una banda oscura que cruza casi por completo el puente. Las dos subespecies son
simpátricas en Ecuador y Perú (Páez et al., 2012).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Casi amenazada. 
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Kinosternon scorpioides

Tortugas tapa-rabo de la Amazonía
Linnaeus (1766)

Orden: Testudines | Familia: Kinosternidae

Nombres comunes

Tortugas tapaculos , Ashna charapitas , Tortugas Chiribí-chivirí , Galápagos miones , Mionas , Guachupes-guachunes , Galápagos de canal
, Pivichiguas , Morichaleros , Tapaculos comunes , Amazon mud turtles , Amazon mud turtles , Scorpion mud turtles , Tortugas tapa-rabo
de la Amazonía

Tamaño

Tortuga de tamaño medio, generalmente con una longitud de caparazón menor a los 200 mm; aunque a lo largo de su distribución
existen diferencias en el tamaño promedio; además, existen diferencias en el tamaño de hembras y machos, en algunas poblaciones las
hembras son ligeramente más grandes que los machos y en otras ocurre lo contrario. Para el grupo tradicionalmente asignado como K. s.
scorpioides la media de tamaño es de 205 mm. Los machos generalmente tienen colas más largas, y las hembras tienden a tener los
plastrones más largos y convexos. En el caso de los neonatos, la longitud del caparazón es de aproximadamente 23-47 mm (Berry e
Iverson, 2011).

Color en vida

Caparazón café claro a oscuro, o negro; los individuos más claros pueden tener los bordes de los escudos oscuros. Plastrón café
amarillento oscuro; cabeza café grisácea, dorsalmente oscura y lateralmente más clara con puntos pequeños irregulares; mandíbulas
amarillas o con algunas rayas oscuras; cuello, extremidades y cola café grisáceos (Duellman, 1978; Ernst et al., 1998). 

Para diferencias entre poblaciones tradicionalmente reconocidas como subespecies ver sección de Sistemática.

Historia natural

Esta especie tiene actividad principalmente crepuscular y nocturna, y menos frecuentemente diurna, las diferencias en los patrones de
actividad varían dependiendo de la localidad (Berry e Iverson, 2011). Además, K. scorpioides es carnívora y carroñera, al parecer puede



forrajear tanto en medios acuáticos como terrestres. Su dieta consiste en peces, caracoles, anfibios (renacuajos y adultos), insectos,
artrópodos, lombrices, crustáceos, huevos, partes de mamíferos (posiblemente como carroña), algas, semillas, flores, frutas y plantas. En
cautiverio prefiere una dieta basada en pescado que en materia vegetal (Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012). Es una especie
caminadora bentónica más que nadadora, y es algo agresiva (Rueda-Almonacid et al., 2007). Se ha sugerido que la temporada
reproductiva puede ser larga, y variar con la distribución geográfica (Páez et al, 2012). Durante el cortejo, el macho persuade a la hembra
con su cabeza extendida y normalmente muerde la región posterior y las extremidades de la hembra. Si ella permanece en posición, el
macho frecuentemente la rodea, mordiendo ocasionalmente sus extremidades o cabeza. Finalmente se monta sobre ella anclándose con
sus garras anteriores a la montura de la hembra y entrelaza su cola con el pene. El nido lo construye haciendo un hueco poco profundo en
la tierra, o coloca los huevos sobre el suelo o bajo la hojarasca. Los nidos reportados se encontraron a una distancia considerable del
cuerpo de agua, y en algunas ocasiones en dirección norte. El tamaño de la puesta aumenta con el tamaño de la hembra; algunos
reportes indican tamaños de puesta de 1 a 8 huevos, y otros de 6 a 16 huevos. El tamaño promedio de éstos es de 34 mm de longitud y 18
mm de ancho; aunque igual existen diferencias de tamaño relacionadas con su distribución. La eclosión ocurre al comenzar la temporada
de lluvias, aunque los huevos hayan sido colocados meses antes, lo que sugiere que hay estivación embrionaria. La determinación sexual
está dada por la temperatura de incubación, y podría seguir el siguiente patrón: a temperaturas bajas, hembras; a temperatura medias,
machos, y a temperaturas altas, hembras (Ernst et al., 1998; Rueda-Almonacid et al., 2007; Berry e Iverson, 2011; Páez et al., 2012). Los
depredadores naturales de esta especie incluyen coyotes (Canis latrans), gatos (Felis silvestris catus), jaguares (Panthera onca), aves de
rapiña, gallinazos, iguanas verdes (Iguana iguana) y garzas de ganado (Bubulcus ibis). Como mecanismo de defensa contra depredadores,
esta tortuga expele un olor apestoso, a almizcle, el cual es producido en las glándulas de almizcle (Ernst et al., 1998). Entre los parásitos
más comunes están las garrapatas, hemogregarinos, nemátodos, protozoos y tremátodos, no existen registros de sanguijuelas (Berry e
Iverson, 2011).

Distribución y Hábitat

Kinosternon scorpioides es una tortuga del nuevo mundo con un rango de distribución amplio; se encuentra en México, Guatemala, Belice,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guyana, Guayana Francesa, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay y el norte de Argentina (Páez et al., 2012). Habita entre los 0 y 1000 m de altura. En Ecuador se ha
reportado en la Amazonía, en las provincias de Sucumbíos y Orellana (Cisneros-Heredia, 2006). 

Es una tortuga con amplia tolerancia ecológica, capaz de habitar en casi cualquier cuerpo de agua. Sea en ambientes acuáticos
permanentes, semipermanentes o temporales, sean aguas lóticas o lénticas; se encuentra en arroyos, ríos, pantanos, lagos y estanques.
Suele preferir aguas oscuras y cuerpos de agua aislados de ríos grandes. Algunas poblaciones tienen tolerancia a aguas un poco salobres,
aunque prefieren los cuerpos de agua dulce. Por otro lado, hay algunas poblaciones que pueden pasar algunos periodos sobre tierra, con
hábitos más terrestres, sobre todo durante las estaciones secas. Además, hay reportes de que puede entrar en semi-dormancia durante
periodos de sequía (Ernst et al., 1998; Rueda-Almonacid et al., 2007; Berry e Iverson, 2011; Páez et al., 2012).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Esta tortuga pertenece al suborden Cryptodira, que se refiere a tortugas que esconden la cabeza replegándola hacia atrás, de forma recta.
Además, pertenece a la familia Kinosternidae, grupo de tortugas americanas que se caracterizan por ser pequeñas, con una o dos
bisagras transversales que les permite esconder totalmente la cabeza; la mayoría son tortugas de hábitos acuáticos, aunque no son muy
buenas nadadoras. Algunas pueden estivar en tierra durante periodos de sequía (Páez et al., 2012). 

Iverson (1991), en base a estudios filogéneticos con caracteres morfológicos, sugiere que Kinosternon scorpioides está estrechamente
relacionada con el grupo de Kinosternon de México y Centro América (K. integrum, K. alamosae, K. oaxacae, K. acutum, K. creaseri, y
posiblemente K. leucostomum) (Berry e Iverson, 2011). Por otro lado, Iverson (1998), en base a evidencia molecular (ADN mitocondrial),
sugiere que el género se constituye de tres clados: flavescens-subrubrum, leucostomum-dunni y scorpioides-integrum-hirtipes (Berry e
Iverson, 2011). 

Berry (1978) identifica seis subespecies de Kinosternon scorpioides en base a análisis fenéticos con caracteres morfométricos. Esta
división fue aceptada durante algunos años; sin embargo, tres subespecies presentaban caracteres que se solapaban, por lo que
actualmente se reconocen únicamente cuatro subespecies: Kinosternon scorpioides scorpioides, K. s. abaxillare, K. s. albogulare y K. s.
cruentatum. De éstas, sólo K. s. scorpioides tiene una amplia distribución en Sudamérica, ocurriendo desde Panamá hasta el norte de
Argentina (Páez et al., 2012). 

Las poblaciones de Ecuador corresponden a K. s. scorpioides, subespecie que se caracteriza por un caparazón fuertemente tricarinado, y
más o menos deprimido. La cabeza posee marcas amarillas y grises pálidas, o puntos cafés pálidos, o reticulaciones en un fondo café
oscuro, gris o verde oliva. El plastrón es mediano a pequeño, y las aberturas ventrales no se cierran totalmente. Los escudos axilares



están en contacto con los escudos inguinales. El lóbulo plastral presenta una muesca profunda, la cual es más conspicua en machos
(Berry e Iverson, 2011).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Casi amenazada. 
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Podocnemis expansa

Charapas grandes
Schweigger (1812)

Orden: Testudines | Familia: Podocnemididae

Nombres comunes

Tortugas chapaneras , Samuritas , Charapas , Capitaríes , Caretas , Chapaneras , Poceras , Galápagos , Arrau river turtles , South American
river turtles , Giant South American turtles , Charapas grandes

Tamaño

Esta especie es la más grande de las tortugas dulceacuícolas del neotrópico, con individuos que pueden alcanzar los 890 mm de longitud
del caparazón. Podocnemis expansa presenta dimorfismo sexual, siendo las hembras más grandes que los machos. Los machos suelen
alcanzar los 400-500 mm de longitud del caparazón y presentan colas más grandes y anchas que las hembras; mientras que las hembras
alcanzan los 500-890 mm de longitud del caparazón y un peso de 15-60 kg. Por otro lado, los neonatos miden alrededor de 50 mm de
longitud del caparazón (Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012).

Color en vida

Adultos con caparazón gris oscuro, café o verde oliva; plastrón negro. Crías con la cabeza ornamentada con manchas amarillo-limón y
una peca central negra en cada mancha. En adultos las manchas suelen desaparecer o mantenerse como motas. En crías y juveniles
caparazón café grisáceo muy oscuro y plastrón gris (Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012).

Historia natural

Esta especie es principalmente diurna. Su dieta varía ontogenéticamente, los neonatos y juveniles son omnívoros, consumiendo
principalmente tallos, hojas, frutos, semillas, flores e invertebrados (por ejemplo, esponjas de agua dulce). Mientras que los adultos son
principalmente herbívoros, con un porcentaje alto de dieta frugívora y consumo de semillas, aunque se ha reportado el consumo de
pescado podrido, crustáceos, moluscos y peces pequeños. El tipo de dieta se encuentra relacionado también con la temporada de lluvias,
cuando esta especie migra a áreas con mayor cantidad de agua, donde hay más alimento. Durante la temporada de verano ocurre la
ovoposición, y durante este periodo P. expansa consume menos alimentos y migra largas distancias, desde los cuerpos de agua de mayor
tamaño de la Amazonía, hasta ríos más pequeños. Las charapas grandes pueden anidar solitariamente, o en grandes grupos de hasta 500



hembras; la temporada de ovoposición varía dependiendo de la distribución. Esta es la única especie de tortuga sudamericana que anida
de manera colectiva, la temporada de ovoposición se da una vez por año, y puede prolongarse al menos unos 40 días. Durante las dos
semanas previas a la puesta de huevos las hembras suelen asolearse para acelerar el proceso de maduración de los mismos, lo cual es
raro en esta especie, ya que generalmente no se la observa tomando baños de sol. Las hembras seleccionan playas arenosas y elevadas, y
evitan las playas arcillosas, con mucha humedad y con vegetación. El nido tiene forma de botella y puede llegar a medir 80 cm de
profundidad. Las hembras almacenan el esperma activo durante meses, e incluso años, en espermatecas ubicadas en la región anterior
del oviducto. El almacenar esperma permite que esta especie presente paternidad múltiple. El tamaño mínimo de la puesta es de 75
huevos, pudiendo llegar a un tamaño de puesta de 172 huevos. Los huevos son casi esféricos, bastante resistentes y de cáscara
apergaminada. El periodo de incubación varía de acuerdo a factores ambientales, y el promedio de días es de 61,4. La determinación
sexual está dada por la temperatura de incubación, y existen dos hipótesis en la determinación del sexo del neonato: (1) a 30,5° C los
neonatos son machos, a 34,5° C hembras, y a menor temperatura existe una proporción 50:50; (2) a temperaturas extremas los neonatos
serán hembras y a temperaturas intermedias serán machos. Los neonatos emergen durante la noche, todos al mismo tiempo, en busca
de un cuerpo de agua. En ocasiones, todo el esfuerzo reproductivo se puede perder por la subida inesperada de los ríos, este fenómeno
puede ser más común con el cambio climático. Los depredadores naturales varían también ontogenéticamente; entre los depredadores
de huevos se encuentran grillos, hormigas y aves; de neonatos y juveniles son aves, peces y caimanes; y de adultos son los jaguares,
nutrias y caimanes (Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012; IUCN, 2017).

Distribución y Hábitat

Podocnemis expansa se distribuye al norte de Bolivia, noreste de Perú, Ecuador, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago, Venezuela y norte
de Brasil (Ernst et al., 1998; IUCN, 2017). Habita entre los 0 y 1000 m de altitud. En Ecuador ha sido reportada para las provincias de
Sucumbíos, Napo, Orellana y Pastaza (Cisneros-Heredia, 2006). 

Las charapas grandes habitan en sistemas hídricos de aguas blancas, mixtas o negras, en ríos grandes a medianos y sus afluentes,
lagunas, pozas y bosques inundables. Además, hacen uso de estos recursos hídricos dependiendo del ciclo hidrológico de la cuenca
amazónica; durante la temporada de lluvias es fácil encontrarlas en lagunas y llanos inundables, mientras que en la temporada seca son
más comunes en playas e islas de arena. También existe diferenciación ontogenética, los individuos más pequeños son más fáciles de
encontrar en madreviejas y lagos selváticos grandes (Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Esta tortuga pertenece al suborden Pleurodira, que se refiere a tortugas que doblan su cuello lateralmente para esconder la cabeza.
Además, pertenece a la familia Podocnemididae, constituida por tres géneros, Erymnochelys, Peltocephalus y Podocnemis. De los cuales,
los dos primeros son monotípicos. De los tres géneros, Podocnemis es el más diverso con 6 especies, dos de ellas distribuidas en Ecuador,
P. expansa y P. unifilis. Las tortugas de la familia Podocnemididae se caracterizan por ser grandes, acuáticas, con escamas grandes en la
cabeza, con caparazones hidrodinámicos y con los ojos y narinas dispuestos dorsalmente (Páez et al., 2012). Vargas-Ramírez et al. (2008)
en un estudio filogenético con ADN mitocondrial y nuclear, utilizando métodos de máxima verosimilitud, parsimonia máxima y análisis
Bayesiano, sugieren que Erymnochelys es el taxón hermano de Podocnemis, y que Peltocephalus es el taxón hermano de Erymnochelys +
Podocnemis. Además, proponen un escenario biogeográfico con los siguientes eventos: (1) Peltocephalus se diversifica hace
aproximadamente 86 millones de años (Ma), pudiendo tener un origen en Gondwana; (2) Erymnochelys y Podocnemis divergieron hace
aproximadamente 78 Ma, apoyando la hipótesis del hundimiento del puente terrestre que conectaba Madagascar, Antártida y
Sudamérica, lo que propició la especiación alopátrica de Erymnochelys (género monotípico de Madagascar); (3) las especies vivientes de
Podocnemis se originan desde el Eoceno Tardío (cerca de 37 Ma) hasta el Mioceno Medio (cerca de 15 Ma). Este estudio también sugiere la
diversificación temprana de Podocnemis en comparación con otras tortugas neotropicales (Páez et al., 2012).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: En peligro crítico. 
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Podocnemis unifilis

Charapas pequeñas
Troschel (1848)

Orden: Testudines | Familia: Podocnemididae

Nombres comunes

Terecayas , Taricayas , Tracaxás , Terrecayás , Charapas , Petas de agua , Jarras , Yellow-spotted river turtles , Yellow-spotted sideneck
turtles , Yellow-headed sidenecks , Charapas pequeñas

Tamaño

Es una de las tortugas de agua dulce más grandes, con una longitud de caparazón máxima de 500-518 mm. Como en otras especies de
tortugas, las hembras de P. unifilis son más grandes que los machos, con una longitud de caparazón de aproximadamente 500 mm y 335
mm, respectivamente. Por otro lado, la muesca anal en machos es más pronunciada (Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012).

Color en vida

En adultos el caparazón es café oscuro a negro; el plastrón es amarillo, con o sin manchas oscuras; las mandíbulas cafés oscuras a negras;
el mentón es amarillento; la piel varía entre gris y negra. Los neonatos y juveniles son más vistosos, su caparazón es café a verde grisáceo
y delineado en amarillo (sobre todo en neonatos), el plastrón es gris rosáceo, la cabeza gris a verde oliva, o café a negra con manchas
amarillas-anaranjadas. Las manchas cefálicas amarillas tienden a desaparecer en adultos. El iris es negruzco en hembras y verde
amarillento en machos y juveniles (Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012).

Historia natural

Es una especie principalmente diurna que presenta un cambio ontogénico en su dieta. Los neonatos son principalmente herbívoros y
neustófagos (se alimentan de partículas suspendidas en el agua). Los juveniles son herbívoros-frugívoros y consumen una gran variedad
de plantas acuáticas, algas, hierbas, frutos, bejucos, tallos de arbustos y semillas; también se ha reportado el consumo de pequeños
moluscos, crustáceos y bivalvos, aunque en menor cantidad. Al alcanzar la madurez, la dieta se vuelve más amplia, e incluye también
peces y carroña. Algunos autores sugieren que la dieta podría ser diferente entre sexos, las hembras consumirían una mayor proporción
de frutas y semillas, mientras que los machos, una mayor proporción de tallos. Se ha reportado paternidad múltiple para esta especie
(Páez et al., 2012). La ovoposición está ligada a la temporada seca, cuando el nivel de los ríos baja y las playas quedan expuestas. La



cópula también ocurre durante esta temporada, empezando unos días antes del desove y terminando en los primeros días del mismo.
Las hembras prefieren playas altas para poner sus huevos, a 3-60 m del cuerpo de agua (en algunos casos hasta 200 m), y utilizan una
variedad de sustratos, como arcilla, limo y gravilla para la construcción del nido. Además, pueden anidar en superficies inclinadas u
horizontales, bajo vegetación, con sombra, e incluso pueden anidar en áreas con presión antropogénica (áreas quemadas o taladas)
(Páez et al., 2012). Anidan principalmente durante la noche, y lo hacen solitariamente o en grupos de hasta aproximadamente 46
tortugas; desovan en grupo, esto les brinda ventajas adaptativas, por ejemplo reduce el riesgo de depredación. Para la construcción del
nido esta tortuga orina sobre el sustrato para humedecerlo y excavar con mayor facilidad. Una vez cavado el hueco, la hembra pone los
huevos, y luego los tapa con arena. El nido tiene forma de botella, y mide entre 16 y 26 cm; además presenta una cámara de aire, la cual
favorece a los neonatos al eclosionar. Algunos estudios sugieren que existe comunicación visual entre las tortugas antes del desove, lo
que les ayudaría a desovar en grupo; el desove en noches de luna y en grupo disminuiría la depredación. El tiempo estimado para el
desove es de 30-150 minutos (Páez et al., 2012). Podocnemis unifilis podría desovar hasta dos veces por año, aunque el período entre
puestas sería de 7 a 10 días. El tamaño de la puesta es variable, entre 4 y 52 huevos elipsoides, de color crema, que al momento del
desove son duros y se vuelven suaves durante el desarrollo (este proceso está ligado a la absorción de agua). El tamaño y peso de los
huevos está directamente relacionado con el tamaño de la hembra. La incubación, como en otras tortugas, es variable, y puede tardar 66-
150 días; este periodo está directamente relacionado con la temperatura del nido y otras variables ambientales. La determinación sexual
está relacionada con la temperatura ambiental: entre 28-32 °C un 78-80% de los neonatos son machos, mientras que a temperaturas
mayores a 32.1 °C hay un mayor porcentaje de hembras. A 32.1 °C se produce una proporción 50:50 de ambos sexos (Páez et al., 2012). Los
huevos y las crías son fácilmente depredados por aves rapaces, garzas, artrópodos, caimanes y peces; mientras que los adultos son
consumidos por felinos, aves, lagartijas, serpientes, armadillos, mamíferos y caimanes (Páez et al., 2012). Entre los parásitos que afectan
a esta tortuga se han reportado nemátodos, como Paratractis hystrix, Paraorientatractis semiannulata y Buckleyatractis marinkelli,
tremátodos de la familia Diplodiscidae, hongos (tanto en la boca, como en el caparazón y plastrón), bacterias como Shigella flexnerii y
Escherichia coli, y ectoparásitos como sanguijuelas del género Bogabdella (Páez et al., 2012).

Distribución y Hábitat

Podocnemis unifilis se distribuye al norte de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, noreste de Perú, Guayana Francesa, Guyana, Surinam y sur
de Venezuela, y ha sido introducida en el estado de Florida en los Estados Unidos (IUCN, 2017; Ernst et al., 1998; Uetz et al., 2017). Habita
entre los 0 y 1000 m de altitud. En Ecuador ha sido reportada en las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y Morona Santiago
(Cisneros-Heredia, 2006). 

Esta especie es principalmente acuática y habita en cuerpos de aguas claras, blancas o negras. Los cuerpos de agua varían desde los
cursos principales de ríos, remansos, caños, madreviejas, pozas, pozos y lagunas. Podocnemis unifilis es capaz de remontar hacia las
cabeceras de los ríos y sus tributarios. Además, durante la temporada seca tiende a habitar los cauces principales de los ríos, mientras
que en la temporada lluviosa suele migrar a pozos, pozas y lagunas, donde hay más alimento (Ernst et al., 1998; Rueda-Almonacid et al.,
2007; Páez et al., 2012).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Esta tortuga pertenece al suborden Pleurodira, que se refiere a tortugas que doblan el cuello lateralmente para esconder la cabeza.
Además, pertenece a la familia Podocnemididae, constituida por tres géneros, Erymnochelys, Peltocephalus y Podocnemis. De los cuales,
los dos primeros son monotípicos. De los tres géneros, Podocnemis es el más diverso y contiene 6 especies, dos de ellas distribuidas en
Ecuador, P. expansa y P. unifilis. Las tortugas de la familia Podocnemididae se caracterizan por ser grandes y acuáticas, con escamas
grandes en la cabeza, caparazones hidrodinámicos, y ojos y narinas dispuestos dorsalmente (Páez et al., 2012). Vargas-Ramírez et al.
(2008), mediante un estudio filogenético con ADN mitocondrial y nuclear, sugieren que Erymnochelys es el taxón hermano de Podocnemis,
y que Peltocephalus es el taxón hermano de Erymnochelys + Podocnemis. Además, proponen un escenario biogeográfico con los
siguientes eventos: (1) Peltocephalus se diversifica hace aproximadamente 86 millones de años (Ma), posiblemente en Gondwana; (2)
Erymnochelys y Podocnemis divergieron hace aproximadamente 78 Ma, apoyando la hipótesis del hundimiento del puente terrestre que
conectaba Madagascar, Antártida y Sudamérica; (3) las especies vivientes de Podocnemis se originan desde el Eoceno Tardío (cerca de 37
Ma) hasta el Mioceno Medio (cerca de 15 Ma). Este estudio también sugiere la diversificación temprana de Podocnemis en comparación
con otras tortugas neotropicales, y que las relaciones dentro del género serían: (P. expansa (P. vogli (P. sextuberculata (P. unifilis (P.
lewyana, P. erythrocephala))))) (Páez et al., 2012).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Vulnerable. 
Lista Roja Carrillo: Vulnerable. 
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Peltocephalus dumerilianus

Tortugas cabezonas de la Amazonía
Schweigger (1812)

Orden: Testudines | Familia: Podocnemididae

Nombres comunes

Cabezones , Cabezonas , Cabezudos , Tortugas de charco , Guacamayas , Charapas guacamayo , Jurarás , Acanguassú , Tortugas de pico
de ara , Big-headed amazon river turtles , Tortugas cabezonas de la Amazonía

Tamaño

Existe dimorfismo sexual en el tamaño de esta especie, los machos alcanzan una longitud recta de caparazón de 52 cm, mientras las
hembras alcanzan 47 cm. Según Ernst y Barbour (1989), los machos pueden llegar hasta 68 cm. Los neonatos miden 38-45 mm de
longitud de caparazón (Páez et al., 2012).

Color en vida

Caparazón negruzco, varía de gris a oliva, café o casi negro; piel gular crema o rosa en ambos sexos; cabeza usualmente gris a oliva, en
algunos adultos puede tornarse blanca; área del tímpano puede ser más clara; mandíbulas habanas; cuello y extremidades varían de
grises a olivas; plastrón y puente amarillentos a cafés. El caparazón en neonatos es más claro que en juveniles (Ernst et al., 1998; Rueda-
Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012).

Historia natural

Es una tortuga acuática de hábitos principalmente nocturnos (Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012). No es una nadadora ágil,
pasa la mayor parte del tiempo caminando sobre el lecho de los ríos, lejos de la corriente principal (Rueda-Almonacid et al., 2007). Es una
especie oportunista y generalista, que incluso puede presentar oofagia canibalística (Páez et al., 2012). Se alimenta principalmente de
materiales que caen a los ríos como semillas, hojas, frutos de palma; sin embargo, en análisis estomacales se ha encontrado restos de
escamas de serpientes, peces, invertebrados, así como pelos. Las crías son omnívoras, consumen material vegetal y animal,
preferentemente cangrejos y caracoles. Se asolea y anida solitariamente en tierra firme dentro de la selva, junto a raíces podridas, en
áreas quemadas, en zonas arenosas con follaje dentro de la selva, playas de arena, suelos arcillosos y lugares cercanos al agua con
abundante hojarasca; en la Orinoquia venezolana (estado de Amazonas) nidifica en las zonas de sabana durante la estación de aguas



altas. No se registra gregarismo y solo se asume la presencia de grupos reproductivos en época de apareamiento, la anidación es
individual. Los nidos suelen ser excavados a una distancia media de 2 m de la orilla de los caños en tierra firme (igapó). Tanto los machos
como las hembras alcanzan su madurez sexual cuando tienen unos 27-30 cm de longitud del caparazón. Los machos muestran
comportamiento típicamente territorial, caracterizado por una mayor movilidad y sobreposición territorial en las hembras. Existe una
diferencia estacional en la nidificación que se acerca a los 50 días, al sur del área de distribución inicia en septiembre, mientras que en
dirección norte se extiende gradualmente hasta diciembre. Se han registrado números de puesta de 3-25 huevos, y períodos de
incubación en el medio natural de 74-120 días. Al parecer la determinación sexual se da por la temperatura de incubación, a un promedio
de 29,73 °C (28,93-30,83 °C) se producen significativamente mayor número de machos, y temperaturas más bajas producirían una mayor
proporción de hembras. Luego de eclosionar, las crías se esconden en la hojarasca y la vegetación sumergida (Rueda-Almonacid et al.,
2007; Páez et al., 2012). Como depredadores naturales de nidos existen registros de Ameiva, Tupinambis teguixin y Crocodilurus
amazonicus, aunque la mayor pérdida puede darse por la creciente inesperada de los cuerpos de agua. No existe evidencia de
depredadores de adultos, pero se han registrado mutilaciones en caparazones y extremidades, posiblemente causadas por pirañas. En
cautiverio presenta un comportamiento agresivo (Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012).

Distribución y Hábitat

Peltocephalus dumerilianus se distribuye en Colombia, Ecuador, Brasil, noreste de Perú, oeste de Venezuela y Guayana Francesa (Rueda-
Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012). Habita en la zona tropical oriental. En Ecuador se ha reportado en la provincia Pastaza, y
probablemente se encuentre también en la provincia de Sucumbíos (Cisneros-Heredia, 2006). 

Habita principalmente en sistemas de aguas negras, en ciénagas, meandros de ríos, caños selváticos grandes, tributarios de grandes ríos,
lagos en remansos profundos y empalizados, ríos, lagunas e igapós (bosques inundables); también se la encuentra en aguas blancas,
pero con menor frecuencia (Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012).

Regiones naturales

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Esta tortuga pertenece al suborden Pleurodira, que se refiere a tortugas que doblan su cuello lateralmente para esconder la cabeza.
Además, pertenece a la familia Podocnemididae, constituida por tres géneros, Erymnochelys, Peltocephalus y Podocnemis; de los cuales,
los dos primeros son monotípicos. De los tres géneros, Podocnemis es el más diverso con 6 especies, dos de ellas distribuidas en Ecuador,
P. expansa y P. unifilis. Las tortugas de la familia Podocnemididae se caracterizan por ser grandes, acuáticas, con escamas grandes en la
cabeza, con caparazones hidrodinámicos y con los ojos y narinas dispuestos dorsalmente (Páez et al., 2012). Vargas-Ramírez et al. (2008),
con base en estudios de filogenia molecular de la familia Podocnemididae, proponen que Peltocephalus dumerilianus es el taxón
hermano de Erymnochelys + Podocnemis, aunque esta propuesta no concuerda con las propuestas filogenéticas basadas en análisis
morfológicos. Vargas-Ramírez et al. (2008) proponen también un escenario biogeográfico con los siguientes eventos: (1) Peltocephalus se
diversifica hace aproximadamente 86 millones de años (Ma), pudiendo tener un origen en Gondwana; (2) Erymnochelys y Podocnemis
divergieron hace aproximadamente 78 Ma, apoyando la hipótesis del hundimiento del puente terrestre que conectaba Madagascar, la
Antártida y Sudamérica, lo que propició la especiación alopátrica de Erymnochelys (género monotípico de Madagascar); (3) las especies
vivientes de Podocnemis se originan desde el Eoceno Tardío (cerca de 37 Ma) hasta el Mioceno Medio (cerca de 15 Ma). Este estudio
también sugiere la diversificación temprana de Podocnemis en comparación con otras tortugas neotropicales (Páez et al., 2012).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Vulnerable. 
Lista Roja Carrillo: Datos insuficientes. 

Literatura Citada

1. Carrillo, E., Aldás, S., Altamirano-Benavides, M. A., Ayala-Varela, F., Cisneros-Heredia, D. F., Endara, A., Márquez, C., Morales, M.,
Nogales-Sornosa, F., Salvador, P., Torres, M. L., Valencia, J., Villamarín-Jurado, F., Yánez-Muñoz, M. H. y Zárate, P. 2005. Lista roja
de los reptiles del Ecuador. Fundación Novum Milenium, UICN-Sur, UICN-Comité Ecuatoriano, Ministerio de Educación y Cultura,
Serie Proyecto Peepe, Quito, Ecuador, 46 pp.

2. Cisneros-Heredia, D. F. 2006. Turtles of the Tiputini Biodiversity Station with remarks on the diversity and distribution of the
Testudines from Ecuador. Biota Neotropica 6:1-16.

3. CITES. 2017. Apéndices I, II y III. https://cites.org/esp/app/appendices.php (Consultado: 2017).
4. Encyclopedia of life. 2014. Encyclopedia of life. http://eol.org/. (Consultado: 2014).
5. Ernst, C. H., Altenburg, R. G. M. y Barbour, R. W. 1998. Turtles of the world. World biodiversity database series, Expert Center for

Taxonomic Identification (ETI), Amsterdam, The Netherlands. http://nlbif.eti.uva.nl/bis/turtles. php?menuentry=inleiding.
(Consultado: 2013).

6. IUCN. 2017. The IUCN red list of threatened species. http://www.iucnredlist.org/search. (Consultado: 2017).

https://adminbioweb.com/pdf/pdfReptiliaFichas.html
https://adminbioweb.com/pdf/pdfReptiliaFichas.html


7. Páez, V. P., Morales-Betancourt, M. A., Lasso, C. A., Castaño-Mora, O. V. y Bock, B. C. 2012. V. Biología y conservación de las tortugas
continentales de Colombia. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia. Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), Bogotá, Colombia, 528 pp.

8. Rueda-Almonacid, J. V., Carr, J. L., Mittermeier, R. A., Rodriguez-Mahecha, J. V., Mast, R. B., Vogt, R. C., Rhodin, A. G. J., De la Ossa-
Velásquez, J., Rueda, J. N. y Mittermeier, C. G. 2007. Las tortugas y los cocodrilianos de los países andinos del trópico. Serie de
guías de campo tropicales 6, Conservación Internacional, Bogotá, Colombia, 538 pp.

9. Schweigger, A. F. 1812. Prodromus monographia Cheloniorum auctore Schweigger. Königsberger Archiv für Naturwissenscha‚
und Mathematik 1:271-368, 406-458.

10. Uetz, P., Hallermann, J. y Hôsek, J. 2017. The Reptile Database. http://reptile-database.reptarium.cz/ (Consultado: 2017).
11. Vargas-Ramírez, M., Castaño-Mora, O. V. y Fritza, U. 2008. Molecular phylogeny and divergence times of ancient South American

and Malagasy river turtles (Testudines: Pleurodira: Podocnemididae). Organisms, Diversity and Evolution 8:388-398.

Autor(es)

Gustavo Pazmiño-Otamendi

Editor(es)

Estefany Guerra-Correa

Fecha Compilación

Jueves, 20 de Febrero de 2014

Fecha Edición

Miércoles, 8 de Noviembre de 2017

Actualización

Lunes, 13 de Noviembre de 2017

¿Cómo citar esta ficha?

Pazmiño-Otamendi, G. 2017. Peltocephalus dumerilianus En: Torres-Carvajal, O. y Salazar-Valenzuela, D. 2017. Reptiles del Ecuador.
Version 2018.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. , acceso .

Enlaces Relacionados

The JCVI/TIGR Reptile Database 

http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Peltocephalus&species=dumeriliana


Chelonoidis denticulatus

Motelos
Linnaeus (1766)

Orden: Testudines | Familia: Testudinidae

Nombres comunes

Morrocoyos , Morrocos montañeros , Morrocoyos amarillos , Morrocoyos patamarilla , Tortugas peta de tierra , Yellow-footed tortoises ,
South American tortoises , Motelos

Tamaño

Esta es la especie de tortuga terrestre más grande de la zona continental de América del Sur. Puede alcanzar los 820 mm de longitud del
caparazón, aunque la longitud promedio es de alrededor de 400 mm; su peso es de aproximadamente 15 kg. En esta especie existe
dimorfismo sexual, siendo los machos más grandes que las hembras; éstos tienen además una concavidad en el plastrón, colas más
largas y anchas, escudos anales más amplios y cabezas más pequeñas. Los neonatos varían entre 46 y 52 mm (Rueda-Almonacid et al.,
2007; Páez et al., 2012).

Color en vida

Caparazón café con aureolas pleurales y vertebrales amarillas a anaranjadas, más conspicuas en juveniles. Borde ventral de los escudos
marginales amarillo o anaranjado. Plastrón café amarillento con pigmentación oscura a lo largo de la hendidura media transversal.
Cabeza con escamas amarillas a anaranjadas delineadas con una coloración más oscura, mandíbulas café oscuras. La superficie anterior
de las extremidades anteriores están cubiertas por escamas amarillas (Ernst et al., 1998; Páez et al., 2012).

Historia natural

Es una especie solitaria, diurna y oportunista (Rueda-Almonacid et al., 2007). Es omnívora, aunque tiene predilección por los frutos
durante la estación lluviosa, y por las flores durante la estación seca. Se ha sugerido que tiene preferencia por el color rojo, ya que
muchos de los frutos consumidos son de esta coloración. C. denticulatus consume una amplia gama de alimentos, tales como plantas,
hierbas, hojas, raíces, cortezas, hongos, insectos (en todos sus estadíos), caracoles, carroña y heces (Ernst et al., 1998, Páez et al., 2012). Es
una especie importante dentro de su ecosistema, ya que ayuda a la dispersión de semillas dentro de la Amazonía, pudiendo desplazarlas
aproximadamente 174,1 m durante la estación seca y 276,7 m durante la estación lluviosa (Jerozolimski et al., 2009). Se ha sugerido que



los machos se identifican entre ellos con señales visuales, más específicamente con un patrón de movimientos de la cabeza que sólo
ellos realizan. Asimismo, si los machos cabecean hacia una hembra, ésta no responderá. A continuación el macho olfatea la cloaca de la
hembra; se ha sugerido que este comportamiento es para determinar si la hembra está reproductivamente activa y si es de la misma
especie. El cortejo del macho continúa con la inmovilización de la hembra por medio de empujones y mordiscos en el cuello y
extremidades, para luego montarla y copular. El macho, en algunos casos, emite una vocalización particular (cloqueo) al momento de
montar a la hembra (Ernst et al., 1998; Rueda-Almonacid et al., 2007). Chelonoidis denticulatus  se reproduce todo el año, los meses de
mayor actividad varían con respecto a su distribución. Se caracteriza por puestas múltiples, desovando hasta cuatro veces al año con
períodos de entre 26 y 72 días. Esta tortuga deposita sus huevos sobre el suelo, y en algunos casos son cubiertos con hojarasca. El tamaño
de la puesta es de 1 a 8 huevos, los cuales son alargados y de cáscara quebradiza. El periodo de incubación es variable, y puede durar
entre 128 y 152 días. La determinación sexual en esta especie no es muy clara, se sugiere que puede ser dependiente de la temperatura,
aunque se desconoce los rangos de temperatura para cada sexo y la temperatura pivotal (proporción 50:50 entre sexos) (Páez et al., 2012).
Poco se conoce sobre sus depredadores naturales, aunque se sabe que el jaguar (Panthera onca) es uno de ellos, así como las
comunidades humanas que se solapan con su rango de distribución (Páez et al., 2012). Es una especie con abundantes endoparásitos y
ectoparásitos, por ejemplo garrapatas.

Distribución y Hábitat

Chelonoidis denticulatus se distribuye al sureste de Venezuela, Guayanas, Brasil y Trinidad y Tobago; también en la cuenca amazónica de
Ecuador y Colombia, noreste de Perú y norte y este de Bolivia. Esta especie ha sido introducida en Dominica (Ernst et al., 1998; IUCN,
2017). Habita entre los 0 y 1000 m de altitud. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y
Sucumbíos (Cisneros-Heredia, 2006). 

Esta tortuga habita en bosques primarios inundados y no inundados; además, se encuentra en bosques lluviosos deciduos, bosques
tropicales siempreverdes y selvas caducifolias; no penetra en áreas abiertas y sabanas. En estos ecosistemas suele encontrarse cerca de
claros, cuerpos de agua, sobre todo en áreas empantanadas, también es posible encontrarla en áreas con matorrales de bosque
inundable (los que proporcionan sitios de refugio). Durante la temporada lluviosa suele migrar hacia áreas del bosque más altas (Ernst et
al., 1998; Páez et al., 2012).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Esta tortuga pertenece al clado (suborden) Cryptodira, que contiene aquellas tortugas que esconden la cabeza replegándola
longitudinalmente hacia atrás. Dentro de este grupo pertenece a la familia Testudinidae, grupo de tortugas terrestres con una amplia
distribución mundial, caracterizadas por poseer un caparazón en forma de domo y un puente grande, con extremidades gruesas y
cilíndricas cubiertas por escamas y osteodermos, y con las extremidades posteriores gruesas y con dedos no visibles. Únicamente el
testudínido africano Malacochersus tornieri no presenta estas características (Páez et al., 2012). 

El género Chelonoidis está conformado por 17 especies (Uetz et al.,  2017). La especie hermana de Chelonoidis denticulatus  es C.
carbonaria. En un comienzo se sugirió que ambas especies eran una sola, Testudo denticulatus, pero Williams (1960), en un estudio en
base a caracteres morfológicos, la dividió en estas dos especies. Por otro lado, Vargas-Ramírez et al. (2010) sugieren que la diversificación
de ambas especies ocurrió hace aproximadamente 13,32 millones de años (Páez et al., 2012).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Vulnerable. 
Lista Roja Carrillo: En peligro. 
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Mesoclemmys gibba

Tortugas de Gibba
Schweigger (1812)

Orden: Testudines | Familia: Chelidae

Nombres comunes

Ashna charapitas , Asna charapas , Hediondas , Galápago hediondo , Charapitas de aguajal , Charapitas de cananguchal , Charapitas de
altura , Curizas , Gibba toadhead turtles , Lesser toad-headed turtles , Gibba's turtles , Humpbacked toadheads , Tortugas de Gibba

Tamaño

Las tortugas de Gibba son pequeñas, con una longitud de caparazón de 15-18 cm en machos y 18 cm en hembras. En esta especie el
dimorfismo sexual es poco evidente, aunque los machos tienden a tener colas más largas y el plastrón más escotado a nivel de los
escudos anales. En Venezuela se han registrado individuos con una longitud de caparazón de hasta 23 cm. Los neonatos tienen una
longitud de caparazón de 4.3-4.8 cm (Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012).

Color en vida

Cabeza y cuello cafés, mandíbula con puntos oscuros, bárbulas amarillas, y las ranfotecas y flancos de la cabeza amarillos con barras o
vermiculaciones negras; el caparazón varía de café castaño a negro; el plastrón café oscuro y la superficie interior de los escudos
marginales amarilla o café; extremidades y cola negras grisáceas (Ernst et al., 1998; Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012).

Historia natural

Es una especie tímida de hábitos nocturnos y acuáticos que prefiere el fondo de cuerpos de agua. Estas tortugas cambian de dieta
ontogénicamente: los juveniles tienen una dieta omnívora y al crecer se vuelven más carnívoros. En la dieta de juveniles se han reportado
algunas plantas, como los frutos de la palma Mauritia flexuosa y pastos de las especies Pennisetum purpureum y Sacharum sinensis;
mientras que los adultos consumen peces, renacuajos, crustáceos, larvas de insectos acuáticos y otros pequeños invertebrados (Páez et
al., 2012). Para fabricar los nidos excavan en suelos arcillosos bien sombreados, cercanos a cuerpos de agua, o en la base de troncos de
árboles. Los nidos constan de 2-4 huevos oblongos y de cáscara dura. Los neonatos miden aproximadamente 43-48 mm y pesan cerca de
15.5 g (Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012). Como mecanismo de defensa ante predadores, estas tortugas expelen un fuerte
olor a almizcle y muerden (Ernst et al., 1998).



Distribución y Hábitat

Mesoclemmys gibba se distribuye en las estribaciones orientales de los Andes en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela,
Trinidad, Surinam, Guyana y Guayana Francesa (Páez et al., 2012). Habita en la zona tropical oriental (0-1000 m). En Ecuador se ha
reportado en las provincias de Napo, Sucumbíos, Orellana y Pastaza (Cisneros-Heredia, 2006). 
Estas tortugas se encuentran en caños y lagos de aguas lénticas, poco profundas y rodeadas por bosques de galería o selva primaria,
también se las puede observar en morichales (agrupaciones de la palma Mauritia flexuosa) (Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al.,
2012).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Esta tortuga pertenece al suborden Pleurodira, que se refiere a tortugas que doblan su cuello lateralmente para esconder la cabeza.
Además, pertenece a la familia Chelidae, caracterizada por tortugas de cuellos largos, cráneos aplanados y cabezas anchas; y de hábitos
acuáticos, por lo que generalmente tienen patas palmeadas (Páez et al., 2012). 
Mesoclemmys gibba ha sido clasificada en tres géneros: Phrynops, Batrachemys y Mesoclemmys. McCord et al. (2001), en una revisión
taxonómica del género Phrynops en base a caracteres morfológicos y osteológicos, dividen a este género en seis géneros, uno de estos es
Batrachemys. Posteriormente, Bour y Zaher (2005) reanalizan este estudio, y unifican los géneros Batrachemys, Mesoclemmys,
Ranacephala y Bufocephala al considerar que la evidencia no justificaba su división ya que algunos caracteres no son distintivos de los
géneros, y mantienen el nombre de Mesoclemmys por ser el más antiguo. 
Análisis moleculares comparando a M. gibba con M. dahli y M. zuliae han demostrado que se no existe diferencias genéticas significativas
entre estas tres especies; sin embargo, se recomienda realizar más estudios filogenéticos utilizando material proveniente de países
cercanos como Colombia con el fin de establecer una filogenia robusta tanto del género como de las especies que lo componen (Páez et
al., 2012).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Casi amenazada. 
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Mesoclemmys heliostemma

Tortugas cabeza de sapo
McCord et al. (2001)

Orden: Testudines | Familia: Chelidae

Nombres comunes

Tortugas huele feo , Charapas , Tortugas hediondas , Amazon toadheaded turtles , Toadhead turtles , Tortugas cabeza de sapo

Tamaño

Esta tortuga tiene un tamaño mediano y el dimorfismo sexual es poco evidente. Los machos tienen colas más largas, gruesas, y con las
cloacas dispuestas más distalmente que las hembras. La longitud del caparazón en ambos sexos es de alrededor de 25 cm (Rueda-
Almonacid et al., 2007).

Color en vida

Esta especie presenta un patrón de coloración que varía entre juveniles y adultos; los neonatos presentan dos franjas faciales
anaranjadas amarillentas brillantes desde la punta del hocico, atravesando el ojo, hasta la parte superior del tímpano; en adultos la
cabeza es negra, y en algunos casos permanecen las franjas, pero incospicuas; tímpano negro; escudos del plastrón y el puente negros al
centro y tornándose amarillos hacia la periferia; superficie inferior de los escudos marginales amarilla (Rueda-Almonacid et al., 2007).

Historia natural

Es una especie de hábitos nocturnos y acuáticos, la cual prefiere el fondo de cuerpos de agua. Es carnívora, y se alimenta de peces
pequeños, renacuajos e invertebrados, como larvas de insectos y crustáceos (Molina et al., 2012). Cuando es molestada expele un olor
fétido producido por las glándulas de almizcle ubicadas en el puente (parte del caparazón) (Rueda-Almonacid et al., 2007).

Distribución y Hábitat

Mesoclemmys heliostemma se distribuye en la Amazonía alta, al sur de Venezuela, sureste de Colombia, este de Ecuador, oeste de Brasil y
noreste de Perú (McCord et al., 2001). Habita en la zona tropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Sucumbíos y
Orellana. Esta especie es simpátrica, en parte de su distribución, con Mesoclemmys raniceps, M. gibba, Chelus fimbriatus, Rhinemys rufipes



y Platemys platycephala (McCord et al., 2001; Cisneros-Heredia, 2006). 
Esta tortuga habita en caños selváticos, cuerpos de agua de corrientes lénticas y poco profundas de tierra firme, áreas inundables, cerca
de cuerpos de aguas permanentes como lagos, y en bosques de varzea; aunque también se la puede encontrar en aguas más profundas y
turbias (Rueda-Almonacid et al., 2007). En todo caso, parecería tener preferencia por cuerpos de aguas claras de bosques no inundables y
altos (McCord et al., 2001; Cisneros-Heredia, 2006; Páez et al., 2012).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Esta tortuga pertenece al suborden Pleurodira, que se refiere a tortugas que doblan su cuello lateralmente para esconder la cabeza.
Además, pertenece a la familia Chelidae, caracterizada por tortugas de cuellos largos, cráneos aplanados y cabezas anchas; y de hábitos
acuáticos, por lo que generalmente tienen patas palmeadas (Páez et al., 2012). 
Tradicionalmente esta tortuga ha sido clasificada en tres géneros Phrynops, Batrachemys y Mesoclemmys. McCord et al. (2001), en una
revisión taxonómica del género Phrynops en base a caracteres morfológicos y osteológicos, dividen a este género en seis géneros, uno de
éstos es Batrachemys. Posteriormente, Bour y Zaher (2005) reanalizan este estudio, y unifican los géneros Batrachemys, Mesoclemmys,
Ranacephala y Bufocephala al considerar que la evidencia no justificaba su división ya que algunos caracteres no son distintivos de los
géneros, y mantienen el nombre de Mesoclemmys por ser el más antiguo. 
Mesoclemmys heliostemma fue descrita en 2001 (McCord et al., 2001) en base a caracteres morfológicos y osteológicos, utilizando como
referencia cinco especímenes preservados y nueve con vida. Algunos autores dudaban de la validez de la especie, pero Molina et al.
(2012) aumentan el número de individuos, brindando más evidencia para soportar la validez de M. heliostemma como especie.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Datos insuficientes. 
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Mesoclemmys raniceps

Tortugas cabeza de sapo de líneas negras
Gray (1855)

Orden: Testudines | Familia: Chelidae

Nombres comunes

Charapas , Tortugas mata-mata , Jarás , Charapitas de aguajal , Amazonian toad-headed turtles , Black-lined toadhead turtles , Greater
toad-headed turtles , Toadhead turtles , Tortugas cabeza de sapo de líneas negras

Tamaño

Su caparazón alcanza los 33 cm; la cabeza es muy grande, su ancho equivale al 23-27% de la longitud del caparazón. Existe un dimorfismo
sexual poco acentuado, las hembras son más grandes; los machos presentan colas más largas y gruesas (Rueda-Almonacid et al., 2007).

Color en vida

Caparazón negro, negro-oliva o café oliva oscuro; plastrón café oscuro a café oliva, y con pigmentación amarillenta a lo largo de los
bordes laterales de los escudos y en la región inguinal del pliegue; ventrales marginales con un parche amarillo; cabeza en adultos gris
negruzca o gris-oliva; mandíbula inferior crema o amarilla; en juveniles manchas y puntos negros conspicuos; cuello dorsalmente oscuro
y ventralmente claro; extremidades grises oscuras a grises olivas (Ernst et al., 1998).

Historia natural

Es una tortuga nocturna y carnívora, que se alimenta de peces, ranas, renacuajos, lombrices, insectos pequeños, y principalmente
gasterópodos (Fachin-Terán et al., 1995; Molina et al., 2012). Ocasionalmente se alimenta de materia vegetal (Molina et al., 2012). Es una
especie ovovivípara, la cual se reproduce varias veces al año. Construye sus nidos sobre terraplenes de arroyos y cursos de agua. El
número de puesta consiste usualmente de 4 a 6 huevos, los cuales son oblongos y con un diámetro entre 30-40 mm (Páez et al., 2012).

Distribución y Hábitat

Mesoclemmys raniceps es una tortuga neotropical, que se distribuye bajo los 1000 m de altitud al este de Ecuador y Perú, sureste de
Colombia, noroeste de Brasil, norte de Bolivia y sur de Venezuela (Ernst et al., 1998; Bour y Zaher, 2005). Habita en caños pequeños,



arroyos y lagos poco profundos en selvas inalteradas (Rueda-Almonacid et al., 2007). En Ecuador se ha reportado en las provincias de
Sucumbíos y Orellana. Puede ser simpátrica con Mesoclemmys heliostemma (Cisneros-Heredia, 2006). 

Esta tortuga dulceacuícola se encuentra con mayor frecuencia en ambientes lénticos, como ríos pequeños dentro del bosque, cochas,
arroyos, lagunas y pantanos fangosos (Silva de Brito et al., 2012; Molina et al., 2012; Ferronato y Morales, 2012). Además, puede migrar
entre pozas de agua durante las estaciones secas (Almonacid et al., 2007).

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Esta tortuga pertenece al suborden Pleurodira, que se refiere a tortugas que doblan su cuello lateralmente para esconder la cabeza.
Además, pertenece a la familia Chelidae, caracterizada por tortugas de cuellos largos, cráneos aplanados y cabezas anchas; y de hábitos
acuáticos, por lo que generalmente tienen patas palmeadas (Páez et al., 2012). 

Tradicionalmente esta tortuga ha sido nombrada dentro de tres diferentes géneros, Phrynops, Batrachemys y Mesoclemmys, según
diferentes autores. McCord et al. (2001), en una revisión taxonómica del género Phrynops, en base a caracteres morfológicos y
osteológicos, dividen a este género en seis géneros, uno de estos Batrachemys. Posteriormente, Bour y Zahen (2005) reanalizan este
estudio, y unifican los géneros Batrachemys, Mesoclemmys, Ranacephala y Bufocephala al considerar que la evidencia no justificaba su
división, ya que algunos caracteres no son distintivos de los géneros, y mantienen el nombre de Mesoclemmys por ser el más antiguo.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Casi amenazada. 

Literatura Citada

1. Bour, R. y Zaher, H. 2005. A new species of Mesoclemmys, from the open formations of northeastern Brazil (Chelonii, Chelidae).
Papeis Avulsos do Zoologia (Universidade de São Paulo) 45(24):295-311.

2. Carrillo, E., Aldás, S., Altamirano-Benavides, M. A., Ayala-Varela, F., Cisneros-Heredia, D. F., Endara, A., Márquez, C., Morales, M.,
Nogales-Sornosa, F., Salvador, P., Torres, M. L., Valencia, J., Villamarín-Jurado, F., Yánez-Muñoz, M. H. y Zárate, P. 2005. Lista roja
de los reptiles del Ecuador. Fundación Novum Milenium, UICN-Sur, UICN-Comité Ecuatoriano, Ministerio de Educación y Cultura,
Serie Proyecto Peepe, Quito, Ecuador, 46 pp.

3. Cisneros-Heredia, D. F. 2006. Turtles of the Tiputini Biodiversity Station with remarks on the diversity and distribution of the
Testudines from Ecuador. Biota Neotropica 6:1-16.

4. CITES. 2017. Apéndices I, II y III. https://cites.org/esp/app/appendices.php (Consultado: 2017).
5. Ernst, C. H., Altenburg, R. G. M. y Barbour, R. W. 1998. Turtles of the world. World biodiversity database series, Expert Center for

Taxonomic Identification (ETI), Amsterdam, The Netherlands. http://nlbif.eti.uva.nl/bis/turtles. php?menuentry=inleiding.
(Consultado: 2013).

6. Fachin-Terán, A., Vogt, R. C. y Soarez Gomez, M. F. 1995. Food habits of an assemblage of five species of turtle in the rio Guapore,
Rondonia, Brazil. Journal of Herpetology 29:536-547.

7. Ferronato, B. O. y Morales, V. M. 2012. Biology and conservation of the freshwater turtles and tortoises of Peru. IRCF Reptiles and
Amphibians 19(2):103-116.

8. Gray, J. E. 1855. Catalogue of shield reptiles in the collection of the British Museum. Parte I. Testudinata (tortoises). Order of the
Trustees, London, 79 pp.
PDF

9. IUCN. 2017. The IUCN red list of threatened species. http://www.iucnredlist.org/search. (Consultado: 2017).
10. Lamar, W. W. 2010. A checklist with common names of the reptiles of the Peruvian Lower Amazon.

http://www.greentracks.com/Reptile_List.html.(Consultado: 2010).
11. McCord, W. P., Joseph-Ouni, M. y Lamar, W. W. 2001. A taxonomic reevaluation of Phrynops (Testudines: Chelidae) with the

description of two new genera and a new species of Batrachemys. Revista de Biología Tropical 49(2):715-764.
12. Molina, F. B., Machado, F. A. y Zaher, H. 2012. Taxonomic validity of Mesoclemmys heliostemma (McCord, Joseph-Ouni and Lamar,

2001) (Testudines, Chelidae) inferred from morphological analysis. Zootaxa 3575:63-77.
13. Páez, V. P., Morales-Betancourt, M. A., Lasso, C. A., Castaño-Mora, O. V. y Bock, B. C. 2012. V. Biología y conservación de las tortugas

continentales de Colombia. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia. Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), Bogotá, Colombia, 528 pp.

14. Rueda-Almonacid, J. V., Carr, J. L., Mittermeier, R. A., Rodriguez-Mahecha, J. V., Mast, R. B., Vogt, R. C., Rhodin, A. G. J., De la Ossa-
Velásquez, J., Rueda, J. N. y Mittermeier, C. G. 2007. Las tortugas y los cocodrilianos de los países andinos del trópico. Serie de
guías de campo tropicales 6, Conservación Internacional, Bogotá, Colombia, 538 pp.

https://adminbioweb.com/pdf/pdfReptiliaFichas.html
https://adminbioweb.com/pdf/catalogue.pdf
https://adminbioweb.com/pdf/pdfReptiliaFichas.html


15. Silva de Brito, E., Strüssman, C., Kawashita-Ribeiro, R. A., Morais, D. H., Ávila, R. W. y Azarias Campos, V. 2012. New records and
distribution extensions of three species of Mesoclemmys Gray, 1863 (Testudines: Chelidae) in Mato Grosso state, Brazil, with
observations on terrestrial movements. Check List 8(2):294-297.

16. Uetz, P., Hallermann, J. y Hôsek, J. 2017. The Reptile Database. http://reptile-database.reptarium.cz/ (Consultado: 2017).

Autor(es)

Amaranta Carvajal-Campos y Andrea Rodríguez-Guerra

Editor(es)

Gustavo Pazmiño-Otamendi, Omar Torres-Carvajal y Estefany Guerra-Correa

Fecha Compilación

Miércoles, 17 de Marzo de 2010

Fecha Edición

Lunes, 30 de Octubre de 2017

Actualización

Lunes, 13 de Noviembre de 2017

¿Cómo citar esta ficha?

Carvajal-Campos, A. y Rodríguez-Guerra, A. 2017. Mesoclemmys raniceps En: Torres-Carvajal, O. y Salazar-Valenzuela, D. 2017. Reptiles del
Ecuador. Version 2018.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. , acceso .

Enlaces Relacionados

The JCVI/TIGR Reptile Database 

http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Mesoclemmys&species=raniceps


Melanosuchus niger

Caimanes negros
Spix (1825)

Orden: Crocodylia | Familia: Alligatoridae

Nombres comunes

Lagartos negros , Caimanes , Yacarés negros , Yacarés uassú , Yacarés guacu , Assús , Jacarés asú , Jacarés au , Jacarés una , Caimanes
assú , Caimanes del Amazonas , Cocodrilos , Yana negro , Black caimans , Mohrenkaiman , Caimanes negros

Tamaño

Es la especie más grande dentro de la familia Alligatoridae. Generalmente, los machos adultos llegan a medir más de 4 metros de
longitud; sin embargo, se sabe de la existencia de individuos de hasta 6 m de largo (Da Silveira y Magnusson, 1999; Dueñas, 2008). El
tamaño promedio de los individuos es de 2.8 m Ortiz (2012) reporta una longitud rostro-cloacal de 52.5 cm para un macho y de 61-82 cm
(media = 68.71) para seis hembras. Posiblemente, las hembras alcanzan la madurez sexual con una longitud de 2 m (Rueda-Almonacid et
al., 2007).

Color en vida

Neonatos y juveniles negros, con barras conspicuas amarillentas en el cuerpo; adultos con dorso generalmente negro; manchas grandes y
redondeadas de color negro a los lados de las mandíbulas 3-5; vientre blanquecino o amarillento; manchas en el hocico siempre
presentes en juveniles y adultos; iris verde amarillento (Rueda-Almonacid et al., 2007).

Historia natural

Melanosuchus niger es una especie nocturna y generalista; además es considerado el mayor depredador de la Amazonía (Herron, 1994). El
forrajeo de este caimán es por medio de búsqueda, saltos y sistema de trampa (Marioni et al., 2008). Los neonatos y juveniles se
alimentan de insectos, anfibios, moluscos y crustáceos; mientras que los subadultos y adultos consumen principalmente peces, tortugas,
lagartijas, y otros caimanes, incluyendo crías de M. niger (Asanza, 1999; Urresta, 2003; Rueda-Almonacid et al., 2007; Carrillo, 2009). La
dieta puede variar dependiendo de las poblaciones, por ejemplo, en el Archipiélago Anavilhanas, Amazonía Central, Brasil, los caracoles
del género Pomacea son frecuentes en su dieta, y su consumo aumenta con el tamaño del lagarto (Da Silveira y Magnusson, 1999). Esta
especie se comunica con sus conespecíficos por medio de sonidos y señales visuales. Como parte del cortejo los machos adultos emiten



bramidos fuertes y sonoros, que son audibles a largas distancias (Rueda-Almonacid et al., 2007). La anidación ocurre durante la estación
seca. En Ecuador se ha reportado, durante octubre y marzo, hembras construyendo nidos en los márgenes de lagos, sobre la tierra y
vegetación flotante, para evitar que éstos sean destruidos o les ingrese agua (Villamarín-Jurado y Suárez, 2007; Villamarín et al., 2011).
Los nidos consisten en un montículo de tierra con hojarasca, y son frecuentemente encontrados en asociación con hormigas o termitas;
cada nido puede contener 40-60 huevos (Villamarín-Jurado y Suárez, 2007). Esta especie presenta cuidado parental, las hembras vigilan
los nidos durante la incubación, ayudan a los neonatos a salir del nido al escuchar sus llamados, y los cuidan durante los primeros meses
de vida. Además, existen registros de defensa del nido por parte de la madre al ser éste perturbado, la madre se pone en posición de
guardia e incluso puede llegar a perseguir al posible predador (Herron et al., 1990; Villamarin y Suarez, 2007; Rueda-Almonacid et al.,
2007). Entre los depredadores de crías y juveniles más comunes se encuentran: el ser humano (Brasil), el coatí (Nasua nasua), la raposa
(Didelphis sp.), la anaconda (Eunectes murinus), garzas (Ardea cocoi, Casmerodius albus), el cabeza de mate (Eira barbara), el cuchucho
(Nasua nasua), la nutria (Pteronura brasiliensis), la lagartija tegú (Tupinambis teguixin) y el pecarí de collar (Tayassu tajacu), los cuales
abren los nidos y se comen los huevos (Carrillo, 2009). El jaguar (Panthera onca) es uno de sus principales depredadores en bosques
inundables, tanto de adultos como de nidos (Da Silveira et al., 2010). Existe un solapamiento total en la utilización de microhábitats entre
Caiman crocodilus y los individuos de menos de 90 cm de M. niger (Dueñas, 2008; Vallejo et al., 1996).

Distribución y Hábitat

Melanosuchus niger se distribuye en la cuenca amazónica del sur de Colombia, Perú, Ecuador, norte de Bolivia y Brasil, en la Guyana,
Guayana Francesa, y podría encontrarse en Venezuela (Rueda-Almonacid et al., 2007; IUCN, 2017). En Ecuador ha sido reportado en las
provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo, tanto en aguas negras como blancas, en áreas profundas y con poco movimiento (Asanza,
1999; Urresta, 2003; Dueñas, 2008). Se encuentra restringido a la cuenca amazónica, por debajo de los 250 metros de altitud (Rueda-
Almonacid et al., 2007). 

Esta especie habita aguas tranquilas, como lagos conectados a grandes ríos, sistemas lacustres de aguas negras, bosques de igapó y
várzea, y ríos de corrientes suaves sin lechos rocosos o rápidos, adyacentes a barrancos profundos. No suele ingresar en agua salobre, ni
en riachuelos (Urresta, 2003; Rueda-Almonacid et al., 2007). En Ecuador se encuentra en ríos y lagunas de la región amazónica.

Regiones naturales

Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

De acuerdo con análisis filogenéticos realizados por Poe (1996), este género debería considerarse como un sinónimo de Caiman,
quedando el género Melanosuchus obsoleto. 

De Thoisy et al. (2006), como resultado de un estudio comparativo de poblaciones de M. niger, donde comparó 8 loci de ADN mitocondrial
en poblaciones de Brasil, Guayana Francesa y Ecuador, sugieren que las poblaciones ecuatorianas presentan los valores más bajos para el
número de alelos, heterocigosidad y diversidad genética.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Vulnerable. 
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Taeniophallus brevirostris

Culebras sudamericanas
Peters (1863)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Dipsadinae

Nombres comunes

Culebras , Short-nosed groundsnakes , Culebras sudamericanas

Tamaño

Martins y Oliveira (1998) reportan una longitud total máxima de 476 mm para machos y 355 mm para hembras.

Color en vida

Superficies dorsales cafés oscuras, con un par de franjas dorsolaterales de color habano en la parte anterior, volviéndose habano grisáseo
posteriormente; lateralmente, el tercio superior (justo debajo de las franjas dorsolaterales) es más oscuro que los dos tercios inferiores;
una línea pálida estrecha puede estar presente entre el tercio superior y los dos tercios inferiores, así como en la región dorsomedial;
cabeza café a café rojiza posterior y latero-posteriormente, café oscura con marcas habanas grisáceas en la parte de arriba y anterolateral,
blanca con motas cafés en la parte ventrolateral, y con una franja café oscura estrecha detrás de los ojos; vientre blanco, teñido de café
oscuro lateralmente; iris café rojizo (Martins y Oliveira, 1998).

Historia natural

Es una serpiente diurna, normalmente críptica, y ocasionalmente terrestre. Se alimenta principalmente de pequeñas lagartijas de la
hojarasca (Coleodactylus, Leposoma, Prionodactylus, Ptychoglossus, Pseudogonatodes) (Martins y Oliveira, 1998). Es una serpiente ovípara
(Whitworth y Beirne, 2011). Se han encontrado hembras con 2-3 huevos, y una puesta de 2 huevos. Al parecer, en la región de Manaus,
Brasil, la época de eclosión ocurre desde por lo menos el final de la temporada seca hasta el principio de la temporada lluviosa (Martins y
Oliveira, 1998). No es una serpiente venenosa (Whitworth y Beirne, 2011). Al sentirse amenazada huye rápidamente hacia la hojarasca. Al
ser manipulada puede retorcer el cuerpo, presionar la punta de la cola en la mano del observador, y excretar productos de la glándula
cloacal. Probablemente su coloración sea efectiva para ocultarse mientras se encuentra activa en la hojarasca (Martins y Oliveira, 1998).

Distribución y Hábitat



Taeniophallus brevirostris se distribuye en Brasil, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, sur de Colombia, Ecuador, Bolivia y norte de Perú
(Morais et al., 2010; Uetz y Hallermann, 2014). Habita en las zonas tropical y subtropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las
provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza y Morona Santiago. 

Habita en bosques primarios y secundarios, claros y áreas de cultivo; es más común encontrarla dentro del bosque que en áreas
intervenidas, generalmente entre la hojarasca y debajo de troncos (Martins y Oliveira, 1998; Whitworth y Beirne, 2011).

Regiones naturales

Bosque Montano Occidental, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Montano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

Myers (1974) dividió al género Rhadinaea en ocho grupos de especies, una de las cuales (grupo lateristriga) se encuentra ahora en el
género Urotheca (Savage y Crother, 1989). Cadle (1984) notó, en base a información bioquímica, que el grupo Rhadinaea brevirostris (siete
especies) de Sudamérica (este de los Andes) no estaba cercanamente relacionado con los otros Rhadinaea. Di-Bernardo (1992) colocó
estas especies y algunas otras de Rhadinaea (E. amoena, E. cynopleura, E. melanostigma y E. undulata) en el género Echinathera. Myers y
Cadle (1994) resucitaron el nombre Taeniophallus para brevirostris y especies cercanas, y propusieron un nuevo género Psomophis para P.
joberti, P. genimaculatus y P. obtusus. Zaher (1999) tentativamente consideró a Echinathera y Taeniophallus como dipsadinos (Savage,
2002). 

Schargel et al. (2005), en base a la morfología de los hemipenes, encontraron una estrecha relación entre Taeniophallus y Echinanthera.
Los autores llegaron a la conclusión de que Echinanthera (sensu Myers y Cadle, 1994) es un grupo monofilético, y que Taeniophallus
incluye al menos un subgrupo monofilético (el grupo a•inis del sureste de Brasil). Según Zaher et al. (2009), la monofilia de Taeniophallus
con respecto a Echinanthera aún está en cuestión. Sin embargo, los autores, en base a análisis moleculares, sugieren la nueva tribu
Echinantherini para alojar a estos dos géneros. 

Vidal et al. (2010) realizaron una revisión filogenética del grupo Dipsadidae con base en análisis moleculares y no pudieron asignar a
Taeniophallus, junto con otros géneros, a ninguna tribu de la familia. Los autores consideran la decisión de Zaher et al. (2009) algo
prematura y sugieren la realización de estudios adicionales, como un mayor muestreo de taxones y de caracteres, para poder inferir
acerca de la filogenia de estos taxones. 

Grazziotin et al. (2012) aceptan los cambios sugeridos por Zaher et al. (2009) con respecto a la nueva tribu Echinantherini y, en base a
análisis moleculares, agregan al género Sordellina a la misma como el grupo hermano de Taeniophallus, dejando a la tribu como un
grupo parafilético. Los autores aclaran que más análisis serían necesarios para aclarar las relaciones filogenéticas entre Sordellina y los
otros géneros en la tribu. Myers (2011), basándose en la morfología hemipenial de T. nebularis, cuestionan la definición de Echinantherini
dada por Zaher et al. (2009). Pero, según Grazziotin et al. (2012), la asignación de T. nebularis en el género Taeniophallus es problemática,
y lo consideran algo tentativo ya que no hay evidencia convincente (morfológica o molecular) que respalde esta asignación.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: No evaluada. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

Según Whitworth y Beirne (2011), es una especie común en la región amazónica. Sin embargo, no se conoce mucho acerca del estado de
sus poblaciones. Probablemente la destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat sean sus mayores amenazas. Fomentar los
estudios acerca del estado de sus poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.

Literatura Citada

1. Cadle, J. E. 1984. Molecular systematics of Neotropical xenodontine snakes. III. Overview of xenodontine phylogeny and the
history of New World snakes. Copeia (3):641-652.

2. Capdevielle, R. A. 2010. Taeniophallus brevirostris. En: Enciclopedia virtual de las serpientes. http://www.serpientes-
snakes.com.ar/superfamilias/taeniophallus_brevirostris.htm. (Consultado: 2010).

3. Carrillo, E., Aldás, S., Altamirano-Benavides, M. A., Ayala-Varela, F., Cisneros-Heredia, D. F., Endara, A., Márquez, C., Morales, M.,
Nogales-Sornosa, F., Salvador, P., Torres, M. L., Valencia, J., Villamarín-Jurado, F., Yánez-Muñoz, M. H. y Zárate, P. 2005. Lista roja
de los reptiles del Ecuador. Fundación Novum Milenium, UICN-Sur, UICN-Comité Ecuatoriano, Ministerio de Educación y Cultura,
Serie Proyecto Peepe, Quito, Ecuador, 46 pp.

4. CITES. 2014. Appendices I, II and III. http://www.cites.org/eng/app/appendices.php. (Consultado: 2014).
5. Di-Bernardo, M. 1992. Revalidation of the genus Echinanthera Cope, 1894, and its conceptual amplification (Serpentes,

Colubridae). Comunicacoes do Museu de Ciencias da PUCRS. Série Zoologia 5(13):225-256.
6. Duellman, W. E. 1978. The biology of an equatorial herpetofauna in Amazonian Ecuador. Miscellaneous Publications of the

University of Kansas 65:1-352.

https://adminbioweb.com/pdf/pdfReptiliaFichas.html
https://adminbioweb.com/pdf/pdfReptiliaFichas.html


PDF
7. Grazziotin, F. G., Zaher, H., Murphy, R. W., Scrocchi, G. J., Benavides, M. A., Zhang, Y. P. y Bonatto, S. L. 2012. Molecular phylogeny

of the New World Dipsadidae (Serpentes: Colubroidea): A reappraisal. Cladistics 1:1-223.
8. IUCN. 2014. The IUCN red list of threatened species. http://www.iucnredlist.org/search. (Consultado: 2014).
9. Martins, M. y Oliveira, M. E. 1998. Natural history of snakes in forests of the Manaus region, Central Amazonia, Brazil.

Herpetological Natural History 6(2):78-150.
10. Morais, D. H., Mott, T. y Kawashita-Ribeiro, R. A. 2010. Reptilia, Squamata, Dipsadidae, Xenodontinae, Taeniophallus brevirostris

(Peters, 1863): Distribution extension and new state record. Check List 6(3):456-457.
11. Myers, C. W. 1974. The systematics of Rhadinaea (Colubridae), a genus of new world snakes. Bulletin of the American Museum of

Natural History 153(1):1-262.
12. Myers, C. W. 2011. A new genus and new tribe for Enicognathus melanauchen Jan, 1863, a neglected South American snake

(Colubridae: Xenodontinae), with taxonomic notes on some Dipsadinae. American Museum Novitates (3715):1-33.
13. Myers, C. W. y Cadle, J. E. 1994. A new genus for South American snakes related to Rhadinaea obtusa Cope (Colubridae) and

resurrection of Taeniophallus Cope for the "Rhadinaea" brevirostris group. American Museum novitates (3102):1-33.
14. Peters, J. A. y Orejas-Miranda, B. 1970. Catalogue of the neotropical Squamata: Part I. Snakes. United States National Museum

Bulletin 297:1-347.
15. Peters, W. K. H.1863. Über einige neue oder weniger bekannte Schlangenarten des zoologischen Museums zu Berlin.

Monatsberichte Koeniglich Preussiche Akademie der Wissenscha‚en 1863:272-289.
16. Santos-Jr, A. P., Di-Bernardo, M. y De Lema, T. 2008. New Species of the Taeniophallus occipitalis Group (Serpentes, Colubridae)

from Eastern Amazonia, Brazil. Journal of Herpetology 42(3):419-426.
17. Savage, J. M. 2002. The amphibians and reptiles of Costa Rica: A herpetofauna between two continents, between two seas.

University of Chicago Press, Chicago, USA, 934 pp.
18. Savage, J. M. y Crother, B. I. 1989. The status of Pliocercus and Urotheca (Serpentes: Colubridae), with a review of included species

of coral snake mimics. Zoological journal of the Linnean Society 95(4):335-362.
19. Schargel, W. E., Fuenmayor, G. R. y Myers, C. W. 2005. An enigmatic new snake from cloud forest of the Península de Paria,

Venezuela (Colubridae: genus Taeniophallus?). American Museum Novitates (3484):1-22.
20. Uetz, P. y Hallermann, J. 2014. The JCVI/TIGR Reptile Database. http://reptile-database.reptarium.cz. (Consultado: 2014).
21. Vidal, N., Dewynter, M. y Gower D. J. 2010. Dissecting the major American snake radiation: A molecular phylogeny of the

Dipsadidae Bonaparte (Serpentes, Caenophidia). Comptes Rendus Biologies 333:48-55.
22. Whitworth, A. y Beirne, C. 2011. Reptiles of the Yachana Reserve. Global Vision International, Reino Unido, 127 pp.
23. Zaher, H. 1999. Hemipenial morphology of the South American xenodontine snakes, with a proposal for a monophyletic

Xenodontinae and a reappraisal of colubroid hemipenes. Bulletin of the American Museum of Natural History 240:1-168.
24. Zaher, H., Grazziotin, F. G., Cadle, J. E., Murphy, R. W. y Bonatto, S. L. 2009. Molecular phylogeny of advanced snakes (Serpentes,

Caenophidia) with an emphasis on South American Xenodontines: A revised classification and descriptions of new taxa. Papéis
Avulsos de Zoologia 49(11):115-153.

Autor(es)

Gustavo Pazmiño-Otamendi

Editor(es)

Fecha Compilación

Viernes, 28 de Marzo de 2014

Fecha Edición

Miércoles, 2 de Abril de 2014

Actualización

Miércoles, 16 de Abril de 2014

¿Cómo citar esta ficha?

Pazmiño-Otamendi, G. 2014. Taeniophallus brevirostris En: Torres-Carvajal, O. y Salazar-Valenzuela, D. 2017. Reptiles del Ecuador. Version
2018.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. , acceso .

Enlaces Relacionados

The JCVI/TIGR Reptile Database 
Mapa distribucion ZIP 

https://adminbioweb.com/pdf/dulleman1978.pdf
http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Taeniophallus&species=brevirostris
https://adminbioweb.com/pdf/8042_Reptilia_Colubridae:%20Dipsadinae_Maxent_docs.zip


Phrynonax polylepis

Culebras silbadoras amazónicas
Peters (1867)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Colubridae: Colubrinae

Nombres comunes

Common birdsnakes , Pu•ing snakes , Zischnatter , Culebras silbadoras amazónicas

Tamaño

La máxima longitud total reportada es de 2400 mm, y la cola abarca un 26-32% de la longitud total del cuerpo. Existe dimorfismo sexual
en el tamaño, siendo las hembras más largas que los machos (Savage, 2002).

Color en vida

Adultos con coloración dorsal muy variable; base del dorso café, oliva, verdosa, amarilla, o con varias áreas anaranjadas o grises;
generalmente sin manchas, menos frecuentemente con puntos pálidos u oscuros en cada escama; algunos individuos con remanentes de
bandas transversales negras o cafés oscuras, en algunos casos son brillantes y en otros oscuras; estas bandas negras pueden expandirse
hasta cubrir casi en su totalidad la coloración más clara del fondo, con la cabeza y la región anterior del dorso negras sin manchas;
frecuentemente individuos con ambos patrones de manchas, puntos claros y bandas oscuras; labiales generalmente claras; suturas
supralabiales a veces negras; superficies ventrales amarillas, fusionadas con café y con puntos negros lateralmente, o con los márgenes
de las ventrales negros lateralmente, o vientre de la cola negro, o con la superficie ventral totalmente negra; juveniles, dorsalmente con
una serie de bandas irregulares cafés anaranjadas bordeadas de negro, sobre un fondo amarillo a anaranjado; cabeza con una franja
ancha anaranjada bordeada de café oscuro, que va desde la narina, a través del ojo, hasta el cuello; vientre amarillo fusionado con café;
iris bronce, con una franja media oscura; lengua negra. Los cambios ontogénicos en la especie involucran la expansión del pigmento
negro a bandas o la desaparición de las bandas, produciendo un patrón más o menos uniforme o de puntos claros, pérdida de la franja
ocular, y expansión de pigmento oscuro en la región ventral (Martins y Oliveira, 1998; Savage, 2002).

Historia natural

Es una especie bastante común, de hábitos diurnos y que generalmente se encuentra forrajeando en árboles pequeños o arbustos, o
moviéndose rápidamente en el suelo a través de áreas abiertas. Se alimenta principalmente de aves y sus huevos, aunque también se



han registrado lagartijas y pequeños mamíferos terrestres y arborícolas en su dieta (Martins y Oliveira, 1998; Savage, 2002). Existe poca
información acerca de su reproducción, a pesar de esto, se tiene un reporte de una hembra con 11 huevos, y se cree que la temporada de
eclosión podría ocurrir durante la estación lluviosa (Martins y Oliveira, 1998). Cuando está bajo amenaza de peligro, y se encuentra sobre
la vegetación, lleva a cabo un elaborado comportamiento de amenaza, produciendo una especie de silbido, abriendo la boca
ampliamente, comprimiendo el cuerpo lateralmente, e inflando el cuello; además, suele atacar si este comportamiento no logra disuadir
a un posible predador (Rand y Ortleb, 1969; Martins y Oliveira, 1998; Savage, 2002). En juveniles, el patrón de coloración se asemeja al de
la víbora Bothrops atrox (una serpiente venenosa), siendo probablemente un tipo de mimetismo. En adultos, la coloración les ayuda a
ocultarse de manera eficaz cuando se encuentran activas en la vegetación, mientras que en el suelo adoptan una postura rígida y
ondulada si se sienten amenazadas, probablemente para simular una rama (Martins y Oliveira, 1998).

Distribución y Hábitat

Phrynonax polylepis se distribuye en México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (Savage, 2002; Uetz y
Hallermann, 2012). Se ha registrado que en México ocurre hasta los 1200 m de altitud (UICN, 2013). Habita en las zonas tropical oriental y
subtropical oriental. En Ecuador se la ha reportado en las provincias de Sucumbíos, Morona Santiago, Napo, Orellana y Pastaza. 

Esta serpiente suele ser común en bosques húmedos y bosques nublados de tierras bajas, así como en bosques premontanos nublados,
bosques premontanos húmedos y bosques lluviosos; se la encuentra generalmente sobre el suelo, y con menos frecuencia en la
vegetación (Martins y Oliveira, 1998; Savage, 2002).

Regiones naturales

Bosque Montano Oriental, Matorral Seco de la Costa, Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental, Subtropical oriental

Sistemática

Esta especie, anteriormente reconocida como Pseustes poecilonotus, es extremadamente variable, por lo que se conoce poco acerca de
su sistemática (Uetz y Hellermann, 2012). Con base en la estructura de los hemipenes, Dowling (1975, 1978) subdividió a la subfamilia
Xenodontinae en cinco tribus, incluyendo géneros como Pseustes, Simophis, Tantilla, Tantillita y Trimorphodon, los cuales luego fueron
removidos de dicho clado (Cadle, 1984) y colocados en otros grupos, por ejemplo Pseustes fue incluido dentro de Colubrinae (Lawson et
al., 2005; Holm, 2008; Pyron et al., 2013; Jadin et al., 2013). El género Pseustes incluiría tres especies: Pseustes poecilonotus, P. shropshirei
y P. sulphureus (Jadin et al., 2013). 

Pseustes poecilonotus (actualmente Phrynonax polylepis) en base a caracteres altamente variables, fue dividida en varias subespecies: P.
poecilonotus poecilonotus, P. poecilonotus argus, P. poecilonotus polylepis y P. poecilonotus chrysobronchus. En base a estas diferencias, las
poblaciones que habitan en Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y Trinidad y Tobago se las reconoció como P. p. polylepis. Estas
poblaciones han sido diferenciadas de otras poblaciones de esta especie por la combinación de los siguientes caracteres (entre
paréntesis otras poblaciones catalogadas tradicionalmente como otras subespecies): (1) sin cintas paravertebrales en el cuerpo (par de
cintas en el dorso en P. p. poecilonotus); (2) coloración dorsal y de la cabeza igual (cabeza y cuello negros, resto del cuerpo con marcas
transversales en P. p. chrysobronchus); (3) cuerpo unicolor, café mate en adultos y con bandas cafés oscuras sobre un fondo café claro en
juveniles (cuerpo con manchas oscuras y líneas oblicuas en P. p. argus (Peters y Orejas-Miranda, 1970). 

Jadin et al. (2013) realizan una revisión taxonómica del género Pseustes basada en análisis moleculares. Los autores encuentran un alto
respaldo para la parafilia de Pseustes con respecto al género monotípico Spilotes. También encuentran a Pseustes sulphureus como el
taxón hermano de Spilotes pullatus, y a estos dos en conjunto como taxones hermanos de las otras especies Pseustes. Dado que el género
Spilotes Linneo, 1758 es más antiguo que Pseustes Fitzinger, 1843, los autores recomiendan cambiar a Pseustes sulphureus por Spilotes
sulphureus, resolviendo así la parafilia de Pseustes y dejando a ambos géneros como monofiléticos. Por otra parte, los autores notaron
que dos linajes de P. poecilonotus estaban separados geográficamente en algún lugar entre el oeste de Panamá y el norte de Sudamérica;
por lo que sugieren que el nombre P. poecilonotus sólo debería aplicarse a las poblaciones mesoamericanas, mientras que las
poblaciones de Sudamérica deberían ser tratadas como un linaje separado, P. polylepis (Amazonía y las Guayanas). Spilotes sulphureus es
la especie tipo de Pseustes Fitzinger, 1843, por lo tanto, los autores sugieren que las especies restantes en el género Pseustes deben ser
asignadas al género Phrynonax Cope, 1862. Considerando este cambio, las poblaciones de Sudamérica anteriormente reconocidas como
Pseustes poecilonotus, serían actualmente Phrynonax polylepis.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

Al parecer, no existen grandes amenazas para esta especie (UICN, 2013). Sin embargo, la destrucción, fragmentación y contaminación del
hábitat podrían convertirse en grandes amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus poblaciones naturales sería el primer
paso para su conservación.
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Amerotyphlops reticulatus

Serpientes ciegas gigantes
Linnaeus (1758)

Orden: Squamata: Serpentes | Familia: Typhlopidae

Nombres comunes

Giant blindsnakes , Reticulate worm snakes , Serpientes ciegas gigantes

Tamaño

Se ha reportado una longitud total máxima de 522 mm (Dixon y Hendricks, 1979; Martins y Oliveira, 1998).

Color en vida

Dorso café grisáceo, negro o café muy oscuro, con varias franjas más oscuras poco conspicuas; vientre crema amarillento; región anterior
de la cabeza (anterior a los ojos) crema (cada escama presenta márgenes amarillentos); región posterior de la cabeza café grisácea;
“espina” en la punta de la cola café oscura; anillo o mancha blanca, habana clara, o crema amarillenta en la cola, antes de la punta;
superficie ventral habana clara (más oscura anteriormente) (Dixon y Hendricks, 1979; Martins y Oliveira, 1998; Cole et al., 2013).

Historia natural

Es una especie pequeña de hábitos fosoriales (Martins y Oliveira, 1998; Caicedo-Portilla, 2011). Su dieta se compone principalmente de
lombrices de tierra y larvas de insectos; se han reportado también hormigas (Atta sp.), huevos de hormigas, varias especies de termitas y
escarabajos como parte de su dieta (Martins y Oliveira, 1998; IUCN, 2014). Martins y Oliveira (1998) reportan una puesta de 10 huevos, de
la cual eclosionaron tres juveniles luego de 52 días. Al ser manipulada retuerce el cuerpo, presiona la punta de la cola contra la mano del
captor, y expele secreciones cloacales (Martins y Oliveira, 1998). Se han reportado a Micrurus lemniscatus y M. langsdor•i como
predadores de esta especie (Roze, 1996; Campbell y Lamar, 2004).

Distribución y Hábitat

Amerotyphlops reticulatus se distribuye en Sudamérica, al este de los Andes, en Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana
Francesa, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia; en Ecuador se reportó un individuo en la costa, al oeste de los Andes (Cole et al., 2013). Habita en



la zona tropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las provincias de Pastaza, Sucumbíos, Napo, Orellana y Esmeraldas. 

Al parecer es generalista en cuanto al hábitat, se encuentra desde hábitats de pastizales y matorrales, hasta el bosque. Es fosorial, por lo
que se encuentra siempre en el suelo. Existen reportes de individuos viviendo en galerías de hormigas cortadoras (Atta spp.) (Martins y
Oliveira, 1998; IUCN, 2014).

Regiones naturales

Bosque Deciduo de la Costa, Bosque Húmedo Tropical Amazónico

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

Hedges et al. (2014), con base en análisis moleculares y morfológicos, redefinen la taxonomía de la familia Typhlopidae, así como su
historia biogeográfica. Al estudiar la evolución de estas serpientes, los autores encontraron un estrecho vínculo con su geografía, lo que
dio lugar a una nueva clasificación. Se reconocieron y describieron varias subfamilias y géneros nuevos dentro del grupo. Entre éstos, el
género Amerotyphlops. Así, la subfamilia Typhlopinae actualmente alojaría a cuatro géneros, uno que existía previamente, Typhlops, y
tres nuevos, Amerotyphlops, Antillotyphlops y Cubatyphlops. 

Amerotyphlops reticulatus se encontraba antes alojada en el género Typhlops, pero con la nueva clasificación la especie fue asignada al
nuevo género. Amerotyphlops se distribuye en los trópicos del nuevo mundo, principalmente en el continente, desde el este de México al
sur de Sudamérica (Bolivia y Argentina), e incluye una especie de las Indias Occidentales en Granada y las Granadinas. Hedges et al.
(2014) dispusieron solo de datos moleculares para 3 de 14 especies del género, lo que deja una brecha en su conocimiento. Sin embargo,
el conjunto de caracteres compartidos por las especies, utilizados por Hedges et al. (2014) para los análisis morfológicos, indica que es un
grupo monofilético con una cohesión geográfica. 

Hedges et al. (2014) indican que el trabajo publicado, donde presentan un nuevo marco taxonómico para la familia Typhlopidae, debería
ser visto como una sinopsis taxonómica preliminar a un trabajo más largo y completo. Los autores publicaron solo la información
taxonómica pertinente que lograron obtener, pero los datos moleculares revelan un gran número de especies no descritas, lo que da a
pensar que la verdadera diversidad de especies dentro de este grupo está subestimada. Según Caicedo-Portilla (2011), A. reticulatus
representa un complejo de especies, por lo que es necesaria una revisión urgente de la especie dentro de su rango de distribución.

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

Es una especie común. Ha sido asignada a la categoría de Precupación Menor por la IUCN (2014) debido a su amplio rango de distribución
y su preferencia por un variable rango de hábitats. No se han reportado amenazas específicas para la especie y al parecer sus poblaciones
no se encuentran bajo declinaciones significativas. Según la IUCN (2014) no se requieren medidas de conservación adicionales para esta
especie. 

La destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat podrían convertirse en amenazas importantes. Fomentar los estudios acerca
del estado de sus poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación.
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Loxopholis parietalis

Lagartijas comunes de las raíces
Cope (1885)

Orden: Squamata: Sauria | Familia: Gymnophthalmidae

Nombres comunes

Common root lizard , Lagartijas comunes de las raíces

Identificación

Esta especie se distingue de otras especies de Loxopholis por la combinación de los siguientes caracteres: (1) interparietal relativamente
grande, con márgenes paralelos o ligeramente divergentes; (2) supralabiales seguidas por una escama ligeramente más grande que las
temporales; (3) prefrontales y frontoparietales formando una sutura medial larga; (4) cuarto par de escudos mentales grande; (5) dorsales
fuertemente quilladas, en hileras transversales 30-38; (6) ventrales fuertemente quilladas, en hileras transversales 19-24; (7) escamas
alrededor de la mitad del cuerpo 23-27; (8) banda ancha negra a cada lado del cuerpo (Ávila-Pires, 1995).

Lepidosis

(1) Rostral más del doble de ancha que alta; (2) frontonasal entera, irregularmente pentagonal, en contacto lateral con la nasal y
usualmente también con la loreal; (3) frontoparietales irregularmente pentagonales, casi tan largas como anchas o ligeramente alargadas
oblicuamente; (4) cada frontoparietal en contacto lateral con la tercera y cuarta supraocular (rara vez en contacto con la segunda
supraocular); (4) interparietal grande, con márgenes paralelos o ligeramente divergentes posteriormente; (5) parietales más pequeñas y
ligeramente más angostas que la interparietal; (6) márgenes posteriores de las parietales y la interparietal forman un margen
semicircular; (7) occipitales ausentes; (8) supraoculares 4, la segunda y la tercera casi del mismo tamaño, o la segunda ligeramente más
grande, la primera y la cuarta más pequeñas; (9) supraciliares 3-6 (usualmente 4), la primera más ancha; (10) loreal rectangular, separada
de las supralabiales por una sutura conspicua entre la frenocular y la nasal; (11) supralabiales 5-7, la posterior más larga, la penúltima
alineada con el centro del ojo, y seguidas por una postsupralabial moderadamente grande; (12) temporales subimbricadas, quilladas,
ligeramente más largas que las parietales; (13) escamas dorsales de la cabeza con estrías ondulantes longitudinales; (14) en los costados
de la cabeza, temporales y postoculares quilladas, el resto lisas; (15) cuatro pares de escudos mentales, el segundo más grande y el



cuarto más pequeño; (16) infralabiales 4 (rara vez 5), cuarta alineada con el centro del ojo, y seguidas por dos postinfralabiales; (17)
gulares imbricadas, quilladas, anteriormente más pequeñas y subromboides, posteriormente más largas y lanceoladas, dispuestas en 9-
11 hileras transversales; (18) collar inconspicuo de 7-12 escamas; (19) gulares separadas de las mentales por una hilera de escamas
granulares; (20) escamas de la nuca imbricadas, quilladas, las contiguas a la interparietal irregularmente poligonales, y las posteriores
romboides; (21) dorsales y laterales romboides a filoides, imbricadas, quilladas, mucronadas, en 30-38 hileras transversales (desde la
interparietal hasta el margen posterior de las extremidades posteriores); (22) ventrales imbricadas, con forma de escudo heráldico,
fuertemente quilladas y ligeramente mucronadas; (23) ventrales dispuestas en 8 hileras longitudinales (rara vez 6) y 19-24 hileras
transversales (las quillas alineadas longitudinalmente); (24) escamas alrededor de la mitad del cuerpo 23-27; (25) placa preanal con una
escama anterior y cinco posteriores, ocasionalmente dos mediales fusionadas; (26) machos con dos poros preanales y 5-9 femorales a
cada lado, hembras sin poros o con un poro preanal pequeño; (27) cola con escamas imbricadas, cuadradas, quilladas, ligeramente
mucronadas, en hileras transversales y longitudinales, quillas alineadas longitudinalmente; (28) lamelas divididas medialmente; (29)
lamelas del IV dígito de la mano 8-11 y del IV dígito del pie 10-16 (Ávila-Pires, 1995).

Tamaño

Es una lagartija pequeña, alcanza una longitud rostro cloacal de 36 mm en machos y 40 mm en hembras (Ávila-Pires, 1995; Vitt y De la
Torre, 1996).

Color en vida

Dorso café o café rojizo; cabeza y flancos del cuerpo cafés oscuros; machos adultos a veces con una hilera de puntos beige en los flancos;
franja dorsolateral clara; coloración nupcial (machos más conspicuos durante los periodos de actividad sexual), machos fuera de este
periodo y hembras con vientre crema, y machos sexualmente activos con vientre anaranjado; mentón y gulares blancas en hembras y
juveniles; iris café rojizo (Duellman, 1978; Ávila-Pires, 1995; Vitt y de la Torre, 1996).

Color en preservacion

Dorso y flancos cafés; dorso generalmente con motas cafés oscuras; franja dorsolateral clara, formada mayormente por puntos
irregulares, presente en ambos lados desde el ángulo posterior de los ojos hasta la base de la cola (parcialmente delineada por una
delgada línea intermitente café oscura); flancos completamente cubiertos por una banda café oscura; puntos redondos claros y
pequeños en flancos del cuello y parte anterior del cuerpo ausentes o presentes; vientre crema, generalmente sin puntos; labiales con
bandas transversales cafés oscuras; extremidades dorsalmente cafés y ventralmente cremas; sección dorsal y lateral de la cola café, con
motas y franjas, ventrolateralmente con series irregulares de puntos claros desde la base hasta casi la mitad de su longitud, ventralmente
con la región anterior crema y oscureciéndose posteriormente (Ávila-Pires, 1995).

Historia natural

Esta especie es diurna y forrajea activamente. Se alimenta de artrópodos, entre los que se encuentran arañas, termitas, cucarachas,
larvas de insectos y ortópteros. En casos raros se puede dar canibalismo. Es ovípara, y con un tamaño de puesta fijo de dos huevos. Se
sugiere que esta lagartija tiene un periodo de gestación largo y que podría tener puestas múltiples. Se ha registrado mayor actividad en
días nublados, durante lluvias ligeras, en las últimas horas de la mañana y la tarde. Como mecanismo de fuga se esconden en la hojarasca
(Duellman, 1978; Vitt y de la Torre, 1996).

Distribución y Hábitat

Loxophis parietalis se distribuye en las estribaciones orientales de los Andes del sur de Colombia, Venezuela, este de Ecuador y noreste
del Perú, y podría encontrarse en Brasil (Uetz et al.,  2017). Habita en la zona tropical oriental. En Ecuador se ha reportado en las
provincias de Napo, Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Pastaza (Ávila-Pires, 1995; Cisneros-Heredia, 2003). 

Esta lagartija habita en bosques de varzea, igapó y bosques de tierra firme, dentro del bosque, en márgenes del bosque o en claros, en
lugares húmedos y pantanos. Suele encontrarse en la hojarasca, de preferencia en días soleados; duermen también en la hojarasca
(Duellman, 1978; Ávila-Pires, 1995; Vitt y de la Torre, 1996).

Regiones naturales

Bosque Piemontano Oriental, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Montano Oriental

Pisos Altitudinales

Tropical oriental

Sistemática

En base a un análisis filogenético con datos moleculares, el nombre Loxopholis fue resucitado en el año 2016 para incluir al grupo
Leposoma parietale (Goicoechea et al., 2016). Este grupo, junto con el grupo L. scincoides formaban parte del género Leposoma; sin
embargo, Goicoechea et al. (2016) demostraron que estos dos grupos no eran taxones hermanos, y por lo tanto Leposoma no era
monofilético. Así, Leposoma pasó a estar compuesto únicamente por el grupo L. scincoides. 



Cabe señalar que la no monofilia de Leposoma ya se sospechaba en base a análisis morfológicos, cariotípicos y moleculares (Ruibal, 1952;
Pellegrino et al., 1999, 2003; Laguna et al., 2010; Pellegrino et al., 2011; Pyron et al., 2013).

Estado de conservación

Lista Roja IUCN: Preocupación menor. 
Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 
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