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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se real izó para determinar a lgunos repti les 

existentes en dos zonas seleccionadas del Parque Nacional San Diego: "Bosque La 

Línea" y "El Escobil lal ' '  ya que  por ser un muestreo dir igido, estos son los lugares 

donde  según los guardaparques, y pobladores del lugar, se encuentran con mayor 

frecuencia esta clase ele an imales .  

El presente trabajo es de  t ipo descriptivo, reportando los rept i les 

encontrados en dicho parque así como datos biológicos genera les observados en 

el los,  d iscut iéndolos a su vez con los  resultados ele otros invest igadores. 

La metodología se real izó en base a 3 aspectos: 

• Encuesta:  Se  obtuvo tes t imon io  de  a lgunas especies ele repti les del lugar, a lgunas  

de  el las observadas y capturadas. 

o O b s e rv a c i ó n  Directa: Se  II evó a cabo por medio ele recorridos con el aux i l io  de  

b inoculares y cámara fotográfica, los cua les captaron a los an ima les  en su 

hábitat. Por la noche fue necesaria una lámpara de cacería. 

• Captura: H acienclo uso ele instrumentos y técnicas apropiadas se logró capturar 

e identificar 1 7  especies: Rhinoclemmys pulcherrima incisa, Norops lemur inus ,  

Norops sericeus, Coleonyx mitratus, Bas i l i scus vittatus, Cnemidophorus  depp i i ,  

Ame iva undulata , Trimorphodon biscutatus quadruplex ,  Sceleporus variabi l is ,  

Stenorrhina frem i nv i l l i i ,  Leptodrvmus pulcherr imus ,  Scenticol is triaspis , 
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Coniophanes fissidens, S ibon nebulata, Drymarchon corais, Boa constrictor, 

Crotal us durissus. 

Probablemente en esta l ista falten muchas más especies y s in duda mucha 

más información de cada una de las reportadas en este estudio, s in embargo este 

trabajo contribuye al conocimiento de los repti les ele l a  ún ica área de bosque seco 

tropical de El Salvador, el "Parque Nacional  San Diego", (Holclr idge, 1 9 7 6 ) .  



I NTRODUCCION 

Daugherty (1974) ,  identifica áreas naturales como Montecristo, Deininger, 
Nancuchinarne, entre otras pero solamente el bosque seco San Diego es la única 
área de esa naturaleza en El Salvador (Holdr idge, 1 9 7 8 ) ;  formando parte del 
corredor biológico mesoamericano y albergando una  ampl ia biocl iversiclad. 

En la actualidad han s ido pocos los estudios ele carácter científico que se 
han rlal izaclo referente a rept i les en el país y en particular en dicho bosque, donde 
por sus características se encuentran variedad de  esa clase ele an ima les .  Por tales 
motivos se escogió ese lugar para l levar a cabo esta invest igación; a parte ele la 
gran importancia ecológica y económica ele los repti les . 

El presente trabajo "Repti les ele dos Zonas de l  Parque Naciona l  San Diego, 
1\t\unicipio ele Metapán, Departamento de  Santa Aria" .  Es el resultado de 5 meses 
ele invest igación ele campo clescle Sept iembre ele 19 9 8  hasta Enero ele 1999 ,  

ten iendo corno objetivos pr incipa les identif icar los rept i les encontrados en dicho 
parque, y reportar elatos biológicos genera les observados en ellos, contr ibuyendo 
con el conocimiento de la herpetofauna salvadoreña que se ha visto ser iamente 
afectada por los problemas ecológicos del país y de esa zona, especialmente la 
deforestación y las quemas.  



CAPITULO r 

MARCO TEORICO 

1 . 1 .  LOS REPTILES. DESCRIPCION 

1 . 1 . 1 .  Color 

La coloración de los reptiles es muy variada así como también los d ibujos 

que  caracterizan a muchas especies. Las tortugas t ienen colores desde opacos 

hasta muy br i l lantes o vivos ex is t iendo negras, varias tonal idades ele café, moteadas 

b lanco y café, ol ivas, con parches amari l los bri l lantes sobre un  caparazón negro, y 

varias tonal idades de  verde (Carr, 1 9 7 1  ) .  

Para el caso ele los Saurios, Taylor 1956 ,  reporta las  s igu ientes coloraciones 

básicas dorsal es de algunos de el los: tona l idades de  negro, café, lavanda, rojo, gris, 

amar i l lo ,  verde, ol iva y rosado; a lgunos de el los con líneas, franjas, bandas, 

manchas o dibujos, con combinaciones y var iaciones ele esos colores. S i n  embargo 

Peters J .  and Orejas Miranda, 1970,  ref ir iéndose a las  serpientes también seña l an  

especies con líneas, franjas, an i l los ,  manchas, bloques o d ibu jos  con colores 

dorsales como: negro, verde, amari l lo,  rojo, pardo, claro, rosado, ol iva, azul, y gr is .  

Además de ut i l izar símbolos para los diseños de color: (O=Desconocido ) 

(X=Combinac iones ) ;  co lor dorsal (2=B loques triangulares) color ventral (4=claro 

con manchas oscuras), etc. 
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1 . 1 . 2 .  Tamaño 

En cuanto al tamaño, las tortugas van desde las d iminutas tortugas 

malo l ientes de apenas diez centímetros hasta algunas que  pesan bastante más de 

media tonelada. Las famosas tortugas galápagos y otras de las is las del océano 

I nclico, han alcanzado pesos ele  bastante más ele 200 ki los (Carr, 1 9 7 1  ) .  

En cuanto a los lagartos, ese mismo autor indica q u e  su longitud osci la entre 

los c inco centímetros y los tres metros, y cita el ejemplo ele los monitores ( fami l ia  

ele los Varániclos) conocidos también como "dragones ele kornodo", cuya long i tud 

puede  alcanzar los  tres metros. S i n  embargo, i\llyn, 1 9 5 6  reporta un tamaño total 

para Varanus komoclens is adulto, ele doce p ies (3 .6  metros aproximadamente) .  

Además ele iguanas gigantes corno Iguana iguana \/ Cono lophus  subcr istatus cuyo 

promedio es ele 4 pies.  Otros tamaños promedios que  reporta ese autor para 

sauros y serpientes son :  Ctenosaura s imi l i s ,  24 pulgadas; Bas i l i scus  vittatus, 2 pies;  

Cnern idophorus s ix l inea tus .  8 pulgadas; Sce loporus undu la t u s  consobr inus,  5 

pulgadas ;  Coleony:< variegatus ,  3 pulgadas ;  Crota lus c lur issus,  57 pulgadas;  Boa 

constrictor imperator , 5 pies; Tr imorphoclon lyrophanes, 36 pulgadas ;  Drvmarchon 

cora is, 5 p ies; M icrurus n igroc inctus ,  24 pulgadas. 

No obstante ref i r iéndose a las serpientes ,  Carr 1 9 7 t  señala que  en tamaño 

van desde unos trece centímetros en la serpiente gusano y serpientes ciegas q u e  

adultas miden solamente 1 2  cm . hasta los nueve metros de una pitón asiát ica. 

Chávez 1980, reporta el tamaño ele especies como : Rh inoclemmvs 

pulcherr ima incisa Bocourt con una long i tud del caparazón ele 1 3 4  mm ;  
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Phylodactilus tuberculosus, 1 3 6  mm; Anol is lemurinus, 223 mm, cola 142 mm; 

Anol is  sericeus, 109 mm, cola 68 mm; Basi l iscus vittatus, 460 rnm, cola 340 rnrn; 

Ctenosaura s imi l is ,  652 rnm, cola 426 mm; Iguana iguana, 941 mm, cola 6 1 2  mm; 

Sceloporus variabi l is ,  1 6 1  mm, cola 1 1 1  mm; Mabuya mabouya, 1 7 3  mm, cola 

198;  Ameiva undulata, 1 8 7  mm, cola 1 1 2  mm; Cnemidophorus dep ii,  1 93 ,  cola 

1 3 5 ;  Boa constrictor i1T1perator, 1800 mm, cola 180 mrn; Oxibe l i s  aeneus  cita Roze 

1966 ,  un tamaño de 1 530  mm, cola 620 mm; Trimorohodon biscutatus 

quadruplex, 1040 mm, cola 1 90  mm. 

1 . 2 .  HABrTAT 

Hábitat es la parte pr inc ipa l  del medio ambiente fi'sico en el cual un 

organismo 1 1  eva a cabo sus procesos vitales. Existe una subd iv i s ión  del hábitat que  

se l lama microhábitat. Por e jemplo dentro del hábitat ele Bosque Primario, pueden  

ser def in idos los s igu ientes rnicrohábitats: suelo, arbustos, troncos, etc. (Due l lman ,  

1978) este mismo autor codifica las s igu ientes  categorías: 

A- Hábi tat  

1 -  Bosque primario 

2- Bosque secundario 

3- Ori l las de bosque 

4- Acuático 
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B- Microhábitat 
1 -  Fosas o grietas 
2- Sue lo 
3- Arbusto (< 1 . 5  rn) 

4- Arbol 
5- Agua 

Los tres med ios  pr incipales en el mundo (tierra, aire y agua) han siclo 
repet idamente invacl ic los y aprovechados por los repti l es ele muchas maneras 
dist intas. S i n  embargo la mayoría ele los rept i les viven en la  superf ic ie de la tierra o 
en 1J árboles, pero tamb ién  saben enterrarse imi tando a las lombrices, p lanear y 
tirarse en paracaídas, y hubo un  t iempo en que surcaron los aires (Carr, 1 9 7 1  ) . 

Para el caso ele las tortugas, a lgunas viven sobre la  tierra, a lgunas en el agua 
y otras prefieren ambos hábitat. Por ejemplo, Macrochelvs temmincki  puede 
desplazarse en el sue lo  asf corno también en el agua. Tortugas mar inas corno 
Lepidochel i s  sp., tortugas gigantes corno Testudo tabulata, esencia lmente un  
habitante del bosque (Al lvn. 1 9 5 6 ) .  

Carr, 1 9  71 ,  también indica que algunos Sauros corno G eckos se s ienten a 
gusto en casas de  humanos,  Ptneopus garrulus, fabrica túneles subterráneos, 
practicados en las laderas de los montes, así corno también anf isbén idos y 

serpientes de la fami l ia  Tif lopidae que son minadoras del sue lo .  
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Chávez 1980,  en su trabajo en el parque "W.T. Dein inger" dist ingue '  

variedad de hábitats como boscoso, campo abierto, riberas de río y quebradas y en 

su d istr ibución ecológica ele los repti l es ele dicho parque seña la :  or i l la  ele camino. 

or i l la  de bosque, acuático, márgenes de río y/o arroyo, paredones de tierra, rocas, 

cuevas, árboles-arbusto. 

Ese mismo autor reporta zonas adaptativas ele los  rept i les como: terrestre 

(suelo,  rocas, grietas), arbóreo (árboles, arbustos, troncos); T j/\ (terrestre-arbóreo); 

acuátibo (márgenes  ele rios y/o quebradas) .  

1 . 3 .  HABITOS GENERALES. 

1 . 3 . 1 .  Horas de Actividad 

"La idea q u e  los repti les son ele "sangre fría" ha ten ido q u e  ser abandonada, 

pr inc ipa lmente a  causa ele ingen iosas invest igac iones real izadas por R .B .  Cowl_es y 

Char les Bogert durante la  década ele los cuarenta .  Los rept i les no están a merced 

de  l a  temperatura del medio.  De  ser así poca actividad podrían realizar, n i  aún  lo 

que  un  rept i l  podría cons iderar una  activ idad .  En rea l idad son capaces ele man tener 

un buen control de la temperatura de su sangre, lo que  hacen, no a base ele 

controlar la pérdida o ganancia de  calor metabó l ico, s ino desp lazándose y 

buscando a lternat ivamente sombra y luz , sue lo cal iente y sue lo frío. Pract ican lo 

que se l lama control térm ico posiciona l ,  y a lgunas especies , por lo menos ,  

cons iguen mantener su temperatura preferida con muy escasas variac iones. No se 

sabe gran cosa de lo  que  sucede con la temperatura de los rept i les que  no toman 
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el sol, corno los noctámbulos o especies de bosques que  parecen no tener más 

fuentes de calor que  el aire o el agua a su alrededor" (Carr, 1 9  71 ) . 

Oue l lman  1978, indica q u e  existen ensambles corno especies terrestres o 

arbóreos y cada uno de e l los puede subdiv id irse en especies d iurnas y nocturnas. 

Ese m ismo autor reporta 4 t ipos ele periodos ele actividad: nocturno, nocturno y 

diurno, d iurno (sombra) y d iurno (sol ) .  

1 . 3 . 2 .  Conducta 
-· / .  

"Cua lqu ier  t ipo ele conducta observado debe ser anotado. No se apre,sure a 

capturar· un  an ima l ,  obsérvelo durante unos m inutos  y  después  lo  atrapa . .  -vnote los 

colores del an ima l  antes y después  ele la. captura. espec ia lmente en el caso ele  

-\no /es  (Ano / i s  sp. )" (H ida lgo,  · 1 978 ) .  Además ,  según D u e l l m a n  1978 ,  deben 

registrarse elatos sobre l a  activiclacl del an ima l  como por e jemplo s i  esta  

a l i m e n t á n d o s e .  mov i éndose ,  d e s c a n s a n d o ,  apareándose ,  etc. 

Carr 1 9 7 1 ,  s e ñ a l a  q u e  a l g unos de  los mejores e j e m p l o s  de l a  re l a c i ó n ele los  

rept i les  con el m ed io a m b iente se h a l l a n  en los e n g a ñ o s  '/ l as  i m i t a c io n e s  q u e  h a n  

desarrol lado. Los m ás corrientes son los colores ,  dibu j os o formas de protección .  

U n a  m i s m a  especie pu e d e ser de color oscuro si vive sobre suelo oscuro,  o c laro si 

p r e d o m inan los f o n dos claros. Algunos rept i les p ueden alterar su co lorido para 

a d apt a r s e  y c o n f u ndirse con diversos ambientes .  Por e j emp l o la serp iente lát igo 

O x i b e l i s  t ien e  aspecto y movimiento q ue  recuerdan ramitas,  sarmientos o l i anas .  
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Allyn 1956,  indica que  los anoles así como los verdaderos camaleones 

pueden cambiar el color ele acuerdo a la temperatura u otras condiciones 

f is iológicas. 

Chávez 1980, reporta cierto tipo de conducta críptica en Anol is ,  qu ienes 

además toman la  coloración ele  fondo ele los objetos donde se posan. 

Ese mismo autor ind ica que lagartijas corno Mabuya mabouya han 

desarrol lado conducta secretiva, especialrnente en estado de preñez o después del 

parto. 

·  1 . 4 .  B I O G E O G R A F I A  

(Traducción l i teral  de Savage, 1 9 6 6 ) .  

Centro América se encuentra en la región c l imát ica tropical, y las  

características ele sus localiclacles están en re lación a su posición lat itudina l  o 

a l t i t ud ina l .  La interacción de  las diferencias entre las cant idades y distr ibuc iones 

estacionales ele precipitación, combinadas con los efectos ele la  compleja fisiografía 

son los responsables del ampl io rango de  los pr incipa les c l imas y t ipos ele  

vegetación representada. 

Además al presentar la compleja ecología de  Centro América, su pasado 

histórico ha jugado un papel significativo en contribuir a la diversidad de fauna. 

Centro América es geológicamente divis ible en dos un idades pr incipales: Núcleo 

Centroamericano que  consiste del sur de México del Istmo de Tehuantepec, 
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Guatemala, Honduras, El Salvador, Honduras Británicas, y la  región Norcentral de 

Nicaragua; y el Enlace lstmico, formado por Costa Rica y Panamá. 

Durante la mayor parte de la era Cenozoica el núcleo Centroamericano 

existió como una penínsu la tropical cont inua con lo que  ahora es el sur de México 

al norte, pero separada por una extensa barrera ele agua mar ina a través de lo que  

actualmente es Nicaragua, Costa Rica y Panamá, desde Sur América. En dos 

ocasiones durante el Cenozoico: en el Paleoceno y de nuevo en el Pl ioceno, el 

en lace ístmico fue elevado para proveer una conección ele tierra cont inua entre ei 

núcleo centroamericano y sur Amér ica .  Estos eventos han est imulado la 

'  divers i f icación ele fauna a través del impacto ele cuatro in f luenc ias  pr irnarsas:  

1 -  Efectos Peninsulares: La presencia de una penínsu la  ernergente continua, desde 

el Pal  eoceno a través del Mioceno q u e  sirvió como un centro de  d i ferenciac ión 

y acumulac ión ele grupos sucesivos de  invasores del norte. 

2- Efectos de Puertos Marinos: El a is lamiento de  grupos re lacionados ele la  

asociación trop ical sobre los dos  lados del puerto p ana m e ñ o d esde el 

P a le oc eno hasta el M ioceno con diferenciación procedente del n ú c l eo 

centroamer icano i n dependientemente ele la diferenciación en Sur  América. 
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3- Efectos Insulares: La evolución insu lar a través del Cenozoico en las islas 

· asociadas con el enlace ístmico - puerto panameño zona de inestabi l idad, 

particularmente en el Mioceno. 

4- Efectos del Enlace lstmico: La invasión desde el sur por grupos previamente 

excluidos de Centroamérica cuando la reconección del núcleo centroamericano 

con Sur  América ocurrida en el Pl ioceno la permanencia cont inua del en lace 

hasta el presente. 

Cada una ele estas inf luencias ha contr ibu ido a la evolución ele la 

herpetofauna centroamericana; que  comprende aproximadamente 622 especies, 

inc lu idas 6 cecilios, 63 salamandras, 1 6 5  ranas y sapos, 1 6  tortugas, 1 8 0  lagartos, 

1 8 9  serpientes y 3 cocodri los. La fauna t iene representantes en cada b iocl ima y 

hábitat pr incipal de la región, entre otros, bosques espinosos, decíduos, y 

perenn i fo l ios en las tierras bajas. 

Actua lmente la herpetofauna centroamericana comprende 1 5 9  géneros ele 

anfibios y rept i les .  Estos géneros pueden ser colocados en uno de  cuatro grupos 

principales basados en su distribución: 

1 -  Géneros extendidos por todas partes. Encontrados a través de Centro y Sur 

Amér ica .  

2- Géneros Sur Americanos. Con centros de  distribución y diferenciación en Sur 

América. 
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3- Géneros tropicales Centroamericanos. Con centros de distribución y 

diferenciación en México y Centroamérica tropical. 
4- Géneros extratropicales ele Norte América. Con centros de distr ibución y 

diferenciación en México o los Estados Unidos extratropicales. 

Se i s  ensambles pr inc ipa les de herpetofauna pueden ser reconocidos en el 
área centroarnericana: 
1 -  H  erpetofauna de las tierras bajas del Este. Fauna muy rica y diversa. Desde 

TaJnaul ipas México, hasta la región central ele Panamá. 
2- H drpetofauna ele las tierras bajas ele! Oeste. Fauna  asociada con 

cl imáticas semiáriclas a subhúrneclas desde el Norte ele S i naba en México hasta 
el Golfo ele Nicoya y meseta central de  Costa Rica. 

3- H erpetofauna ele las tierras altas Guatemaltecas. Un  ensamble restr ingido a fríos 
y húmedos  ele las tierras altas ele Ch iapas y Guatemala. 

4- H erpetofauna de Talarnanca.  
5- H erpetofauna Panameña ,  Una  fauna asociada con hábitats ele tierras bajas 

subhúmedas,  desde el Este de  Panamá a través de la vertiente del Pacífico a la 
región de Chir iquí, al Oeste de Panamá .  

6- H erpetofauna de Choacan. Una fauna Suramericana extremadamente rica en su 
c o mpos i c i ón de especies;  se encuentra a través de  las tierras bajas del Pacífico 
desde el Norte de l  Ecuador a través de  Colomb ia y escasamente entrando al 

con c l ic ion es  
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Este de Panamá, donde se encuentra en la región del Darién a través de la 

vertiente del Caribe. (Ver Tabla 1 ). 

Centro América ha s ido un foco de actividad evolutiva en parte debido a su 

central posición geográfica, pero más especialmente a sus acumuladas 

contribuciones históricas a diferentes épocas y a través de diferentes medios de 

todos los elementos principales de la herpetofauna del nuevo mundo.  
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TABLA 1 . :  DISTRIBUCION DE CENEROS CENTROAMERICANOS DE 

REPTILES (Tomado y Modificado de Savage, 1966) .  

X j  Geochelone 

Mesoamericana Neotroo ka I 

1 
Género Tierras Tierras Tierras Altas I Choacan Bajas del Bajas del de Guatemala Tala manca Panameña 

Este Oeste 

1 

. ORDEN TESTUNIDATA 1  
Kinosternon X 1  X 1  X 1  X 

Chelydra X 1  X 

, Claudius X 

1  1  1  

S taurotypus X X 1  
1  

1  

Dermaternys 
1 

X 1 1 i 1 

Terrapene X 1  

1  
1  1  X 1  X 

1  1  Chrysemys 1  
! i 

! X 1  X 1  
1  

X 1 Rhinoclernys 1  1  
1  

¡  1  
1  1  l  i  

i  1  1  

1  1  1  1  

l I  1  1  1  
1  

1  
,1 1 

1 1 
1 1 l SUB-ORDEN SAURI.A 1  1  1  

i  1  
1  X X 1  X 

1 
Anolis A 

1  
1  1  

i  

l  Anol is B X 1  X X 1  X 1  
.1 

! 

X 1 1 X j Polychrus ¡  1  i  

j Bascil iscus 1  
X 1  X i  X X 1  X 

!  1  1  

Corytophanes X 1  1  X 

1  

1  

1  X 
1  

1  j Lae�1anctus 1 
Morunasaurus X 1  
Enyalioides 1  

1  Sceloporus X X X X X 

X X X Ctenosaura 
X X 

1  , Enyaliosaurus 
X X X X 

: Iguana 
X X Coleonyx 
X 

S phaerodactyl us 
X X 

Lepidoblepharis 
X X X X 

Gonatodes 
X X 

Thecadactylus X X 
Phyllodactylus X X 

1 
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Mesoamericana Neotronlcal 

1 
Género Tierras Tierras Tierras Altas Tala manca Panameña Choacan 

Bajas del Bajas del de Guatemala 
Este Oeste 

SUB-ORDEN SAURIA 

Lepidophyma X X 
1 

E u meces X X 

Leiolopisma X X 

Mabuya X X X X 

Ameiva X X X X 

Cnern idophorus X X X 

Gymnophthalmus X X X 

Leposoma X X 

Echinosaura X 1  X 

Ptychoglossus 1  X r  1  X 

1  
X 

1  

Neusticurus 1  1  
Anadia 

X l  
Scolecosaurus 

1  X 

1 
X 1  l !  

1 Amphisbaena 
1  X 

1  
!  

Abronia 1  1  1  

1  X X 
1  

Gerrhonotus 
1  

Celes tus 
1 X X X 

1 
Diploglossus 1  

X X 

· Xenosaurus 

1  
X 1  

Heloderma 
1  X 

1  X 1  1  

SUB-ORDEN S ERPENTES 1  1  

Typhlops X 

Helminthophis 
1  

Liotyph lops X X 

Anomalepis X 

·  Leptotyphlops X X X 

. Boa X X X X 

Corallus X X X 

Epicrates X X X 

Loxocernus X 

Trachyboa X 

Ungaliophis X X 

Adelphicos 
X X 

Amastridium 
X X 

Atractus 
X 

Chinonius 
X X 

Clelia 
X X X X 

Coluber 
X X X 

1  
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Continuación . . . 

Género 
Tierras 

Bajas del 

Este 

Mesoamericana 

Tierras Tierras Altas Talamanca 

Bajas del de 
Oeste Guatemala 

Neotro ical 

Panameña Choacan 

SUB-ORDEN S ERPENTES 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Coniophanes 
Conophis 
Dendrophidion 
Diphorolepis 
Dipsas 
Dryadophis 
Drvrnarchon 

Dryrnobius 
Elaphe 
Enul ius i  

X X X 

1  
X 

,  Erythrolamprus 1  
X 

1  
1  

X 

X 1  1  Ficimia 1  X 1  X 
1  

X 
Geophis 1  1  

1  
X 

Helicops 
X 

Hydromorphus 
X X 1  X X 

lmantodes 1  

l Lampropeltis 
X X !  X 1  

X 
1  

X 1  
· Leimaclophis 1  

1  
X X 

1  
X 

· Leptodeira X X 

1  l .  l.eptodrvmus 
X X X X 

. Leptophis X 
1  

X  

Lygophis 

1  
X X X 1  X 

í  Nin ia  
X 1  

1  
X 

,  Notho sis 1  

X 

Opheodrys X X X 

Oxybelis X X 
1 

X 
'  

Oxyrhopus 
Phimophis X 

1  
X 

Pituophis X '  

Pliocercus X 

Pseudoboa X X 

Pseustes X X 

Rhadinae X X X X 

Rhinobothryum X X 

Scaphiodontophis X X 

Scolecophis X 

Si bon X X X 

Siphlophis X X 

Spilotes X X X 

Stenorrihina X X X 
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Género Mesoamericana Neotronka I 

1 
Tierras Bajs Tlerras Tierras Altas Panameña Choacan 

del Este Bajas del de Guatemala Talamancan 
Oeste 

1 

SUB-ORDEN S ERPENTES 

Storeria X 

Tan til la X X X 

Tantillita X 

Thamnophis X X 

Tretanorhinus X X X 

Trirnetopon X 

Trimorphodon X 

Tropidodipsas X X X 
Tripanurgos X 

Xenodon 
X X 

1  
X 

Micrurus 
X X X 

'  
X 

1  
X X i  

Agkistrodon 
X X X X X 1  X 

Bothrops 1  X 1  X 
l.achesis 

X X 1  
Crotalus 

1 
1  

ORDEN CROCODILIA 

1  
1  

'  

1  ·  Cairnan X X X X 

Crocodvlus X X 
1 

X X 
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1 .5 .  r  MPORTANCIA 

El solo hecho ele q u e  San Diego sea un parque nacional, 1  e confiere 

cons iderable valor estético, natural y cultural  ele  importancia nacional  o 

internacional con ecosistemas representativos (Daugherty, 1 9  74). 

S i n  embargo, el campesino desconoce la relación entre an ima l  es y la 

d inámica del bosque, el papel depredador y l a  presa en el control ele poblaciones 

an ima les  q u e  pueden ser dañinos, además ele d ist ingu ir  especies venenosas y 

perjudic ia les y aque l l as  que  son úti les, y que  el hombre de campo no debe  destru ir  

para un  adecuado equ i l i b r io  b io lógico (F. ,'\.O.; PNUM:'\ 1  
s .a . ) ,  Por lo tanto conocer 

l a  vic ia si lvestre es una necesiclacl para protegerla y conservarla. 

Por otro lacio el uso irracional ele los recursos naturales, especia lmente en lo 

q u e  a  comercia l ización se refiere, h izo necesaria la creación de  una Convenc ión 

sobre el Comercio In ternaciona l  ele Especies Amenazadas de Fauna  y  Flora 

Si lvestre, ident i f icada por sus s ig las en ing lés C. I .T .E .5 .  cuyo ob jetivo pr incipa l  es 

conformar la  cooperación entre tocios los países del rnundo para proteger dichas 

especies contra l a  excesiva exp lotación que  real iza el comercio y tráfico a n ive l  

mund ia l  (M.A .G .2 ;  D .G .R .N .R . ;  PANAVIS; 1 9 9 6 ) .  Además reportan que  en El 

Sa lvador los repti les proh ib idos a comercial izar y sus usos pr incipales son :  

F.A.0.: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. PNLJ1,fA: 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
M.A.G.: Ministerio de Agricultura y Ganadería. D.G.R.N.R.: Dirección General de Recursos 
Naturales Renovables. P.A.N.A.V.I.S: Parques Nacionales y Vida Silvestre. 
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Nombre Común Nombre Científico Uso 

• Caimán Caiman crocodilus P ie les 

• Cocodri lo Crococlylus acutus P ie les 

• Cascabel Crotalus clurissus Med ic ina  

• Falso coral Lampropelt is cloliata Mascota 

• Garrobo Ctenosaura s imi l i s  Al imento 

• I guana verde Iguana iguana Al imento 

• J  iootea. Trachemis scripta Mascota 

• Masacuata Boa constrictor 1\-�ascota 

• Tortuga Rhinoclemmys pulcherrirna Mascota 

• Tortuga baul e Dermochelys coriaceae Al imento 

• Tortuga candado Kinosternon scorpioides Mascota 

• Tortuga carey Che lon ia  mvdas A l imento 

• Tortuga ch amarro Staurotypus s i lv in i i  Al imento 

• Tortuga golf ina Lepidochel is olivaceae Al imento 

• Tortuga verde Eretmochelys imbricata A l imento 

1 .6 .  TRABAJOS ANTERIORES 

En la actual idad .han s ido pocos los estudios de carácter científico que se 

han realizado referente a repti les en el país, y en particular en el bosque seco San 

Diego, Cantón Las Piedras, Mun ic ip io de Metapán, Departamento de Santa Ana.  
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Entre estos estudios se cuentan: Schmidth (1928),  Ahl (1940), especialmente 

Mertens ( 1 9 5 2  a,b) por proporcionar datos biológicos ele las diferentes esp·ecies, 

Rand ( 1957) ,  Uzzel y Starret ( 1958) ,  N el son y Hoyt ( 1 9 6 1  ), Chávez ( 1980) ,  Hidalgo 

(en una ser ie de breves clocurnentos desde 1979  a  1983)  (Chávez, 1980; Hidalgo, 

1 9 8 1 ;  ISTU, 1 9 8 3 ;  Campbel l  ancl Vann in i ,  1989) .  

Ademá s  se encuentran otros trabajos de: Ayala Machado, 1986;  Figueroa 

Guevara, 1 9 8 7 ;  Pérez P., 1 988 ;  Domínguez, 1 9 9 6 .  

Para el caso del parque naciona l  San Diego, Hidalgo, 1 9 8 1 ,  reporta 3 

especies: Coleonvx elegans Gray, Trooidodipsas sartorii Cope y Driac lophis  

me lano lon1us  Cope.  Además  de otros rept i les como: Cnemic lophorus rnotaguae, C. 

c leppei cleppei, Mabuya mabouva, Gvmnophtha lmus speciosus, Ano l i s  l emur inus ,  

Micrurus nigrocinctus, Drvaclophis rne lano lomus laevis, Oxyrhopus petola sebae y 

_Crotalus c lur issus c lur issus .  

A d e m á s  de otras colectas preservadas en el Museo ele Historia Natural de El 

Sa lvador, como por ejemplo: a lgunos e jemplares de Leptode ira septentr ional is ,  

tamb ién se encuentra un reporte ele Daugherty, 1974, donde en base a informes 

verba les del prop ietario y admin istrador de la hacienda informan especies como 

iguana , mazacuata, ch ich icua ,  be juqui l la ,  culebra ratonera y cascabe l y el mismo 

autor recomienda que dicha l i s ta debe ser verif icada y ampl iada por la  

investigac ión científica de campo .  
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2 . 1 .  DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO. 

2 . 1 . 1 .  Parque Nacional San Diego 

El bosque ele San Diego se encuentra ubicado en el Cantón Las Piedras, 

perteneciente al Mun ic ip io  ele Metapán, Departamento de  Santa Ana. Su ubicación 

geográfica se encuentra en los 1 4 ° 1 7 '  Latitud Norte y los 89º29' Longitud Oeste. 

·con  u n  rango a lt i tud ina l  ele 485-760 m.s .n .m y con una extensión ele 1842 

hectáreas equivalentes a 2,636 manzanas (Daugherty, 1 9  76; I .G.N ., 1986;  Agui lar  & 

Thurnbul l ,  1 9 9 3 ;  SEMA, 1994) .  

La temperatura promedio anua l  es de  25.3ºC, registrándose la más alta en el 

mes de abri l de 35.3ºC y la más baja en los meses ele diciembre a enero de  19 .6ºC, 

con una humedad relativa promedio anual ele 64°{1 registrada durante ve in t iun  años 

y con una  precipitación promedio anua l  de 1 ,  1 9 1  mm, convirt iéndose ésta zona en 

una de las más secas del país (Daugherty, 1976 ;  M.A.G., 1 9 9 3  ). 

El bosque de San Diego corresponde a la zona de v ida de bosque seco 

tropical caducifolio, bosque subperennifo l io en cuya área existe un remanente de  

un bosque natural. Debido a que  en la época seca la mayoría de árboles botan su 

follaje, quedando unos pocos con fol laje completo. Este comprende un área plana 

alrededor del lago ele Guija y pequeñas col inas ele lava hacia el Este, en su mayoría 

son suelos residual es arcil losos bastante secos de origen volcánicos, clasificados 
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como l i tosoles y regosoles entisoles (Holdridge, 1976;  Holdridge, 1978; SEMA, 

1994 y U.E.S. ,  1974) .  

• Vegetación: 

I  La naturaleza pnmana de San Diego es una formación de vegetación 

extraña debido a l a  falta de  humedad y tens ión de l  sue lo;  además a la ocurrencia 

ele rocas de lava en el sue lo  del bosque (Daugherty, 1 976 ) .  

Este bosque comprende en su forma original ,  el aspecto impres ionante no 

so lo por sus árboles dominantes s ino también porque const i tuyen la  ún ica  

asociación formada por especies forestales cons ideradas corno ún icos rel ictos del 

país (Holdr idge,  1 9  75; SISAP3,  1 9 9 4 ) .  

Dentro de la flora de este Parque Nacional ,  Daugherty ( 1 9 7 6 )  establece los 

pr inc ipa les  árboles caclucifol ios q u e  predominan en dicho bosque y dentro de los 

cua les  están: tecornasuche (Chlocosperrnum vit ifol iun1);  ce iba (Ce iba  pentandra);  

j iote (Bursera s imaruba) ;  quebracho (P iptademia constricta) y conacaste 

(Enterolobium cvclocarpum) .  

Las espec ies menc ionadas están comprend idas dentro de las tre inta y ocho 

fami l ias de árboles que  han sido reportadas para la zona; no se puede presc indir de 

los demás estratos ele la flora como son las cactáceas que constituyen un buen 

grupo; los arbustos y las herbáceas que forman parte importante en el refug io y la  

S.I .S.A.P: Sistema Salvadoreño de Áreas Protegidas. 
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dieta al imenticia de la fauna de la región. 

Además se encuentra vegetación endémica o excesivamente local 

representada por árboles ele argucocho (Cassia emarginata); granadi l lo (Capparis 

cynophallophora); salitrero (Zanthoxi lum culantr i l lo) ;  copal i l los (Bursera 

graveolens). 

• Fauna: 

Las características del bosque seco tropical ele San Diego, entre e l la l a  

vegetación y el hecho de poseer varias lagunas y quebradas a su alrededor 

favorece el hábitat  ideal para muchas especies an imales .  

Como es de esperar esta área alberga diversidad de formas de vida, entre 

el las:  insectos, arácnidos y vertebrados terrestres. 

S i n  embargo l a  fauna de este parque nacional ha s ido objeto de poco 

estudio. Existen referencias de breves viajes de campo y entrevistas con los 

I  ugareños (H iclalgo, 1 9 8 1 ;  Oaugherty, 1 9  76 ). 

Algunos animales presentes en el bosque San Diego son: 

-  Anfibios: sapo (Bufo marinus) ;  rana (Rana sp.), tepelcuas de la fami l ia caeci l i idae. 

- Repti les: tenguereche (Basi l iscus vittatus); cascabel (Crotalus durissus);  iguana 

( Iguana iguana); rnazacuata (Boa constrictor), garrobo (Ctenosaura s imi l i s ) .  

-  Mamíferos: pezotes (Nassua narica), ardi l las (Sciurus variegatoide) y cotuzas 

(Dasiprocta punctata). 
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- Aves: catalnica (Aratinga canicularis);  zopilote (Coragipus atratus); gran garza 

blanca (Casuaerodius a lbus) .  

2 . 1 . 2 .  Zonas de Muestreo 

I  La fase de campo de este trabajo se desarrol ló en base al muestreo dir ig ido, 

en el cual  se seleccionaron las zonas donde según los guardaparques" de l  1\t\AG; 

DGRNR; SPNVS (P/\N.AVIS) y pobladores del lugar, se encuentra con mayor 

probabi l idad la v ida  rept i l .  Dichas zonas son: El bosque la Línea y el Escobi l la ! .  

e,  Zona 1 :  El Bosque La Línea 

Esta zona comprende los sectores: Terciopelo, 1\�anguito, parte Sur  ele la  

Laguna Clara y Quebrada San Diego. La topografía de l  lugar favorece la formación 

ele pequeños  cuerpos ele agua en la  temporada l luv iosa .  El bosque la línea esta 

s i tuado al Oeste de l a  carretera q u e  conduce ele Santa Ana a Metapán, desde 

aprox imadamente el k i lómetro 1 0 2  al 1 0 5 ,  cerca ele  medio k i l óme t ro  se encuen tra 

perturbada por potreros, cult ivos de  maíz, frijol y maic i l lo ,  además e le senderos 

hechos pr inc ipa lmente por personas q u e  extraen l eña .  

Según Moral  es, 1998
5  (comunicación personal) ,  se observan espec ies 

arborícolas y arbustivas entre e l las  representantes de  las famil ias Rannaceae ,  

Guardaparques: Linares Sánchez, J .A.; Martínez Meza; J. M. Gutiérrez A (lVI.A.G.: Ministerio 
de Agricultura y Ganadería); (D.G.R.N.R.: Dirección General de Recursos Naturales 
Renovables) S.P.N.V.S. (PANA VIS): Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre. 
Lic. Enrique Morales. 1998. Docente del Area de Botánica del Departamento de Biología de la 
Facultad Multidisciplinaria ele Occidente, Universidad de El Salvador. 
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Mal pighiaceae, Mimosoideae, Verbenaceae, G esnereiaceae, Marantaceaé, 

Legurninosae, Dioscoriaceae, Araceae, Cornpositae, Onacraceae, Apocinaceae, 

Urticaceae, Combretaceae, Mellaceae, Burseraceae, Bombacaceae, Moraceae, 

Pol igonaceae, Rubiaceae y Ti l iaceae. 

Además hay abundancia de cactus. 

Entre la vegetación característica del bosque la Línea esta: sa lamo 

(Cal lycophylurn candidiss i rnurn); ceiba (Ceiba pentandra); rnernble (Poeppig ia 

procera); j iote (Bursera s imaruba); chichicaste (Urera baccifera); volador o cane lo 

(Terminal ia oblonga); guarumo (Cecropia peltata); mulato (Triplar is 

melanodenclrum);  p im ient i l lo  (Phvl lantus spp. ) :  qu i na  (Chiococca spp.) ;  bahu in ia  

(Bahuin ia spp. ) ;  a lmendro ele río (Anciira inermis); guayote ( jacarant ia mexicana); 

conacaste blanco (Enterolobium ciclocarpum); jocote ele inv ierno (Sponel ia 

purpurea); jocote ele verano (Spondias nombin) ;  cactos (Cactus sp., Opunt ia ) ;  

tecomasuche (Cochlospermun v it i fo l ium);  cedro (Ceclrela ociorata); caoba 

(Swieten ia hurni l i s ) ;  cau lote (Guazurna ul rnifol ia) ;  pe ine de mico ( .Apeiba 

t ibourbou) ;  ojushte (Bros imurn terrabanurn); bonete (Luehea candida) (Daugherty, 

1 9 7 6 ;  Archer, Current,  W itsberger, 1 9 8 2 ;  Lagos, 1 9 8 7 ;  Morales ,  1 9 9 8  

comun icación personal) . 
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• Zona 2: El Escobilla! 

Esta zona esta situada al Sureste del volcán de San Diego, a una alt itud 

aproximada de 400-600 m.s.n .m.  ( 1 .G.N.ó, 1985)  y al igual que  el bosque La Línea 

se encuentra perturbada por cultivos agrícolas principalmente de escobil la (S ida 

sp.) .  

S i n  embargo la vegetación es bastante s imi lar a la zona 1 con la ún ica 

diferencia de que  algunas especies predominan más que otras, de las q u e  más se 

observan son:  Apocinaceae, Burseraceae, Bombacaceae, 1\t� imosoideae y Moraceae 

(1\-\oral es, 1998,  Comun icac ión personal ) .  

En ambas zonas de muestreo los sue los son pedregozos, l igeramente 

p lanos .  

Para el lado Sureste del volcán de  San Diego las especies vegetales 

representat ivas q u e  se reportan son:  amate (F icus sp. ) ;  guarurno (Cecrooia peltata); 

plurnajío (Alvaradoa arnorphoides) ;  ceiba (Ceiba pentandra), j iote (Bursera 

s irnaruba);  flor de rnayo (P lu rner ia rubra); orégano (Lernaireocereus eich larnír) 

(Moral es, 1998, Comunicación personal) .  

I.G.N.: Instituto Geográfico Nacional. 
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2.2. MUESTREOS 

2 . 2 . 1 .  Encuesta 

El cuestionario es el instrumento mediante el cual el investigador recopila los 

datos que  estan íntimamente relacionados con los objetivos de  la investigación 

(Bon i l l a ,  1 9 9 3  ). 

Recopi lar información sobre los reptiles existentes en el Parque Nacional 

San Diego, fue el objetivo principal de l a  encuesta. Aunque  también se aprovechó 

para tener una perspectiva en cuanto a la fauna en general  especia lmente aves y 

mamíferos ya q u e  algunos ele e l los pueden formar parte ele la  dieta repti l .  Luego se 

presentan las preguntas específicas y directas ele los órdenes Testucl inata y 

Squamata respectivamente con su correspondiente descripción y ubicación dentro 

del parque para así saber donde encontrarlos con mayor probabi l idad.  Para 

conc lu i r  con una breve orientación sobre la importancia y los benefic ios de esta 

c lase ele an ima les  con el f in ele q u e  las personas no los e l i m i n e n .  

Se  entrevistaron a a lgunos pobladores a ledaños al lugar, en base a un 

cuest ionar io (Tomado de Muñoz, 1 9 9 2 )  estructurado por una ser ie de  preguntas 

acerca del terna de estudio (Ver Anexo 1 ). 

Se encuestaron once personas en un periodo ele 3 semanas. Los resultados 

se detal lan en su correspondiente sección. 
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2.2 .2 .  Observación Directa 

El investigador ele campo debe uti l izar éste método ele investigación muy 

importante para obtener buenos resultados (Dowswell, citado de  Anaya, 1978 ) .  

Se logró observar cuidadosamente a algunos ejemplares ele los repti les del 

Parque Nacional  San Diego, por medio de recorridos real izados pr inc ipa lmente en 

horas diurnas, desde las s iete hasta las  catorce horas, tres veces por semana ;  

a lgunas ocas iones con ayuda de binoculares .  Además se obtuvo evidencias ele 

varios ele e l las  a través ele fotografías y una videocinta q u e  captaron a los an ima l  es, 

así como también los lugares o zonas ele preferencia cloncle estos hab i tan .  Por l a  

noche fue necesar ia una t ienda ele campaña y  una lámpara de cacería . 

.  a\ a lgunos an ima les  no fue pos ib le  capturar s in  embargo se reportan como 

resultado ele la observación directa. 

2.2.  3. Captura 

A) Viajes de Campo 

La p lan i f icac ión de  un  v ia je de campo es muy importante para su éxito. Los 

materia les y equ ipo de l levar a cada uno de el los son a lgunas ele las cosas dignas 

de consideración, así como también las anotaciones de  campo respectivas. Según 

Tarrés Rodríguez et al .  ( 1987) ,  el investigador sobre v ida silvestre deberá desarrol lar 

el hábito ele hacer observaciones precisas. S i n  embargo el mismo autor reconoce 

que  dist inguir  lo que amerita ser registrado es un problema difícil. No puede 

establecerse una regla clara y def in ida.  Genera lmente cuanto mayor sea el número 
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de detal les que se registran mejor será el resultado. No obstante en este trabajo se 

tornó como base de  la tarjeta de registro de observación y notas de  campo la 

propuesta por Pissani  (s .a.) combinada con la de Mosby ( 1 9 8 7 ) .  O  sea con la 

s iguiente información: 

• Fecha y hora de colecta 

• Area o zona de  la captura 

• Nombre de los colectores 

• Especie 

• Longi tud total del an ima l  

•  Longitud hocico-ano 

o Color y caracteristicas del  an imal  

• Sustrato donde se encontraba en ese momento el especímen (micro hábitat) 

• Número de ejemplares observados. 

• Conducta de l  an ima l  antes, durante y después de l a  captura (cuando fue 

pos ib le) .  

•  Tiempo cl imát ico. O sea si el día era soleado o nublado, así como t a m b i é n  l a  

presencia de I I  uvia reciente. 
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B) Captura 

Hida lgo ( 1978)  señala que el factor más importante para obtener éxito en la 

colección de  repti les es el conocimiento de  los animales y sus hábitos. Esto entre 

otras cosas nos indicará donde, corno y en que momento buscar a estos animales .  

En este trabajo se capturaron serpientes, lagartijas y tortugas. Según 

M.U.H. J\J .E .57  en El Salvador se reportan 7 especies ele serpientes venenosas 

1V\icrurus nigrocinctus, Pe lamis  platurus, Agkistrodon b i leneatus ,  Porth id ium 

goclmani, P. nummifera, P. Ophrvomegas y Crotalus durissus.  

Algunas de  el las con gran probabi l idad de encontrarse en el Parque 

Naciona l  San Diego. Por lo tanto se tuvo especia l  cu idado en los recorridos por el 

bosque.  

Según Geralcl Day, et al .  citado por Tarres Rodríguez et.al .  · 1 9 8 7 ,  los repti les 

pueden ser capturados ut i l izando una variedad ele equipos, muchos ele los cuales 

son s imi lares a los usados para la captura de marníferos. S i n  embargo en este 

trabajo no se ut i l izó el m é t o d o  ele trampeo, 

En el caso ele las serpientes se usó el gancho serpentero tornado de  Conant  

citado por Hida lgo ( 1978) ,  (Ver Anexo 2) .  Los an ima les  se inmovi l izaron con dicho 

instrumento, colocándole el ángu lo metál ico exactamente detrás de la cabeza . Una  

vez que  la  cabeza esta bajo control la serpiente puede ser anestesiada empapando 

7  
M.U.H.N.E.S: Museo de Historia Natural de El Salvador. 



30 

algodón con éter y acercándolo a las fosas nasales del an imal  para la manipulación 

y determinación del mismo; si la identificación del ofidio no es posib le éste puede 

ser recogido y transportado con la técnica apropiada (Ver Anexo 3 ) .  G lenn  et -ª1_. 

citado por Tarrés Rodríguez et.al ( 1987)  administraron ketamina hidroclorhídrica a 

ofidios intramuscularmente apl icando las dosis según el peso de los an imales .  

No están de más las medidas de seguridad como amarrar b ien  el hocico del  

an ima l  así mismo el uso de guantes de  cuero y botas altas. 

Ya anestesiado y asegurado el an ima l  se anotaba tocia la  información 

pertinente según la tarjeta ele registro ele observaciones ele campo. 

Para capturar lagartijas se ut i l izó una honda (Ver Anexo 2 )  d iseñada ele tal 

manera que al lanzarles bolas de papel húmedas éstas sufrieran el menor daño 

pos ib le  aunque  algunas veces fue inevitable.  Algunas especies fueron capturadas 

con la mano, al igual que  en el caso de  la tortuga. 

2 .3 .  IDENTIFICACION 

Los caracteres sisternáticos genera lmente ut i l izados en l a  ident if icación de  

los rept i les son: l a  escamación externa, su número, forma y disposición, l a  

dent if ic ión y los hemipenes .  

La escamación externa comprende qu izá la característica más importante, 

por ser más fácil de observar y su gran variedad ofrece buenas posib i l idades en la  

determinación ele la  especie. 
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Parte fundamental de este trabajo es la ident if icación .  Para este fin se 

colectaron tres especímenes por especie como máximo, apl icando las claves 

taxonómicas respectivas (Hidalgo, 1982,  Savage and Vi l la, 1986, Peter et al. 1970) .  

Además de la va l iosa colaboración de Porras (Comunicación personal, 1998)8 .  

2.4. PRESERVACION 

Según P i san i  (s .a. )  las colecciones pueden incrementar el conocimiento 

herpetológico, especia lmente en las  áreas geográficas en las cuales se sabe muy 

poco de los repti les. 

De  acuerdo con Due l lman  ( 1 9 6 2 )  los especímenes fueron preservados en 

formal ina o alcohol y su preparación se describe a cont inuación .  

A. Sacrificio 

Los especímenes deben ser sacrificados de tal manera que  los an ima les  

puedan ser fijados en la posición deseada.  Existen varios métodos para este 

propósito. En este trabajo fue el de inyectar preservante en la  cavidad del cuerpo. 

Porras, Jorge. 1998. Encargado de la Sección de Mamíferos del Zoológico Nacional de El 
Salvador. 



B. Preparación 

Para inyección y f i jac i ón de repti les la formalina es el mejor preservante. La 
formalina es el nombre comercial del forrnaldehido gas en agua y es vendido a una 
conoentración del 40cyº· Esta fue d i lu ida en nueve partes de agua. 

En este trabajo también se uti l izó alcohol 90�{1 para inyectar y fijar los 
an ima les .  

\  El pr es ervante debe s er suf ic iente para que  el an imal  luzca natural, 
procurando no alterar a lgunas características de él .  S i  es pos ib le incluso se puede 
emerger uno de los hemipenes  en machos de  lagartijas y serpientes, esto se logra al 
inyectar preservante en la base de  la cola y al mismo t iempo presionar con el dedo 
pu lgar hacia el ano. 

En tortugas se inyecta en cada extremidad y dentro de la cavidad del 
cu erro, además del  cue l lo  y la cola. 

1  

C. Fijación 

Después que el esp éc imen ha s ido sacrificado e inyectado con preservante, 
deberá colocarse en la posición deseada para que  se endurezca, de esta manera 
será más fácil almacenarlos y estudiarlos. Para este fin se ut i l iza una bandeja con 
papel toal la húmedo. Se coloca al espe.cimen sobre el papel cubr iéndolo con otro 
papel toal la húmedo y agregar un poco de preservante en la bandeja. 
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Las lagartijas son colocadas boca abajo sobre la bandeja, con sus 

extremidades y cola extendida. S i  ésta es muy larga puede doblarse a un lado del 

cuerpo. 

Pequeñas serpientes pueden ser enrol ladas boca abajo en bandejas. 

Serpientes grandes pueden ser enrol ladas en botes. 

En el caso de tortugas, cue l los  y extremidades deben ser extendidas. Al fijar 

tortugas es importante que la boca se mantenga abierta. Una  piedra o trozo de 

madera puede ser usada para este propósito. 

D. Etiquetado 

En rept i les es recomendable usar pequeñas etiquetas en las cua les va escrito 

el número de  campo del colector, el cual es registrado en su l ibro ele campo con 

toda l a  información para cada especimen. Una  etiqueta debe corresponder a cada 

especímen. 

Las et iquetas deben colocarse inrnediatamente abajo de la rodi l la  de la 

pierna izquierda en lagartijas y tortugas. En el caso de las serpientes éstas deberán 

colocarse atrás de  la cabeza. 

E. Almacenamiento 

Los especímenes no deben estar apretados en los contenedores. Al estar 

b ien preservados, pueden ser removidos del líquido y envolverlos en un paño y 

colocarlos en bolsas plásticas, vertiendo suficiente formalina en cada bolsa para 
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humedecer los especrmeries y el paño. Las bolsas se sujetan y aseguran por una 

banda de goma. Las bolsas plásticas con los an imales pueden ser almacenados en 

cajas o preferiblemente en envases de metal. 

S i n  embargo, P isan i  (s.a.) recomienda uti l izar una segunda etiqueta, 

adicional a la suscrita anteriormente, en la cual se le  asigne un número de catálogo, 

con otros datos acerca del e sp éc imen  .  Además ese rntsrno autor señala que  los  

contenedores con los an ima les  deben ser a lmacenados en etanol 50°{) en lugares 

fríos y nunca ser expuestos a la luz solar para conservar por más t iempo el 

preservante y el color de los ejemplares respectivamente. 

En este trabajo la mayoría de los especimenes fueron almacenados en 

contenedores de  vidrio con formalina. Y los ejemplares colectados fueron 

dest inados a l a  colección de  repti les del departamento de Biología de l a  Facultad 

Mult id isc ip l inar ia de  Occidente y el Museo de  Historia Natural ele El Salvador. 
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CAPrTULO I I I  

RESULTADOS 

3 . 1 .  ENCUESTAS 

Se entrevistaron d iez hombres y una mujer residentes de los caseríos 

a ledaños al Parque Naciona l  San Diego, con el propósito de  administrar la 

encuesta (Ver Anexo 1 ), recopi lando información sobre l a  ocurrencia de los repti les 

en dicho parque, y aprovechar la ocasión para orientarlos sobre el papel q u e  estos 

an ima les  juegan en la naturaleza, ten iendo como fin q u e  estas personas no los 

e l im inen .  

Por med io de las encuestas se obtuvo la s igu iente información: 

1 -  ¿Lugar donde  vive? 

• S iete personas eran del caserío San  Diego, dos de Aguzizapa 

Azacual pa. 

2- ¿Cuantos años t iene de vivir en este lugar? 

v dos ele 
I 

• Los años que  tienen de vivir estas personas en esos caseríos son: 

2,3,4,8, 1 3 ,  14,20,40,40,40 y 55 años respectivamente. 

3- ¿Edad? 
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• Todas eran personas adultas, excepto un adolescente de 1 3  años de edad, los 

demás tenían las s iguientes edades: 36,43,47,55,58,64,66, y 84 años y dos 

entrevistados omitieron su edad. 

• ¿Que an ima les  viven en el bosque? 

• Según estas personas los an ima les  que  viven en el bosque son: 

Aves: tórtola, chepi l lo ,  gavi lán, perico, lora, aurora, coa, talapo, garza garrapatera, 

clarinero, tucán, chequeque,  pato de laguna.  

Mamíferos: ardi l las, cuzucos, cotuzas, venados, tigri l los, zorri l los, comadrejas, 

tacuazin, tepezc:uintle, mapaches, pezotes, murciélagos, conejos y ratas. 

Reptiles: El 63 .63% de los entrevistados mencionó iguana o garrobo o ambas;  

27 .27% contestaron lagartijas y cu lebras y el 9 . 1  % se refirió a las tortugas. 

5- ¿ H a  visto tortugas dentro del bosque? 

• El 72.72% contestó afirmativamente. 

6- S i  la  respuesta es afirmativa ¿de que  tipo? 

• Del 72.72% que  contestó posit ivamente el 3 7.5% indicó haber visto tortuga 

candado (Kinosternon scorpioides); otro 3 7.5% ha visto tortuga roja 

(Rhynoclemmys pulcherrima); y el 25% ha visto ambos tipos. 

7- ¿Ha  visto lagartijas en el parque? 

• El 100% contesto que si . 
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8- S i  la  respuesta es positiva ¿de  que tipo? 

• Mencionaron diferentes tipos: bebeleches, cantiles, charancacos (tenguereche); 

cochozas, cotetios, lagartijas rayadas, brillantes, iguanas y garrobo. 

9- ¿ H a  visto culebras en la montaña? 

• El 100% de los entrevistados aseguran que  hay serpientes en el área. Entre e l las :  

mazacuata. cascabel, bejuqu i l la  café, bejuqu i l l a  verde, tarnagaz castel lana, 

zumbadora, ratonera, chichicua y coral. 

1 0 -  ¿En que  lugares ha observado mayor abundanc ia  de esta clase de an imales?  

• El 45.45% de las personas contestó que  en la montaña; el resto ind icó que  en 

todas partes. 

1 1 -  ¿Hay cacería o e l im inac ión de estos an imales?  

• El 90.0% contestó afirmativamente. 

1 2 -  S i  la respuesta es afirmativa ¿de  cuales cazan o e l iminan?  

•  El 60% mencionó a las culebras, el 30% indicó que  se e l im inan de todos los 

an ima les  y  el 1 O�lo señaló al garrobo. 

1 3 -  ¿Por que los cazan o matan? 

• El 100% afirma que estos animales se e l iminan por temor o repulsión, s in 

embargo 20% de ellos agregó otras causas como los son: al imento o medicina. 
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14-  ¿ D e  que  an ima les  se a l imentan las culebras? 

• En la entrevista el 1 8 . 1 8 %  de las personas no sabía, el resto respondió: ratones, 

tacuazines, gal l inas, pollos, pajaritos, conejos, lagartijas, ranas y hormigas. 

1 5 -  ¿Los an ima les  que cornen las culebras ¿ le causan algún daño a usted o a sus 

cult ivos? 

• 45.45�·é, contestó positivamente; 36 .36% respondió que  no y el 1 8 . 1 9 %  no 

sabían. 

3.2. OBSERVACION DIRECTA 

En los an ima les  se observaron datos biológicos como hábitat, háb i tos 

generales ,  tamaño, abundanc ia  relativa (Tablas 2 y 3 ); además de otros datos corno 

color y conducta cuando fue posible, anotándolos en la tarjeta de registro de 

campo. También se identificó un iguánido ( Iguana  iguana) ,  un gekkónido 

(Gonatodes albogularis) y un Scincido (Mabuya sp.) (Tabla 2 ) .  En dicha tabla se 

enl istan las especies como parte del resultado de l a  observación directa y de las 

encuestas, en las cuales el nombre científico se des ingnó de acuerdo a los nombres 

comunes o b ien a las descripciones proporcionadas por las personas entrevistadas. 



39 

TABLA 2. LISTADO DE REPTILES SEGUN POBLADORES ALEDAÑOS AL PARQUE 

NACIONAL SAN DIEGO Y OBSERVACION DIRECTA. 

Cascabel 

Garrobo 

Mazacuata 
Bejuquil la café 

l se;uqui l la verde 
I  Cantil de agua 
I Coral 
I _ 

1 
! Iguana 
Cantil 

9 

7 

8 

1 7  

11 

1 ! Iguana iguana + 

¡  Gonatodes albogularis + 

I  Ctenosaura sirni l is * 

1  O I  Mabuva sp. + 
1  

I  Boa constrictor 
1 2  1  Oxibelis aeneus * 

1  1 3  !  Oxibelis fulgidus * 

1 4  1  Agkistrodon bil ineatus ' 
1  1 5  1  Micrurus nigrocinctus • 

1 6  J  Leptodrvmus oulcherrimus 
1  

Crotalus durissus 

No. NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

1 Rhvnoclernrnvs pulcherrirna Tortuga 
2 Kinosternon scorpioides * Tortuga candado 
� I Cnernidophorus depii Cote ti o 

1 
:, 

' 
4 I Arneiva undulata Cocho za 
5 Basi I iscus vittatus T enguereche /cherenqueque 

1 1  

ó Scelenorus s ). Talconete 

1 8  Scenticolis triaspis 
1 9  Drvrnarchon corais unicolor 
20 Rhadinea rnontecristi * 

Zumbadora 
Ratonera 

* Especies no capturadas ni observadas. 

+ Especies solamente observadas. 
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TABLA 3. NUMERO DE REPTILES OBSERVADOS Y CAPTURADOS POR 

ESPECIE. 

ESPECIE 

1 .  Rhinoclemmvs pulcherrima incisa 

2. Norops lemurinus 

3. Norops sericeus 

4. Basil iscus vitattus 

S. Cnernidophorus depii 

6. Celoporus variabilis 

7. Arneiva undulata 

8. Coleonyx mitratus • 

9. Trimorphodon biscutatus 

1 O. Coniophanes fissidens 

1 1 .  01ymarchon corais 

12 .  Scenticolis triaspis 

13 .  Stenorrhina freminvil l i i  

14 .  Leptodrvmus pulc.herrima 

15.  Sibon nebulata 

·16. Boa constrictor irnperator * 

1 7 .  Crotalus durissus * 

18. Iguana iguana 

19.  Gonatodes albogularis 

20. Mabuva sp. 

TOTAL 

INDIVIDUOS INDIVIDUOS 

CAPTURADOS OBSERVADOS 

1 1 

3 7 

3 1 2  

3  22 

3 70 

2 8 

2 9 

2 3 

1 2 

1 3 

1 2 

2 6 

1 2 

1 3 

2 3 

3 5 

3 4 

o " .J 

o 6 
. 

o 1 

34 1 Z2···· · .. 

-l .. · 

* Especies amenazadas o en peligro de extinción, según C.I.T.E.S. 
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3.3. CAPTURA 

Las especies capturadas en el Parque Nacional San Diego se encuentran 

detal ladas en la tabla 4, agrupadas en dos ordenes, siete famil ias y diecisiete 

especies (Tabla 4 y 5); distribuidas de l a  s igu iente manera: Ernydidae, 1 ;  

Gekkonidae, 1 ;  lguanidae, 4; Tei idae, 2; Boidae, 1 ;  Colubridae, 7; Viperidae, 1 .  

De acuerdo con las observaciones realizadas en este estudio, las fechas y 

horas de colecta, el tamaño y las zonas adaptativas de las especies se reportan en 

la tabla 6 . .  As imismo en la tabla 7 se presenta la abundancia relativa de los repti les 

encontrados según zona y hábitat de las áreas de muestreo seleccionadas. 

Se  observaron 1 72 ejemplares de las especies reportadas, de las cuales se 

colectaron 3 ejemplares como máximo por especie, únicamente con fines de 

ident if icación. Para las especies en pel igro de extinción según los apéndices 

C. I .T.E.5 .9,  los especímenes se capturaron y fueron devueltos a su medio después 

de haber sido determinados (Tabla 3) .  

C.I.T.E.S.: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestre. 
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TABLA 4. LISTA DE REPTILES CAPTURADOS EN LAS DOS ZONAS DEL 

PARQUE NACIONAL SAN DIEGO. 

No. NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

1 Rhinoclemnws pulcherrirna incisa Bocourt Tortuga 

2 Norops lernurinus Cope - 

3 ¡  Norops sericeus Hallowell Bebeleche 
i  

4 I  Coleonvx rnirratus Peters - 

5 Basil iscus vittatus Vviegmenn Cherenqueque/tenguereche 

í 6 I 
Cnernidophorus depii \Viegrnann Cote ti o 

i 
r 1 

7 

9 

8 

1 1  

Culebra cortina 

Talconete 

I Cochoza j .Arneiva undulata Wiegrnann 

I  Trirnorphodon biscutatus quadruplex Srnith 
1  ¡  Sceloporus variabilis Wiegmann 

1 0  1  Stenorrhina freminvil l i i  Durnéril, Bibrón and Duméril 
1  

[ Leptodrvrnus pulcherrirnus Cope 
1  

1 2  'Scent icol is  triaspis 

·13 Coniophanes fissidens Gunther 

1 4  Sibon nebulata Linnaeus Coralillo 

1 5  Drvrnarchon corais Boie Zumbadora 

1 6  Boa constrictor irnoerator Daudin Mazacuata 

1 7  Crotalus durissus Linnaeus Cascabel 
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TABLA 5. CLASIFICACIÓN DE LOS REPTILES CAPTURADOS EN LAS DOS 

ZONAS DE MUESTREO DEL PARQUE NACIONAL SAN DIEGO. 

CLASE ORDEN SUB-ORDEN FAMILIA 1  NOMBRE CIENTIFICO 

1  
1  EMYOID.AE Rhrinoclemmys 12ulcherrima 1nc1sa 

1 1  1  I  TESTUDINATA - Bocourt 
1 1  

I  GEKKONIOAE Coleonvx mitratus Peters 
i ¡ 

1 

1 Basiliscus vittatus Wiegmann � 
1 

S.AURLA, IGUANIOt\E 
1  

1  
1  Norops lemurinus Cope . 
i  Norops sericeus Hallow el! 

1 1 1 1  Sceloporus variabilis Wiegmann 
1  

1  I  ESQUAMATA 1  TEI IDAE Arneiva undulara Wiegmann 
1  

1  i  Cnemidophorus depii Wiegmann 1 
' R EPT I LIA I  1  COLUBRIDAE Drvmarchon corais Boie 
1  1  

1  
Scenticolis triaspis 

1  Leptodrvmus pulcherrimus Cope 1 
1 S ibon ne bu lata Linnaeus S tenorrhina freminvill i i * '  Tri morphodon biscutatus quadruplex 

Srnith Conio12hanes fissidens Gunther SERPENTES BOIDAE Boa constrictor imperator Oaudin 
1  VIPERIDAE Crotalus durissus Linnaeus 

* Duméri l ,  B ibron and Duméri l  
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TABLA 6. REPTILES ENCONTRADOS SEGÚN FECHA· HORA DE COLECTA, 

TAMAÑO Y ZONA ADAPTATIVA. 

TAMAÑO (mm) ZONA FECHA-HORA· 

ADAPTATIVA COLECTA 

No NOMBRE CIENTIFICO l.T. l.H.A T. 

1 
A. AC. DIA·MES- 

1 AÑO/HORA 

1 Rhinoclemnws pu\cherrima incisa -· * X 

1 
X 09-10-98/10:00 

¡  2 Norops lernurinus 
1  

2 1 0  140  
1  

2.1 - 10-98/13  :20 
1  1  X 

1  1  1  ¡  
., 

Norops sericeus 1  1 2 4  

1  
58 X 26-09-98/09:20 1 .::, 

! 1 ¡. 
.:¡ Basil iscus vitattus 335  85 

1 
X 

1 
09-10-98/09:50 ¡  1  

1  
1  X X 

1  
1  

5 Cnemidophorus depii 1 3 8  46 X 1  O 1 - 10-98/10 :30 
¡  1  

i  1  6 Scelooorus variabilis 1  72 35 1  x 1  1  08-10-98/13 :3 5 

1 
i 

1 
1 

1 1 
- Arneiva undulara 1  345 1 '") .,  

1  
X  1  O  1 - 10-98/10:05 I  _.) 1 1  

1 1 1 
8 Coleonvx mirrarus 52 1  

., r- 

1  1 1 - 1 2 -98/ 13 : 30  1  .)  :i  i  x 

1  1  1  1  
i  9  Trirnorphodon biscutatus 1  780 

1 
645 X 1  1  16-12-98/" 13 :30 

1  1  1  
1  

1  
1  1 0  Conionhanes fissidens 455 329 1  X 1  07-10-98/12 :25 1  1  i  
1  

i  
1  

1  1  1 1  Drvniarchon corais 1680 1 3 3  
1  

08-10-98/10:20 t  +  -  1  -  -  

¡  1  
1  1  

t  

1 2  Scenticolis triaseis + 464 452 1  - 04-12-98/9: 1 5  !  1  
1  1  

¡  
¡  1 3  ¡  Stenorrhina frerninvilli i 450 370 !  13- 1 1 -98/7 :  1  S '· + - 

1 
- 1 

• i 1 1 
1 4  I  Leptodrvmus pulcherrima 1  1030 680 X 07-01-99/10: 1 O 

1 5  I  Sibon nebu\ata + 680 465 .  
- 

.  01 - 10-98/14 :20 

1  
1 6  I  Boa constrictor irnperator 1 740 1  1500 X 23-01-99/18:05 

'  
1 7  Crota\us durissus " 1330 1 1 4 0  X  30-09-98/1 ·1 :4 ·1 

ia  Iguana i g u a n a + +  -  -  X · 14.·1 · 1-98/13:30 

1 9  Gonatodes albogularis ++ - - X 04-12-98/11 :35 

20 Mabuva sp. ++ - - X 03-01-99 /10:20 

L.T. = Longitud total T = Terrestre Ac = Acuático (cuerpos de agua) 
L.H.A.= Longitud hocico ano A = Arboreo (arboles, arbustos, troncos) 
* Longitud del caparazón (mm) = 232 Ancho del caparazón = 202 

Plastron = 1 9 5  Ancho del puente = 23 
Profundidad de concha= 75 

+ Encontrados muertos 

++ Especies solamente observadas 
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TABLA 7.ABUNDANCIA RELATIVA DE-LOS REPTILES ENCONTRADOS SEGÚN 

ZONA Y HABITAT DE LAS AREAS DE MUESTREO. 

HABITAT 

NOMBRE CIENTIFICO ZONA ORILLAS ORILLAS ACUATICO Y.ARGENES ARBOLES - ROCAS 
DE DE DE ARBUSTOS- 
CAM.!NOS BOSQUE UEBRADA VEGETACION 

1 -  Rhinoclemmvs pulcherrima A A 

incisa 

2- Norops lemurinus 2 A. A A 

3- Norops sericeus 1 - 2  B A A 

1  
4- Basiliscus vittatus 1 1 B e ¡\ 

1 5- Cnemidoghorus degii 2 o 

1  
1  

6- S celoporus variabi I is 1 1 B A 

7- Arneiva undulara 1  1 6 1  6 

1  
1  

8- Coleonvx rnitrarus 1 

1  
.-\ A 

1 1 
! 9- Trimorphodon biscutatus 1 1  ,A, 

1 

1 O- Coniophanes fissidens 1 A 1  
1 1 -  Leptodrvmus pulcherrirna 1 A A 

12-  Boa constrictor imperator 1-2 A A 

13 -  Crotalus durissus 1 A 

14- Iguana iguana 1 A A 

15- Gonatodes al bogu laris 1-2 A  A  

16- Mabuva sp. 1 A A 

• Las I etras indican la abundancia relativa de las especies dentro de un hábitat 

particular: Espacio en blanco (aparentemente ausente); A ( 1 -5  observaciones) 

raro; B (6 - 15  observaciones) moderadainente común; C (16-30 observaciones) 

común; D (30 a más observaciones) abundante. 
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CAPTJULO rv 

DISCUSION 

4 . 1 .  METODOS O TECNICAS 

4. 1 . 1 .  Encuestas 

Por med io  de las encuestas se obtuvo test imonio por parte de los pobladores 

a ledaños al lugar ele especies no capturadas n i  observadas en este trabajo, tal es el 

caso de: K inosternon scorpiocles,(' 'tortuga candado"); Ctenosaur·a s imi l i s ,  

(''garrobo"); O;s.:ibel i s  aeneus  y  O. fu lgic lus ( "be juqu i l l a  café" y "verde"): .Agkistrodon 

b i l i neatus ,  ("canti l  o víbora castel lana"):  Micrurus nigrocinctus, ("coral verdadero"); 

y Rhad i nea  montecristi ("ratonera'') . 

De  l a  Lista Pre l im inar  y Parcial de l a  Fauna  de  la Selva Caducifo l ia  de San 

Diego", proporcionada por Daugherty, 1974,  todas las especies de repti les fueron 

mencionadas por las personas encuestadas en este trabajo. 

La encuesta fue tomada y modif icada de Muñoz, 1 9 9 2  en la cua l  en las 

primeras preguntas por referirse a la fauna en general , las personas respondían 

principalmente aves o mamíferos; sin embargo en las s igu ientes preguntas por ser 

más directas y específ icas la mayoría contestó af irmativamente, reportando los 

repti les con las mejores descripciones que el los podían proporcionar. Pudiéndose 

verificar la presencia de a lgunos de e l los por ejemplo :  Cnem idophorus depi i ,  

Ameiva undu lata . ,  Sceloporus variabi l is, · iguana rguana. Boa constrictor, Crota lus 

durissus y Drymarchon corais. 
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4 . 1 .2 .  Observación Directa. 

A través de  este método se logró encontrar tres miembros dé diferentes 

fami l ias Gonatodes a lbogular is  (Gekkonidae); Iguana iguana ( lguan idae ) ;  y Mabuya 

sp. (Scincidae) .  Dichas especies están inc lu idas en los l istados de anf ib ios y repti les 

para El Sa lvador (MUHNES,  1 9 9 4 )  y  reportados por Mei-tens en 1 9 5 2 .  Chávez 

1980  encontró estas mismas especies a diferencia que  el gecko que  identif icó fue 

Phvl loclactvlus tubercu losus .  Además la observación directa resultó muy úti l para 

reportar los datos b io lógicos de esta invest igación (ver Tablas 6 y 7) .  

4 . 1 . 3 .  Captura 

U n  total de d iec is iete especies y s iete fami l ias fueron capturadas y 

determinadas por med io de  este método de  invest igación (\/ er Tablas 4 y 5) .  

Chávez 1980 ,  encontró en el Parque Nac iona l  "W.T. De in inger" ,  1 8  especies y 

ocho fami l ias ,  de las  cua les en el Parque Nacional  "San Diego" no se logró 

capturar. Phy l lodactv lus tuberculosus, (Gekkon idae ) ;  Ctenosaura s im i l i s  é  Iguana  

iguana, ( lguan idae) ;  Mabuya rnabouya, (Scincidae) ;  Lep idophvrna flav imaculatum, 

(Xanthus i idae) , ;  Masticophis mentovarius ,  Ox ibe l i s  aeneus ,  Sco lecophis atrocinctus 

y Sp i lotes pu l latus mex icanus (Colubr idae) .  

S in  embargo, a lgunas de las espec ies anteriores se reportan corno resu ltados 

de las encuestas o de la observación directa. 
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En el caso del "garrobo" y la iguana, estas especies son rnuy perseguidas y 

el iminadas por los pobladores del lugar, no obstante se pueden encontrar todavía 

a lgunos pocos especímenes corno el capturado por Latín y Ramírez, el día 06 de  

Mayo de 1 9 9 6  en una trampa d iseñada para capturar mamíferos, con cebo de 

pescado lograron atraer a Ctenosaura s irn i l i s  que  cayó en la trampa. 

Todas las especies capturadas en este trabajo están inc lu idas en los l istados 

de anf ib ios y repti les para El Salvador (MUH NES, 1994)  y  reportados por Mertens 

en 1952 ,  excepto S ibon nebu lata reportada por Hidalgo, 1 9 8 1  b, qu i en  además 

inc luye otras especies para el bosque seco (Ver sección 1 . 6 )  de las cuales en este 

trabajo también se reportan a Cremidophorus dep i i ;  Mabuya mabouya, Norops 

l emur i nu s  y  Crotalus dur issus .  

Por la  s ituación social del lugar, la  mayor parte de los muestreos se 

real izaron durante el día y por tal motivo muchas especies nocturnas no se 

lograron reportar, además de esto l a  velocidad y el camuflaje de  los an imales 

l imitaron el número de especies informadas en esta investigación. 

4.2. DESCRIPCION 

4 .2 . 1 .  Color 

En cuanto al color, las especies reportadas muestran variedad de coloración 

y �onos, por ejemplo: S ibon nebulata muestra claramente el contraste entre sus 

bandas achocolatadas y blancas. Rhinoclemmys pulcherrima, con un caparazón 

pardo oliva, plastron amaril lo y sus extremidades con rayas rojas (H idalgo, 1 9 8 1 ) .  
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Ameiva undulata cuyo color es "oliva o café oliva, presentando en los costados una 

serie de líneas s imi lares de color azul verdoso" y Cnemidophorus depi i  "cuerpo 

negro intenso atravesado por cinco fi las crema o líneas azul blancas" (Taylor, 

1956 ); Wilson y Meyer 1985,  reportan que  l a  coloración de Drymarchon corais 

varia geográficamente s iendo las de  Centroamérica de color gris, café, café 

gr isáceo o café ol ivaceo dorsalrnente'' en San Diego se encontró de color café muy 

claro. 

Lo mismo sucede con Stenorrhina freminvi l l i i  qu ienes  también reportan 

variedad de colores: gris, café, café grisáceo, rojos o anaranjados, así como puede 

o no tener 5 l íneas long i tud ina les  oscuras sobre el dorso. El espécimen encontrado 

en San Diego presentaba color café claro con las 5 líneas oscuras long i tud ina les .  

4.2 .2 .  Tamaño 

Las d imens iones  de  los an ima les  se reportan en base a long i tud total, desde 

la punta del hocico hasta la punta ele l a  cola y longitud hocico-ano (Due l lman,  

1978) ,  aunque  otros autores prefieran además de la longitud total, indicar 

claramente el tamaño de la cola e incluso otras medidas adicional es corno hocico- 

oido, longitud y ancho de la cabeza, etc. (Taylor, 1956 ;  Chávez, 1980) .  

El espécimen de menor tamañ� capturado fue Coleonyx rnitratus con 52 

mm (Tavlor, 1 9 5 6  lo reporta con 96 mm) y el de mayor tamaño fue Boa 

constrictor con 1 740 mm (W i lson y Meyer, 1985 ind ican una longitud máx ima de 

5,500 mm )  de longitud total respectivamente. 
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No obstante otras serpientes mostraron regular tamaño como por ejemplo: 

Drymarchon corais, 1680 mm y Leptodrymus pulcher,-ima 1030 mm para las cual es 

los mismos autores señalan una longitud máxima de 2950 y 975 mm en ese orden. 

Además l a  serpiente ele cascabel ele  mayor tamaño fue ele 1 3 3 0  mm y para esta 

especie Bo l años  ( 1984) ,  reporta una long i tud total promedio de  1500  rnrn y \!Vilson 

y Meyer ( 1 9 8 5 )  ind ican una  longi tud máx ima de 1800 mm. Para este espécimen se 

contabi l izaron ocho crotalos que  se forman por restos ele mudas  que en este 

género no se desprenden y se acumu lan  sucesivamente, no s i endo indicativos de la 

edad va q u e  la frecuencia de la muela depende de la humedad ambiental ,  

a l imentac ión y la  edad puesto que  los an ima les  jóvenes muelan más rápido (Cruz, 

1 9 8 7 ) .  

Para el caso ele las tortugas, l a s  medidas q u e  se reportan son long i tud y 

ancho del caparazón, plastron o peto, ancho de l  puente y profuncliclacl de concha .  

(Chávez, 1980) ,  s in  embargo Savage and \f i l ie 1986 i nd ican q u e  " l a  longitud del 

carapacho es la distancia recti línea entre los márgenes anteriores y posteriores , 

med ida a lo  largo de la línea central; l a  longitud del p lastron es l a  distancia 

rect i l ínea entre los márgenes anterior y posterior, tamb ién medida a lo largo de l a  

l i nea  central; la  anchura del puente es la d istancia mín ima del puente entre las 

regiones axi lar e inguina l" .  

Las med idas para Rhinoclernrnys pu lcherr ima se encuentran en la tabla 6 y 

según esos datos el espécimen encontrado en San Diego fue mucho más grande 

que el encontrado en el Parque Nac ional "W.T. Dein inger" por Chávez en 1980 .  



51 

4.3. HABrTAT 

Existen hábitats corno bosque primario y secundario, ori l las de bosque y 

acuático y rnicrohábitats corno arbustos, árboles, suelo, etc. (Ouel l rnan,  1 9  78); a lo 

que  Chávez 1980, denomina corno zona adaptativa incluyendo las categorías de 

an ima les  terrestres (suelo, rocas y grietas), arbóreos (árboles, arbustos y troncos) y 

acuáticos (márgenes de quebradas y cuerpos de agua) se reportan de esa manera 

en esta invest igación en San Diego. 

Rh inoclernrnvs pulcherrirna fue capturada a ori l las de un  cuerpo de  agua 

(poza), de  aproximadamente 30 m de largo por 5 rn de  ancho y aproximadamente 

a un ki lómetro de la laguna Clara. Según Hidalgo, citado por Chávez, 1980, su 

hábitat es a or i l las de quebradas, ríos y lagos; correspondiéndole al igual que  

Bas i l i scus vittatus una zona adaptativa terrestre y acuática, excepto que  en este 

ú l t imo también sube  a  los árboles. En San Diego se observaron especímenes ele 

este iguán ido a or i l las de  charcos, laguna Clara, posas y quebradas. También 

trepados en arbustos. Estas observaciones coinciden con las de  A lvarez de l Toro 

( 1 9 5 2 )  q u i e n  af irma que  esta espec ie prefiere los s it ios húmedos, sobre todo en la 

vegetación a or i l las de  lagos y lagunas .  

F itch ( 1973  ), afirma que  Bas i l i scus vittatus vive en p lantaciones, jardines y 

pantanos .  En el parque San Diego, habitan además  en lugares muy próx imos a 

v iv iendas de los lugareños. 

Norops lernur inus  ,  N .  sericeus y Co leonyx rn itratus fueron encontrados 

so lamente sobre árboles o arbustos como conacaste (Enterolobium cic locarpum) e 
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i s c a n a l  ( A c a s i a  c o r n í g e r a )  en el caso d e  N .  s e r i c e u s ,  a d e m á s  Fitch 1 9 7 3 ,  afirma q u e  

esta e s p e c i e  se e n c u e n t r a  e n  gran v a r i e d a d  de hábitats, d e s d e  b o s q u e s ,  c h a p a r r a l e s  

y s a b a n a s ,  h a s t a  p l a n t a c i o n e s ,  j a r d i n e s  y p o s t e s  d e  cerca. S i n  e m b a r g o  s o s t i e n e ,  

q u e  su h á b i t a t  p r e f e r i d o  es xerofítico r e l a t i v a m e n t e  d e s c u b i e r t o ,  tal c o m o :  b o s q u e s  

d e  t i p o  a b i e rt o  u  o r i l l a s  d e  b o s q u e s ,  o  e n r r a m a d a s .  

Esto esta e n  arrnonía c o n  l o  e n c o n t r a d o .  e n  el p a r q u e  S a n  D i e g o  ya q u e  era 

c o m ú n  o b s e rv a r  a  N .  s e r i c e u s  sobre postes d e  cercos y a o r i l l a s  d e  c a l l e s  y 

carreteras. 

D e  a c u e r d o  a  l a s  o b s e rv a c i o n e s  d e  C h á v e z  1 9 8 0 ,  S c e l o p o r u s  v a r i a b i l i s  se 

e n c u e n t r a  en l u g a r e s  s e c o s  y a b i e r t o s .  Esto c o i n c i d e  c o n  l o  e n c o n t r a d o  en el 

p a r q u e  S a n  D i e g o ,  d o n d e  esta e s p e c i e  s e  h a l l ó  s o b r e  rocas a o r i l l a s  de c a m i n o s  y 

s o b r e  t r o n c o s  d e  á r b o l e s  caídos e n  días s o l e a d o s  y  l u g a r e s  a b i e rt o s  .  

.  -\ m e i v a  u n d u l a t a  se e n c o n t r ó  a  o r i l l a s  d e  c a m i n o s  y q u e b r a d a s ,  pero c o n  

v e g e t a c i ó n  c o m o  á r b o l e s  y a r b u s t o s .  A d e m á s  de m o v i l i z a r s e  s o b r e  l a  hojarasca, 

t a m b i é n  se p u e d e n  observar s o b r e  p a r e d o n e s  de tierra. 

Esto c o i n c i d e  con R a n d  ( 1 9 5 7 )  en e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  en El S a l v a d o r  reporta 

q u e  e s t a  e s p ec i e  vive en l u g a r e s  con l i g e r a  c o b e r t u r a  v e g e t a l ,  a d e m á s  de 

encontrarse en cafetal es. 

El otro t e i d o  en c a m b i o  fue o b s e rv a d o  a  o r i l l a s  de c a m i n o s  pero sobre 

l u g a r e s  a r e n o s o s .  S e g ú n  ese m i s m o  autor C n e m i d o o h o r u s  d e o o i i  s e  e n c u e n t r a  por 

l o  g e n e r a l  en áreas a b i e rt a s  d o n d e  hay vegetación herbácea esparcida y s u e l o s  

a r e n o s o s .  A d e m á s  Fitch ( 1 9  73) s e ñ a l a  q u e  estos a n i m a l e s  en Costa Rica se 
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encuentran pr incipalrnente en playas, así corno también en áreas alejadas de  l a  

playa donde frecuentan huertos, bosques abiertos, escobí l la les y lugares arenosos. 

En el caso del parque San Diego existen dos lagos principales rnuy cercanos a él 

que  son: el lago de Gu i ja  y l a  laguna de Metapar\ exist iendo mucha arena en los 

carrunos cercanos. 

Aunque  en este estudio no se capturó n i  observó Ctenosaura s irn i l is ,  Latín y 

Rarnírez 1 9 9 8 ,  en su trabajo rea l izado en el Parque San  Diego capturaron un  

e jemplar  en el área conocida corno ' 'Quebrada la Chifurn ia":  esto co inc ide con 

Chávez ( 1 9 8 0 t  q u i e n  en el Parque '''vV. T. De in inger" encontró a estos lagartos por 

diversos lugares inc luyendo a la or i l la  del río Arnavo y otras quebradas .  

, .:\ · I g u a n a  iguana se l e  o b s e rv ó  trepada sobre un arbusto de cau lote 

(Cuazuma u lm ifol ia ) ,  sobre un cerco de  piedras en el casco ele l a  hac ienda, 

cercano a l a  carretera y tamb i én  asoleándose sobre una  p iedra en el camino al 

"Escob i l l a ! " .  Alvarez del Toro, 1 9 5 2 ;  1Vte1iens, 1 9 5 2 ;  Duel lman,  1 9 6 3  y  F itch, 1 9 7 3 ,  

i nd ican q u e  l .  I guana  se encuentra en lugares húmedos, or i l las de bosques , 

especia lmente a lo largo de ríos, lagunas ,  rnang lares y la  costa. 

Gonatodes a lbogular is  habita en casas de los l u g a r e ñ o s  del Parque San 

Diego, principalmente en las paredes de éstas. S i n  embargo Taylor 1956,  señala 

que  en Costa R ica esta espec ie se encue .ntra en áreas bajas espec ia l  mente cerca de 

la playa. Muchos especímenes fueron observados en árbo les del parque de  la  

ciudad de L imón o sus alrededores. Además dicho autor indica que G. a lbogu lar i s  

ocasionalmente son v istos en las casas. 
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Mabuya mabouya en el Parque San Diego fue vista a la or i l la de la carretera 

cerca del bosque "La Línea". Chávez (1980) ,  reporta que  esta especie se encuentra 

en varios t ipos de hábitats, ya sea naturales o perturbados. 

Boa constrictor se encontró en medio de un zacatal ("zacate jaragua") 

(Cnidoscolus jurgersoni i  )  de más de un  metro y med io de alto, en la falda del cerro 

San Diego y también sobre l a  hojarasca cerca de  rocas y arbustos dentro del 

bosque. Alvarez del Toro ( 1952 ) ,  indica que  se encuentra en cualquier lugar de  

.  c l imas moderados, s iendo más abundantes en los bosques decíduos y en las costas. 

Due l lman ( 1 9 6 3 )  encontró s iempre a estas serpientes sobre el sue lo del 

bosque.  S i n  embargo Scott, citado por Chávez, 1980, afirma que  Boa constrictor en 

estado juven i l  es arbórea pr incipalmente. 

Con iophanes  f iss ic lens se local izó sobre hojarasca dentro del bosque San 

Diego, donde existía abundante materia orgánica y grietas rocosas que ut i l izó 

como escondite. Según Wi lson y .Meyer ( 1 9 8 5 )  esta especie habita desde bosques 

tropicales húmedos, bosques secos tropicales hasta bosques áridos tropicales; así 

como en áreas donde la vegetación original esta rnuy perturbada, val les y áreas 

cerca de lagos. Porras (Comunicación personal, 1998 )  afirma que  es de zona 

adaptativa terrestre principal mente. 

Leptodrymus pulcherrima fue observada a or i l las de cam inos y en la  

quebrada "La Chifurnia", donde probab lemente bebe agua, tamb ién fue vista en 

una pared rocosa con grietas profundas. W i lson y Meyer ( 1985) ,  indican que  esta 

serpiente habita los bosques húmedos tropicales y sub-tropicales, además de 

• 1 
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encontrarse cerca de arroyos. S i n  embargo Porras (Comunicación personal, 1998)  

seña la  que esta especie es predorninantemente arborícola. 

Tr imorphodon biscutatus, se capturó en una parcela agrícola, a ori l las del 

bosque, sobre una  saco con tuza ele maíz. Hardy y McDiarmid, citados por Chávez 

( 1 9 8 0 )  reportan q u e  esta especie se encuentra en los a lrededores de área rocosa o 

pedregosa, estas mismas características se observan en el Parque San  Diego. 

A d e m á s  vv i l son '/ iv\eyer ( 1 9 8 5 )  i nd ican q u e  Trirnorphodon b. habita en bosques  

húmedos  tropicales, bosques secos tropicales y bosques húmedos subtropicales.  

Crota lus  dur i s sus  fue observada sobre zacataies de potreros, así corno 

tamb ién ,  dentro del bosque sobre l a  hojarasca en l as  rocas. Van cler B ru l e  ( 1 9 8 2 )  

refiere a esta especie para zonas áridas y Bo laños  ( 1 984 )  para zonas sern i á r idas .  

\!Vi lson y .Vteyer ( 1 9 8 5 ) ,  para bosques secos tropica les y subtrop ica les y bosques 

húmedos  subtropicales .  

4.4. CONDUCTA 

Los rept i les del Parque Nacional San Diego manifestaron diferentes 

conductas y act iv idades en esta i nvest igac i ón .  

Rhinoclernmys pulchen-irna se encontraba descansando a las 10 :00 horas en 

un lodazal  y al observarnos corrió intentando introducirse al agua .  Además había 

l lov ido recientemente. Mertens ( 1 9 5 2  a), af irma que  esta especie se aleja mucho de 

las fuentes de agua estableciéndose en lugares húmedos con vegetación. 
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Basi l i scus vittatus es muy veloz y difícil de capturar, corre muy rápido aún 

sobre el agua. Alvarez del Toro ( 1952)  menciona que  en a lgunos lugares son 

conocidos como "pasarnos" a lud iendo a  la curiosa habi l idad de movil izarse a gran 

velocidad sobre la superficie del agua. 

Norops lemur inus  además de  tornar la coloración de la superf icie donde se 

posa, permite mucho l a  proximidad, su v is ión es muy buena  ya que  capta cua lqu ier  

movimiento con sus ojos y cuando escapan son capaces de dar saltos de un 

arbusto a otro. 

Fitch ( 1 9  73)  afirma q u e  esa especie no es muy activa o cautelosa por lo que 

probablemente su conducta críptica esta relacionada con el sustrato, permit iendo 

esto escapar a la captura. 

Otro iguan ido que permite mucho la proximidad es Norops senceus, Esto 

concuerda con lo encontrado por Chávez ( 1 9 8 0 )  q u i e n  afirma que  esta especie es 

de las lagartijas menos ariscas y fáciles de  capturar, permit iendo aproximamientos 

bastante cercanos, lo q u e  hace posible su captura. 

;\meiva undu lata permanece quieta, pero de  repente se mueve rápidamente 

a otro lugar, al ser sorprendida quedándose inmóvi l  nuevamente. Además en el 

bosque San Diego casi s iempre fue vista junto con otra compañera de la misma 

especie.  Esto concuerda con lo observado por Chávez ( 1980)  qu ien señaló que  

este teido es muy activo y de movimientos interrnitentes entre desplazamientos 

rápidos y paradas de observación. 
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Cnemidophorus deppi i  presenta una velocidad asombrosa, debido a esto 

Kennedy, citado de Chávez ( 1980)  menciona que  la velocidad propia de 

Cnemidophorus,  es indudablemente un mecanismo importante para escapar. Esto 

se pudo comprobar en el Parque San Diego, donde además de ser una especie 

sumamente rápida y difícil de capturar, al ser perseguida corre a lo largo del 

camino s in  introducirse a la vegetación o a lgún otro refugio. Además  al lanzarle un  

objeto desprende la cola. Esa misma cita reporta que  dicha especie aparece al 

mediodía, s iendo más abundante entre las 1 2 : 0 0  M. ;  y  mediados de l a  tarde. S in  

embargo en el Parque San Diego se hacen presentes a partir de las 9:00 hasta 

aproximadamente las 14 :00 horas, en el caso de días soleados. 

Boa constrictor se encontró descansando enrol lada sobre sí misma y 

lógicamente al intentar capturarla mostró cierta agresividad además de emit ir cierto 

sonido, q u e  Cruz 1987 ,  lo explica al ind icar que Boa carece de cuerdas vocales y 

ese sonido se produce al inflar sus pu lmones  y  exhalar fuertemente el aire con l a  

boca abierta. Chávez ( 1980) ,  menciona que este son ido se denomina "soplo" y 

agrega q u e  por lo general lo emiten cuando están excitadas. 

Los especímenes de Boa constrictor y Leptodrvmus pulcherrimus expelían 

un mal olor muy penetrante y además este últ imo ten ia el ano exhaltado, no 

reportado en la literatura consultada. 

Contrariamente a las opiniones de las personas, Crotalus durissus no es 

agresiva. Inc luso uno de los guardaparques se paró sobre una de ellas 

accidentalmente, y el animal permaneció enrollado durante mucho tiempo, 
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sacando y metiendo su lengua bífida y sin sonar sus cascabeles. No ataco. Más 

cuando se le  capturó si los sonó, cuando se l iberó se quedó quieta y enrol lada 

sobre si misma, luego de unos 45 minutos se retiró hacia el interior del bosque. 

Cruz ( 1987) ,  explica la teoría del uso de los cascabeles: "estos an imales 

v iven en "sabanas" y áreas no muy húmedas de vegetación escasa o de t ipo 

"chaparral" y primitivamente vivían junto con an ima les  rnamíferos herbívoros como 

el b ison y el cabal lo que  lo podían pisotear. Entonces la selección natural favorecía 

a. aquel los ind iv iduos que desarrollaran un  disposit ivo (cascabel) que  les permitiera 

anunciar su presencia". Además ese mismo autor indica que factores como la 

temperatura, la agresividad, la distancia y sa lud de la serpiente pueden afectar para 

que  suene  o  no su apéndice. 

S i n  embargo, Bolaños ( 1984 )  señala que  la principal característica de la sub 

fami l ia  Crotal inae consiste en un órgano termorreceptor, caracterizado por 

presentar una clara foseta entre la fosa nasal y el ojo. 

Además a esta especie se l e  observó ectoparásitos como "garrapatas" 

Boophi lus  sp. en su cuerpo. 
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CAPJTULO V 

CONCLUSIONES 

. ' '  

/  

Con base en los resultados obtenidos a través de la metodología uti l izada 

para l levar a cabo este estudio en el Parque Nacional San Diego, se concluye que:  

• Se identif ican los reptiles encontrados en dicho parque, particularmente a través 

de los métodos de observación directa y captura. Además se proporcionan 

datos biológicos generales de el los. 

e En el l istado de repti les reportado como resultado de las encuestas, aparecen 

especies que  no fue posible observar n i  capturar en este trabajo, s in  embargo 

pueden ser verificados a través de futuras invest igaciones. No obstante fueron 

út i les al proporcionar datos prel iminares de los repti les y fauna en general del 

lugar. 

• Definit ivamente existe al menos una especie venenosa en el área. 

• Durante el trabajo de  campo no hubo marcada diferencia en cuanto a cantidad 

y t ipo de especímenes observados. 

• S in  lugar a dudas existen otras especies de reptiles en este Parque Nacional ,  no 

reportados en este estudio. Teniendo presente sus alcances y I  imitaciones, 

además de que la mayor parte de  la investigación de campo se realizó en horas 

diurnas.  
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• De las especies reportadas en este trabajo, solamente tres de ellas se 

encuentran amenazadas de la extinción: Boa constrictor, Coleonyx mitratus y 

Crotal us d urissus. 

• La severa deforestación, las quemas y la  el iminación de las serpientes por temor 

o repuls ión a ellas son factores muy importantes en l a ·  disminución de 

poblaciones de esta clase de animales, en el bosque seco San Diego. 
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CAPrTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Las experiencias en este tipo de investigaciones de campo ponen en 

contacto directo al estudiante de Biología con la problemática medio ambiental de 

nuestra realidad ecológica, afectando directamente entre otros a los reptiles. En ese 

sentido se recomienda: 

• Implementar más trabajos de investigación herpetológica en esta o en otras 

áreas protegidas de El Salvador. 

• Tomar las mayores medidas preventivas de seguridad para este tipo de trabajos, 

especia lmente sueros antiofidicos. 

• Uti l izar terrarios o lugares adecuados y seguros donde poder tener los an imales 

que  presenten a lguna dif icultad de identificación, ya que  preservados pierden 

a lgunas características út i les  para tal f in.  

• En la  observación directa, el investigador debe estar muy famil iarizado con las 

diferentes especies para poder determinarlas. 

� No inducir  respuestas en los cuestionarios o encuestas, para que  la  información 

sea más objetiva. 

• Tomar en cuenta que  los muestreos en horas nocturnas son muy importantes, 

así corno también la época del año en que  se real icen. 

• Real izar campañas de educación ambiental  a n iños y adultos con el fin de que  

no e l im inen  a  los repti les que encuentren; además de orientarlos para d i sminu i r  
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problemas como la deforestación y las quemas que  afectan grandemente el 

hábitat de la fauna del Parque San Diego. 
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ANEXO I ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDrscrPLINARIA DE occrDENTE 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

ENCUESTANº _ 

EGRESADO DE LICENCIATURA EN BIOLOGIA 

QUE REALIZA UN ESTUDfO PARA TRABAJO. 

DE GRADUACION 

FECHA: _ 

ENCUESTA A LOS LUGAREÑOS 

PROYECTO: 

OBJETIVO: 

Rept i les de  dos zonas del Parque Naciona l  San Diego 

Recopilar información de los pobladores a ledaños al 

Parque sobre la situación actual de los reptiles que  

habitan en el Parque Nacional San Diego. 



Indicaciones: Responda brevemente las siguientes preguntas. 

SEXO: F CJ  

1 -  Lugar donde vive: 

2- ¿Cuantos años tiene de vivir en este lugar? 

3- Edad: 

Niño:  

Adolescente: 

Adulto: 

4- ¿Qué animales viven en el bosque? 

5- ¡Ha visto tortugas dentro del bosque? 

6- Si la respuesta es afirmativa ¿de que tipo? 



7· ¿Ha visto lagartijas en el parque?-------------- 

8· Si la respuesta es positiva ¿de que tipo? 

9- ¿Ha visto culebras en la montaña? 
--------------� 

Si la respuesta es "si" ¿de que tipo? 

10- ¿En que lugares ha observado mayor-abundancia de esta clase de animales? 

1 1 ·  ¿Hay cacería o eliminación de estos animales? Si _ 

12- Si la respuesta es afirmativa ¿de cuales cazan o eliminan? 

13- ¿Por que los cazan o matan? 

No 
--- 

Alimento: 

Temor o repulsión: 

Venderlo: 

Otros: 



14- ¿De qué animales se alimentan las culebras? 

Explique: _ 

15-  Los animales que se comen las culebras, ¿le causan algún daño a usted o a 

sus cultivos? 

Explique: _ 
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ANEXO r r r  

TECNICAS PARA RECOGER Y TRANSPORTAR OFIDIOS 

Ma"lera de sostener la serpiente con la mano 

(Tomado de Conant, 1958) .  

F;gura.-· Mr.nee a de soueoe- una bolsa que contiene una serpiente venenosa, 
(T, mado de Conant, 1958). .  



ANEXO IV 

UBICACIÓN DEL PARQUE NACIONAL SAN DIEGO 
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ANEXO VI 

DESCRIPCION GENERAL DE LAS ESPECIES CAPTURADAS EN DOS ZONAS DEL 

PARQUE NACIONAL SAN DIEGO 

1 -  Rhinoclemmys pulcherrima incisa Bocourt 

A- TAXONOMIA: 

• Clase: Repti l ia 

• Orden: Testudinata 

• Fami l i a :  Emydidae 

• Género: Rhinoclemmys Gray 

• Especie: Rhinocl emrnys pulcherrima incisa (Bocourt) 

• SINONIMIA: 

e Emvs incisa Bocourt, 1 9 6 8  Ann ;  Sci .  Nat., ser- 5, 1 0 : 1 2 1 .  Local idad típica: La 

Un ión ,  El Salvador. 

• Geoemvda pulcherrima incisa - \l\iettstein, 1934 ,  Sitz. Akad-Vvis sen, 1 4 3 :  1 8 .  

•  Geoemvda pulcherrima incisa - Rand, 1957 ,  F ie ld iana, Zool. , 34 (42): 5 2 1 .  

B- DESCRIPCION: 

• Color: Caparazón : Pardo oliva, plastron amari l lo; dorso de cabeza: oliva, nuca: 

verde oscuro; lados: con una línea roja delgada alrededor del hocico y 

extendiéndose hasta arriba del tímpano. 



Cola: gris oscura. 

Tamaño (mm) Tamaño (mm) reportado por Chávez (1980) 

Q (J 

• Longitud del caparazón : 232 

• Ancho del caparazón: 202 

• Plastrón : 9 5 

e Ancho del puente :  23 

• Profundidad de concha: 78 

C- HABITAT: 

1 2 0  

100 

1 2 2  

509 

53 

1 3 4  

1 0 7  

143 

63 .5  · . '  

62 

Rhinoclemmys pu lcherTima incisa: F u e  capturada a ori l las de un cuerpo de  

agua (poza) de aproximadamente 30 m de largo por 5 m de ancho, en la zona 

conocida como el "El Mangal" a un ki lómetro de la Laguna Clara .  Según Hida lgo,  

citado por Chávez ( 1980)  su hábitat es a ori l las de  quebradas, ríos y largos. 

D- HABITOS GENERALES: 

Mertens (  1 9 5 2  a), afirma q u e  esta especie se aleja mucho de las  fuentes de 

agua estableciéndose en lugares húmedos con vegetación. 

E- DrSTRfBUCION: 

Según Srnith y Taylor esta especie ocurre desde el istmo de Tehuantepec, 

México, hasta El Salvador. 



2- Coleonyx mitratus Peters 

A-TAXONOMIA: Según Taylor, ( 1956 ) .  

•  Clase: Reptilia 

• Orden: Squamata 

• Sub-orden: Sauria 

• Superfami l ia :  Gekkonoideae 

" Fami l ia :  Eublepharidae 

• Género: Coleonvx Gray 

• Especie: Coleonvx mitratus (Peters) 

• SINONIMIA: 

• Brachydactvlus mitratus Peters, Monatsb. Akad. Wiss. Berl in ,  1863 ,  pp. 41-44 

(Type locality, Costa Rica). 

• Coleonvx elegans Bocourt., Miss ión Scientif ique au Méxique et dans.  

B- DESCRIPCION: 

• Color: Lagarto color café claro, con bandas transversales curvas color negro a lo 

largo del cuerpo desde la cabeza a la cola. Vientre blancuzco. 

Tamaño (mm):  (Taylor, 1956 )  

Hocico-ano : 

C o l a :  

50 

46 



C- HABITAT: 

Esta especie fue encontrada en Costa Rica, por John Baker en un área 

boscosa. (T ayl or, 1 9  56 ). 

D- HABfTOS GENERALES: 

Cope, citado por Taylor, 1956,  informa que Don José Zeledón encontró esta 

especie en un hormiguero cerca de San José, Costa Rica, s in embargo ese mismo 

autor considerando que  es aparentemente rara esta situación, reporta que  esta 

especie es considerada por las personas como peligrosa, aunque es totalmente 

inofensiva. 

E- DISTRrBUCION: 

Según Taylor ( 1956  ), el género Coleonyx Gray ocurre desde la parte Sur  de 

Texas, Oeste de Cal ifornia ( incluyendo Utah y Nevada), a través del Norte y Oeste 

de México en Durango, S ina loa y Baja Cal i fornia s igu iendo las Tierras Bajas, que  se 

extienden en el Sur de América Central, hasta Panamá. 



3- Basiliscus vittatus Wiegmann 

A- TAXONOMIA: 

• Clase: Reptil ia 

• Orden: Squamata 

• Sub-orden: Sauria 

• Fami l ia :  lguanidae 

• Género: Basi l icus Laurenti 

• Especie: Bas i l icus vittatus Wiegmann 

B- DESCRIPCION: 

• Color: Dorsalmente, estos an ima les  presentan un color cafesoso claro, con 5 

bandas transversales negras y dos líneas blancas longitud ina les dorso laterales 

que  recorren el cuerpo desde detrás de los ojos hasta las extremidades 

posteriores. 

El macho presenta una cresta tr iangular sobre la cabeza. 

• Taylor ( 1956) ,  observó esta misma coloración al describir esta especie, 

discrepando la coloración del vientre gris purpurosa leve, con la blancuzca en 

este estudio. 

Tamaño (mm): 

El tamaño (mm)  reportado por Chávez ( 1980) :  

Longitud total : 460 



C o l a :  340 

C- HABITAT: 

Alvarez del Toro ( 1952) ,  afirma que esta especie prefiere los sitios húmedos, 

sobre todo en la vegetación a la ori l la de ríos y lagunas. 

Fitch, indica que B. vittatus vive en plantaciones, jardines y pantanos. En el 

parque San Diego, habitan además en lugares muy próximos a viv iendas de los 

lugareños. 

D- HABrTOS GENERALES: 

Según las observaciones B .  vittatus, es arbórea y acuática. Esto concuerda 

con Fitch ( 1 9 7 3  ), qu ien  afirma que  esta especie es pr incipalmente terrestre, pero 

con tendencias arbóreas y acuáticas. 

Alvarez del Toro ( 1 9 5 2 )  menciona que  en algunos lugares son conocidos 

como "pasarlos" a lud iendo a la curiosa habi l idad de movil izarse a gran velocidad 

sobre la superficie dei agua. Algo s imi lar  reporta Schmidt, citado por Chávez 

( 1980) ,  qu ién afirma haber visto un Bas i l  iscus corren más de 100 pies sobre el agua 

mansa. 

E- DISTRrBUCION: 

Según Fitch ( 1973 ) ,  reporta a B.  vittatus, para las tierras tropicales bajas de 

Tamaul ipas y Jalisco, México; extendiéndose en ambas costas de América Central, 



excepto en las áreas extensas de las tierras bajas del Pacífico en Costa Rica donde 

l a  estación seca es m u y  p r o n u n c i a d a  hasta C o l o m b i a  y  Ecuador. 



4- Norops lemurinus Cope 

A- TAXONOMIA: 

• Clase: Reptil ia 

• Orden: Squamata 

• Sub-orden: Sauria 

• Fami l ia :  lguan idae 

•  Género: Norops 

• Especie: Norops lemur inus  (Cope) 

B- DESCRrPcroN: 

• Color: Gris oscuro en todo el cuerpo, cabeza especialmente la punta del hocico 

es rnás clara a lo largo de la línea media dorsal presenta una línea negra 

interrumpida por segmentos del mismo color del cuerpo; desde la cabeza hasta 

poco más de  las extremidades posteriores. 

Color· del mismo color del cuerpo. 

Vientre blancuzco con barba gu iar  grande. 

Color roja. 

Tamaño (mm): 

Tamaño (mrn) reportado por Chávez ( 1980) :  

Longitud total : 

C o l a :  

223 

142 



C- HABITAT: 

Duel lman ( 1963 ), afirma que esta especie habita principalmente en arbustos· 

débi les y contrafuertes de ceiba. 

D- HABITOS GENERALES: 

Esta especie permite mucho la proximidad, su v is ión es muy buena, ya que 

capta cualquier movimiento con sus ojos y cuando escapan son capaces de dar 

saltos de un arbusto a otro. 

Fitch citado por Chávez ( 1980) ,  afirma que N. lemur inus  no es muy activo o 

cauteloso por lo  que  probablemente su conducta críptica esta relacionada con el 

sustrato, permit iéndole esto escapar a la captura. 

E- DfSTRIBUCf ON: 

Según Stuart ( 1 9 6 3  ), esta especie se distribuye desde las bajas y moderadas 

elevaciones de la vertiente del Caribe del Sur de  Honduras hasta Panamá y a lo  

largo de la  vertiente del Pacífico del Oriente de Chiapas, México, a través de El 

Salvador. 



5- Norops sericeus Hallowell 

A- TAXONOMIA: 

• Clase: Reptil ia 

• Orden: Squamata 

• Sub-orden: Sauria 

• Fami l ia :  lguan idae 

• Género: Norops 

• Especie: Norops sericeus (Hal lowel l )  

• S INONIMIA 

Anol is  sericeus (Hal lowel l )  1856, Proc. Acad. Nat. 

Sci. Phi la . ,  1856:227.  Localidad típica: 

El Euceros de Jalapa, \/eracruz, México. 

Anol i s  ustus wellbornae. Anl, 1940, Sitz. Ges. 

Naturforsch. Fre-unde Berlín, 1940: 246. 

Local idad típica: El Salvador. 

Anol i s  sericeus - Rand, 1957, F ie ldiana, zool . 34 (42):522 

B- DESCRIPCION: 

• Color: Cuerpo delgado color café claro, con un punto negro, en la parte 

posterior de la cabeza, presenta barba guiar color rojo, amari l lo y azul .  



• Tamaño (mm): 

• Tamaño (mm) reportado por Chávez (1980) :  

Longitud total : 

C o l a :  

C- HABfTAT: 

109  

68 

Chávez ( 1980) ,  observó a Norops sericeus subiendo árboles pequeños y 

arbustos, además este autor citó de Fitch qu ien  afirma que esta especie se 

encuentra en gran variedad de hábitats, desde bosque chaparrales y sabanas, hasta 

plantaciones, jardines y postes de cerca. S in embargo sostiene que, su hábitat 

preferido es xerofítico relativamente descubierto, tal como: bosques de tipo abierto 

u ori l las de bosques, o enrramadas. 

D- HABJTOS GENERALES: 

Chávez ( 1980) ,  reporta que esta especie es de hábitos completamente 

diurnos. Además este mismo autor afirma que  N. sericeus es de las lagartijas menos 

arisca y fáciles de capturar, permitiendo aproximamientos bastante cercanos, lo que  

hace posible su captura. 

E- DISTRfBUCION: 

Según Fitch ( 1973 ) ,  Norops sericeus se distribuye desde Tamaul ipas y el 

Istmo de Tehuantepéc, México, gran parte de Centroamérica hasta Costa Rica. 



6- Sceloporus variabilis Wiegmann 

A- TAXONOMIA: 

• Clase: Reptil ia 

• Orden: Squamata 

• Sub-orden: Sauria 

• Fami l i a :  lguan idae 

• Género: Sceloporus Wiegmann 

• Especie: Sceloporus variabi l is Wiegmann 

• SINONIMIA 

• Sceloporus varia bi l is Weigmann, 1934, Herpetología Méx icana :51 .  Local idad 

Típica: México; restringida para Veracruz, México, por Smith y Taylor, Bu l l .  U.5.  

Nat. Mus; 199 ,  1950, 1 3 0 .  

•  Sceloporus variabi l is  ol loporus - Rand, 1 957 ,  F ie ld iana,  Zool. 34. (42): 529. 

B- DESCRIPCION: 

• Color: Café oscuro y sobre el dorso una franja café clara longitudinal ,  que  

comienza desde la nuca hasta un poco más de las extremidades posteriores. 

• Tamaño (mm): 

• Tamaño (mm)"reportado por Chávez ( 1 9 8 0 ) :  

Longitud total : 1 6 1  



C o l a :  1 1  
····'.. 

C- HABITAT: 

De acuerdo a las observaciones de Chávez (1980) Sceloporus variabil is se 

encuentra en lugares secos y abiertos. 

D. HABITOS GENERALES: 

Chávez ( 1980) ,  encontró a esta especie en lugares abiertos cuando la 

mañana esta bien avanzada, 10 :00 A.M. en adelante. 

Este autor citó de Fitch, al indicar que: S. variabi l is  permite realizar 

acercamientos bastante cortos comprobándose en este estudio, ese 

comportamiento. Además Fitch afirma: "que esta especie ocupa mucho t iempo en 

asolearse y sale de su refugio hasta que el sol ha calentado y cuando logra su 

temperatura óptima, empieza sus actividades al imenticias, territoriales o de cortejo. 

E- DISTRIBUCION: 

Según Stuart ( 1 9 6 3 )  Chávez Orel lana esta especie se distribuye en las bajas 

y moderadas elevaciones de los valles secos de Guatemala Central hacia el Norte y 

Centro de Honduras y hacia el sur a lo largo de la vertiente del Pacífico, hasta 

Costa Rica. 



7- Ameiva undulata Wiegmann 

A- TAXONOMIA: 

• Clase: Reptilia 

• Orden: Squamata 

• Sub-orden: Sauria 

• Fami l ia :  Teiidae 

• Género: Ameiva Meyer 

• Especie: Ameiva undulata Weigmann 

• srNONJMJA 

• Cnemidophorus undu latus Wiegmann, 1834, Herpetología Mexicana: 27  

local idad típica: México. 

• Ameiva undulatus Gray. 1895,  Cat. Liz. Brit . Mus: 20. 

• Ameiva undulata parva Rand, 1957,  F ie ldiana, Zoo!. 34(42): 526. 

B- DESCRJPCJON: 

• Color: Dorso del animal café-oliva, en ambos lados del cuerpo con líneas 

vertical es verde-azules como tornasol alterando con otras franjas oscuras 

onduladas.  

• Tamaño: Chávez ( 1980)  reporta una longitud total de 1 8 7  mm con una longitud 

de cola de 1 1 2  mm. 



C-HABrTAT: 

Ameiva undulata habita a ori l las de caminos y quebradas, pero con 

vegetación corno árboles y arbustos. (Además de movilizarse sobre la hojarasca, 

también se pueden observar sobre paredones de tierra). 

Rand ( 1957)  en estudios realizados aquí en El Salvador reporta que esta 

especie "vive en lugares con ligera cobertura vegetal, además de encontrarse en 

cafetales". - Chávez ( 1 9 8 0 )  observó a estos animales "entre la hojarasca . . . .  y 

subiendo paredones", 

D- HABrTOS GENERALES: 

Chávez ( 1 9 8 0 ) ,  señala que  Arneiva undulata es completamente terrestre, 

diurna, activa y de movimientos intermitentes entre desplazamientos rápidos y 

paradas de observación". Rand ( 1 9 5 7 ) ,  reporta que  "son animales de movimientos 

rápidos que se encuentran en el bosque . . .  en días nublados se encuentran 

refugiados bajo piedras o l e ñ o s " .  

E- DISTRIBUCION GENERAL: 

De acuerdo a Stuart ( 1 9 6 3 )  Ameiva undulata habita las bajas y moderadas 

elevaciones en la vertiente del pacífico desde el Istmo de Tehuatepec, México, 

hasta Costa Rica. 



8- Cnemidophorus depii Wiegmann 

A-TAXONOMrA: 

• Clase: Repti l ia 

• Orden: Squarnata 

• Sub-orden: Saur ia 

• Fami l ia :  Tei idae 

• Género: Cnemidophorus Wagler 

• Especie: Cnemidophorus deppi i  Wiegmann 

• SINONIMIA: 

• Cnemidophorus depi i  Wiemann, 1830 ,  Herpetología Mexicana: 28. Local idad 

típica: México. 

• Cnemidophorus deppi i  deppi i - Rand, 1 9  57, F ie ld iana, zool. 34 (42): 526. 

B- DESCRIPCION: 

Co lor :  Cabeza cafesosa oscura, cuerpo negro profundo con 5 rayas long itud ina les ,  

verde-amaril las desde la cabeza hasta un poco más de  las extremidades 

posteriores. 

• Tamaño (mm): 

• Chávez ( 1980)  reporta: 

Longitud total : 1 9  3  ;  col a, 1 3  5  



C o l a :  1 5  

C- HABITAT: 

Cnemidophorus deppi i ,  habita a orillas de caminos y sobre lugares arenosos. 

Según Rand (1957)  y Kennedy citado por Chávez ( 1978)  "esta especie se 

encuentra por lo general en áreas abiertas, donde hay vegetación herbácea 

esparcida y suelos arenosos", Fitch ( 1973 )  señala que:  "estos animales en Costa 

Rica se encuentran principalmente en playas, así como también en áreas alejadas 

de la playa donde frecuentan huertos, bosques abiertos, escobil lales y lugares 

arenosos". 

D- HABJTOS GENERALES: 

Rand ( 1 9 5 7 )  en estudios realizados en El Salvador encontró que  "esta 

especie era c o m ú n  en las ori l las de la Laguna de l lopango, ori l las de  caminos, 

pastizales, y lugares s imi lares" .  Martweg y Oliver, citado por Chávez ( 1980 )  af irman 

que :  "estas lagartijas son parciales a l a  luz solar resplandeciente, s iendo más 

numerosas y activas en los días radiantes y cal ientes".  Este mismo autor cita 

también de Kennedv, qu ien señaló que: "la velocidad propia de Cnernidophorus, es 

indudablemente un mecanismo importante para escapar. 



E- DISTRIBUCION: 

Según Fitch ( 1973  ), esta especie se distribuye en ambas costas de México 

hacía el Sur hasta Honduras en la vertiente del Atlántico y hasta el Sur de Costa 

Rica, en la vertiente del Pacífico. 



9- Boa constrictor imperator Daudin 

A- TAXONOMIA: 

• Clase: Reptil ia 

• Orden: Squamata 

• Sub-orden: Serpentes 

• Fami l ia :  Boidae 

• Género: Boa L innaeus 

•  Especie: Boa constrictor imperator Daudin 

• SINONIMIA: 

• Boa imperator Daudin ,  1803 Hist, Nat. Rept., 5 : 1 5 0 .  Localidad típica: México, 

restringida para Córdoba, Veracruz, México, por Smith y Taylor, Univ.  Kansas 

Sci. Bu l l ;  33. ,  ·¡ 950, 350, también restringida para Chocó en Colombia por Dunn  

y Saxe. Proc. Acad. Nat. Sci. Ph i la ;  102,  1950 ,  1 6 1  hecho algo de improviso. 

• Boa constrictor imperator-Focart ,  1 9 5 1 ,  Herpetología, 7: 1 9 9 .  

B- DESCRf PCf ON: 

• Color : Cuerpo color negro, con dibujos romboida les café a lo largo de él, 

incluyendo la cola, vientre blancuzco. Hidalgo, citado por Chávez (1980) ,  

reporta "color gris oscuro (moteado a veces) con manchas romboidales oscuras 

sobre el cuerpo en número de 28 ( las primeras 1 2  no tan dist intas) ,  sobre la cola 



cinco, todas estas manchas sobre fondo marfíl tíerroso. Wílson y Meyer ( 1985)  . .  

reportan de 22 a 29 manchas romboidales, en especímenes hondureños. S in  

embargo Allyn ( 1 9 5 6  ), afirma que: Boa constrictor ímperator es café negruzco. 

• Tamaño (mm): 

Chávez ( 1980),  encontró las siguientes medidas: longitud total : 1 �00, cola 180.  

Allyn ( 1 9 5 6 )  reporta para esta especie un tamaño promedio de 5 pies unos 1 8 0 0  

mm; la más larga de 1 2  pies 4000 mm aproximadamente. 

Wilson y Meyer ( 1 9 8 5 )  reportan un tamaño máximo de 5500 mm. 

C- HABrT A T: . 

Alvarez del Toro ( 1952) ,  indica que  se encuentra en cua lqu ier  lugar de 

cl imas moderados, s iendo más abundantes en los bosques decíduos y en las 

costas". S in  embargo Hidalgo, citado por Chávez ( 1 9 8 0 )  encontró a un especímen 

en una quebrada. 

Algunas personas las domestican y las mant ienen en casa. Otras las capturan 

para exhibiciones públicas, para l lamar la atención. 

D- HABITOS GENERALES: 

Duel lman ( 1 9 6 3  ), "encontró siempre a esta serpientes sobre el suelo del 

bosque". S in  embargo Scott, citado por Chávez ( 1980) ,  afirma que: "esta serpiente 

en estado juven i l  es arbórea principalmente". 



E- DISTRrBUCION: 

De acuerdo con Smíth y Taylor (1945) citado por Chávez Orel lana ( 1 9 7 8 )  

Boa constrictor imperator habita desde Tamaul ipas y Sonora en ambas costas, 

incluyendo Yucatán en México, hasta Sur América e Islas Madre María y Tres 

Marías. 

Wilson y Meyer ( 1 9 8 5 )  en estudios realizados en Honduras reportan a esta 

especie desde los O - 800 metros sobre el nivel del mar. además la distribuyen 

desde México a lo largo de Centro América y al Oeste de Sur América. 



1 O. Coniophanes fissidens Gunther 

A- T AXONOMIA: 

• Clase: Reptilia 

• Orden: Squamata 

• Sub-orden: Serpentes 

• Fami l ia :  Colubridae 

• Género: Coniophanes (Hal lowel l )  

• Especie: Coniophanes fissidens (Gunther) 

• SINONIMIA: 

• Coronel la f iss idens Gunther, Cat, San Brit. Mus.  :36 ,  local idad típica: México, 

restringida a San Andrés Tuxtla, Veracruz, México. Por Smith and Taylor Univ .  

Kansas. Sci. Bu l l . ,  33 ,  1950, 350. 

• Coniophanes f iss idens Cope, Proc. Acad. Nat. Sci .  Ph i la . ,  1860 :  248. 

B- DESCRIPCION: 

• Color : Serpiente color uniforme negro con dos rayas longitudina les 

dorsolaterales amari l las que in ic ian desde la punta del hocico pasando 

l igeramente arriba de los ojos y terminando en la cola. Vientre blanco. 

• Tamaño (mm): 

Longitud máxima reportada por Wilson y Meyer (1985)  es de 795 mm. 



C- HABITAT: 

Esta especie habita sobre hojarasca dentro del. bosque, con abundante 

materia orgánica y grietas rocosas que uti l iza como escondite. Según Wilson y 

Meyer ( 1985)  Coniophanes f. se encuentra desde bosques tropicales húmedos, 

bosques secos tropicales hasta bosques áridos tropicales; así como en áreas donde 

la vegetación original esta muy perturbada (Valles y áreas cerca de lagos). 

D- HABrTOS GENERALES: 

Tiene buena v is ib i l idad y agi l idad para escapar. Porras (Comunicación 

personal, 1998)  afirma que esta especie es de hábitos terrestres. 

E- DISTRIBUCION: 

Según Peters, Orejas Miranda y otros ( 1 970 )  Coniophanes f iss idens - ocurre 

desde Nayarit Y Veracruz, México, a través de Centroarnérica al Oeste del Ecuador. 

Wi lson y Meyer ( 1 9 8 5 )  señalan que esta especie se distribuye en elevaciones bajas 

y moderadas (O - 1 3 0 0  m.s .n .m. )  desde el Sur de San Luis  Potosí, México, en la 

vertiente Atlántica y el Sur de Michoacan, México en el Pacífico hasta el Noroeste 

de Ecuador. 



1 1 -  Drymarchon corais Boie 

A- TAXONOMIA: 

• Clase: Repti l ia 

• Orden: Squamata 

• Sub-orden:  Serpentes 

• Fami l ia :  Colubr idae 

• Género:  Drvmarchon (Fitz.inger) 

• Especie: Drvmarchon corais (Boie)  

• SINONIMIA:  

• Coluber corais Bo ie. ls is ,  \Ion Oken, 1827 :53  7. Local idad típica: América. 

• Drymarchon corais Stejneger, North Amer. Fauna,  14 :70  

B- DESCRf PCION: 

• C o l o r :  Según Smith y Roze citados por Wi lson y Meyer ( 1 9 8 5 )  la  coloración de 

esta especie varia geográficamente. s iendo las de Centro América de color gris, 

café, café grisáceo, o café olivaceo dorsalmente. 

• Tamaño (mm) es una serpiente grande y regularmente gruesa. 

Wilson y Meyer ( 1 9 8 5 )  reportan una longitud máxima de 2,950 mm. 



C- HABITAT: 

Wilson y Meyer (1985),  señalan que esta especie habita, bosques húmedos 

tropicales, secos tropicales y secos sub tropicales. 

D- HABITOS GENERALES: 

Porras (Comunicación personal, 1998)  (com.pers.) indica que esta especie 

es terrestre. 

E- DlSTRrBUCION: 

Según Peters, Orejas Miranda y otros ( 1 9 7 0 )  Drvmarchon corais habita las 

bajas y moderadas elevaciones desde Chiapas, México a lo largo de la Costa 

Pacífica hasta Nicaragua. S i n  embargo, según Wi lson y Meyer ( 1985) ,  Drvmarchon 

corais se distribuye en elevaciones bajas y moderadas (0-1,500 rn) desde el Sur de 

Texas en l a  vertiente Atlántica y el Sur de Sonora, México en el Pacífico hasta 

Argentina. 



12-  Leptodrymus pulcherrimus Cope 

A- T AXONOMIA: 

• Clase: Reptil ia 

• Orden: Squarnata 

• Sub-orden: Serpentes 

• Fami l ia :  Colubr idae 

• Género: Leptodryrnus (Amara!) 

• Especie: Leptodrvmus pulcherrimus (Cope) 

• SINONIMIA: 

• Masticophis pulcherrimus (Cope), Proc. Acad. Nat. Sci .  phi la. , 1874 :65 .  Local idad 

típica: Lado Occidental de Centro América. 

• Zarnen is  bitaeniatus Boetteger, Kataloder Repti l ia dammlung rrn Mus. 

Senckenbergischen. Naturforsch. Ges., pl. 2:42. Localidad típica: Retalhuleu, 

Guatemala.  

• Leptodryrnus clarki Amara!, Bu l l .  Ant ivenin I  nst. Arner., 1 :29, Fig. 1 O a-b. 

Localidad típica. Talo Creek, Tela, Honduras. 

• Leptodrymus pulcherrimus - Dunn,  Copeia, 1 9 3 1 : 1 6 3 ;  Bogert, 1947 :3 ;  Wilson, 

1 9 8 3 : 1 2 5 .  



B- DESCRIPCION: 

• Color :  Wilson y Meyer ( 1985)  reportan una coloración dorsal verde amaril lento 

sobre la cual hay un área pál ida medio dorsal flanqueada por una franja negra a 

cada lado, la cual se extiende posteriormente hasta la cola y anteriormente hasta 

la región temporal de la cabeza. Las supralabiales y la región medio ventral es 

crema inmaculado. 

• Tamaño (mm):  Es una serpiente mediana cuyo cuerpo es regularmente delgado 

y largo. Cola relativamente larga. 

Longitud máxima reportada por Wilson y Meyer ( 1985 ) ;  975 mm. 

C-HABITAT: 

Wilson y Meyer ( 1985) ,  indican que  esta serpiente habita los bosques 

húmedos tropicales y sub tropicales; además de  haber sido encontrada cerca de 

arroyos. 

D- HABrTOS GENERALES: 

Porras (Comunicación personal, 1998)  (com.pers.) ind ica que esta especie 

es de hábitos predominantemente arborícolas. 

E- DISTRrBUCION: 

Según Peters, Orejas Miranda y otros ( 1 970 )  Leptodrymus pulcherrimus 

(Cope) habita las bajas elevaciones de la Costa del Pacífico desde Guatemala a 



Nicaragua; Costas caribeñas desde Honduras hasta Costa Rica. También en la 

vertiente del Caribe en Honduras. 



13 -  Scenticolis triaspis 

A- T AXONOMIA: 

• Clase: Reptilia 

• Orden: Squarnata 

• Sub-orden: Serpentes 

• Fami l ia :  Colubridae 

• Género: Scenticol is 

$  Especie: Scenticolis triaspis 

B- DESCRIPCION: 

• Color : Porras (Comunicación personal, 1998)  (com.pers.) indica que  la 

coloración de los adultos es verde ol ivo o verde grisáceo pál ido uniforme o 

bronce con manchas obscuras. Los juveni les presentan de  43 a 73 manchas 

obscuras sobre un fondo bronce claro. 

• Tamaño (mm): 

Porras (Comunicación personal, 1998)  (com.pers.) señala que  Scent icol is  triaspis 

esta reportada con una longitud máxima de 1222  mm.  

C-HABrTAT: 

Se encontró muerta en el camino al sector conocido como "Bosque de  la 

Línea". 



Porras (Comunicación personal, 1998)  (com.pers.) indica que esta especie es 

terrestre. 

E- DlSTRIBUCION: 

Según Porras (Comunicación personal, 1998)  (com.pers.) Scenticolis triaspis 

se le  encuentra en elevaciones bajas moderadas desde Tamaulipas, México en la 

vertiente Atlánt ica y .Arizona en el Pacífico, hasta Costa Rica. 



. ': 

1 4-  Sibon nebulata Linnaeus 

A- TAXONOMIA: 

• Clase: Repti l ia 

• Orden: Squamata 

• Sub-orden: Serpentes 

• Fami l i a :  Colubridae 

• Género: S ibon (Fitzinger) 

• Especie: S ibon nebulata L innaeus 

• SINONIMIA: 

• Coluber nebulatus L innaeus, Sist. Nat., Ed. 10 :222 .  Localidad típica: América. 

• S ibon nebulatus Fitzinger, Neve Classif. Rept.: 3 1 .  

B- DESCRIPCION: 

• C o l o r :  Wilson y Meyer ( 1985) ,  indican que  el dorso de S ibon nebulata es café 

claro o café grisáceo a negro grisáceo con una serie de manchas dorsales cafés 

o negras, que se extienden hasta el vientre. 

• Tamaño (mm): Serpiente mediana regularmente delgada. 

Longitud máxima reportada por Wilson y Meyer ( 1 9 8 5 ) :  830 mm. 



C-HABITAT: 

No determinado en este estudio. S in embargo Hidalgo ( 1981  ), reporta que 

en Noviembre de 1973,  se colectó un especímen en la región de la Laguna San 

Diego, 6 km al sur de Metapán, El Salvador. 

D- HABITOS GENERALES: 

Porras (Comunicación personal, 1998 )  (com.pers.), indica que esta especie 

es general mente terrestre, Hidalgo ( 1 9 8 1 )  reporta a un especímen enrollado en un 

arbusto sobre la lava volcánica por la noche. 

E- DISTRrBUCION: 

Según Peters, Orejas Miranda y otros ( 1970) ,  S ibon nebulata ocurre desde 

el Sureste de México, Centroamérica y el Norte de Sur América. Aunque,  según 

Wi lson y Meyer ( 1 9 8 5 )  esta especie se distribuye por elevaciones bajas y 

moderadas (0-1500 m) de la vertiente Atlántica desde Veracruz, México, hasta 

Brasil, y de Nayarit, México hasta Ecuador en el Pacífico. 



15- Stenorrhina freminvillii Duméril, Bibron and Duméril 

A- T AXONOMIA: 

• Clase: Reptil ia 

• Orden: Squamata 

• Sub-orden: Serpentes 

• Fami l ia :  Colubridae 

• Género: Stenorrhina Duméri l  

• Especie: Stenorrhina freminvi l la i  Duméri l ,  B ibron and Dumér i l .  

• SINONIMIA: 

• Stenorhina freminvi l l i i :  Wilson, 1983 :  1 2 5  

•  Stenorhina degenhardti i :  Barbour and Loveridge, 1924 :3  

•  Stenorhina degenhardti i  f reminv i l le i :  Cope, 1887:81  

•  Microphis qu inque l i n i atus  Hal lowel l ,  Proc. Acad. Nat. Sci .  Phi la. ,  1854, 7 :97 .  

Local idad típica: México; restringida a Olapan, Oaxaca, México por Smith y 

Tavior, Univ .  Kansas Sci. Bu l l ;  33, 1950,  3 4 1 .  

•  Stenorhina !actea Cope, Proc. Acad. Nat Sci. Ph i la .  1 8 6 1 :  303. Localidad típica: 

La Unión,  Guatemala;  restringida a La Unión,  El Salvador, por Smith y Taylor, 

Univ .  Kansas. Sci. Bu l l  33, 1950, 3 1 6 .  



• Stenorhína degenhardti í apíata Cope, Juor. Acad. Nat. Sci. Phí la. (2) 8 ( 1875) :  

142 .  Localidad típica: Chichen ltzá, Yucatán. 

B- DESCRrPcroN: 

• Color : Según Wilson y Meyer ( 1985) ,  la  coloración de esta especie es muy 

variable, pueden nacer ejemplares color gris, café, café grisáceo, rojos o 

anaranjados, así como puede o no tener 5 líneas longitudinales oscuras sobre el 

dorso y pueden hal larse condic iones intermedias. 

• Tamaño (mm):  Es una serpiente mediana con un cuerpo robusto y una cabeza 

pequeña. 

Tamaño máximo reportado por Wilson y Meyer ( 1 9 8 5 ) :  652 mm 

C-HABrTAT: 

V\lilson y Meyer ( 1985) ,  reportan que  Stenorrhina freminvi l l i i  habita bosques 

secos tropicales y sub tropicales, además de los bosques húmedos sub tropicales. 

D- HABITOS GENERALES: 

Porras (Comunicación personal, 1 9 9 8 )  (com.pers.) indica que esta especie 

es de hábitos terrestres. 



E- DrSTRJBUCION: 

Según Peters, Orejas Miranda y otros ( 1970)  Stenorrhina fremivil l i i  ocurre 

desde Guerrero, México, hasta Panamá; s in embargo, según Wilson y Meyer 

(1985) ,  esta especie se distribuye por elevaciones bajas y moderadas e intermedias 

( 100-1450 m), desde el Istmo de Tehuantepec, México, en la vertiente Atlántica y 

Guerrero, México el Pacífico hasta Costa Rica. 



16-  Trimorphodon biscutatus quadruplex Smith 

A- T AXONOMIA: 

• Clase: Repti l ia 

• Orden: Squamata 

• Sub-orden: Serpentes 

• Fami l i a :  Colubr idae 

• Género: Tri rnorphodon Cope 

• Especie: Tr imorphodon biscutatus guadruplex Smith 

$  srNONIM(A: 

• Trimorphodon biscutatus quadruplex Smith, 1 9 4 1 .  Proc. U .S .  Nat. Mus.  9 1  : 1 5 7 .  

Local idad típica: Estel í, Nicaragua. 

• Trimorphodon biscutatus Schmidt, 1928 .  F ie l  d. Mus.  Nat. H ist. Zool .  Ser. 1 2  

( 1 6 ) :  1 9 9 .  

e  Trirnorphodon biscutatus quadrup lex :  Meyer, 1 9 6 6 : 1 7 9 .  

B- DESCRlPClON: 

• Color: Smith ( 1 9 4 1  ), describe a esta especie como sigue: "color general gris: 

una barra de color café oscuro bordeado de negro este segu ido por una 

marca negra ancha en forma de "v" terminando lateralmente a la  par con l a  

boca ". Wi ison y Meyer ( 1985 ) ,  reportan a esta especie con una coloración 

1  



dorsal café grisáceo pálido, canela o café cruzada por 1 5  a  43 manchas oscuras 

s imples o divididas . . . .  una marca oscura en forma de "V" empezando en la 

frente. 

• Tamaño (mm): 

Chávez ( 1980)  reporta las s iguientes medidas: 

Longitud total, 1040; cola, 1 9 0  (No.  520 H H ) .  

Wi lson y Meyer ( 1985) ,  reportan una longitud máxima para especímenes 

hondureños,  de 1 564 mm. Además de señales que  Tr imorphodon biscutatus es una 

serpiente grande.  

C- HABITAT: 

Hardy y McDiarrnid, citados por Chávez ( 1980)  reportan que  "esta especie 

se encuentra er, los alrededores de áreas rocosas o pedregosas". Estas mismas 

características se observan en el parque "San Diego". Wi lson y Meyer ( 1985 ) ,  

ind ican que  esta especie habita en bosques húmedos tropicales, bosques secos, 

tropicales y bosques húmedos sub tropicales. 

D- HABITOS GENERALES: 

H ugo Hida lgo citado por Chávez ( 1980 )  indica que esta especie es terrestre, 

ocasional mente arbórea y de hábitos nocturnos. 



E- DISTRIBUCION; 

De acuerdo a Stuart ( 1963 ), esta especie ocurre en las bajas y moderadas 

elevaciones en la vertiente del Pacífico, desde Guatemala hacia el interior de Costa 

Rica. Sin embargo, según Wilson y Meyer ( 1985) ,  esta especie se distribuye por 

bajas y moderadas elevaciones (Q..1030 m) de la vertiente del Pacífico desde 

Suroeste de los Estados Unidos, hasta Costa Rica, también en la vertiente del 

Caribe en Guatemala y Honduras. 



17- Crotalus durissus Linnaeus 

A-TAXONOMIA: 

Según Bolaños ( 1984) y Van den Brule ( 1982)  

•  Clase: Reptilia 

• Orden: Squamata 

• Sub-orden: Serpentes 

• Fami l i a :  Viperidae 

• Sub-famil ia :  Crotal inae 

• Género: Crotalus L innaeus 

• Especie: Crotalus durissus L innaeus 

•  Sub-espec ie :  Crotalus durissus durissus L innaeus 

• SINONrMrA: 

• Crotalus s imus Latrei l le in ( 1802)  Sonn in i  and Lotrei l le ,  Hist. Nat. Rept., 3 :202.  

Localidad típica: "Ceylarr". 

• Crotalus durissus durissus Klauber ( 1 9 3 6 )  Occ. Pap. San Diego Soc. Nat. H ist. 

1 :4. 

B- DESCRIPcrON: 

• Color: Wilson y Meyer ( 1985) ,  ind ican que esta especie posee como patrón un 

par de líneas longitudinales paraventrales que  se extienden por el cuel lo y miden 



de una a cuatro veces la longitud de la cabeza; a continuación se observan una 

serie de 1 8  a  3 5  manchas en forma de diamante. El color de los rombos va de 

café claro a café oscuro intenso el resto del dorso del cuerpo varía desde un 

verde olivo clarísimo a un café verdoso oscuro. 

• Tamaño (rrim): Es una serpiente grande de "cascabel", con un cuerpo 

l igeramente triangular grueso. 

Bolaños (1984) reporta una longitud total promedio de 1500 mm. Y Wi lson 

y Meyer ( 1985) ,  una longitud máxima de unos 1800 mm. 

C-HABrTAT: 

Van den Brule ( 1982t  refiere a esta especie para zonas áridas y Bolaños 

( 1984)  para zonas semiáridas. 

Wilson y Meyer ( 1985) ,  para bosques secos tropicales y sub tropicales y 

bosques húmedos sub tropicales. 

D- HABITOS GENERALES: 

Van den Brule ( 1982 )  reporta a esta especie como terrestre. 

E- DISTRIBUCION: 

Según Allyn ( 1 9 5 6  ), Crotalus durrissus ocurre desde México, hacia el Sur 

pasando por Centro América y Sur América. S i n  embargo, Bolaños ( 1984)  reporta 

esta especie para zonas bajas y semiár idas del Pacífico a lo largo de Centro 



América excepto Panamá. No obstante Wilson y Meyer (1985),  señalan que 

Crotal us durrissus posee una distribución discontinua en elevaciones bajas y 

moderadas (50-1400 m), desde el Sur de Tamaulipas, México, en la vertiente 

Atlántica, y Sur de Michoacan, México en el Pacífico hasta Brasil y Argentina. 


