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RESUMEN 

El Parque Nacional Huatulco (PNH). al igual que otras áreas naturales protegidas 
del sureste de México ha sido poco estudiado: consecuentemente se carece de 
información suficiente sobre la riqueza biológica que contiene. El inventario 
ofidiofaunistico tiene como propósito el conocimiento de la composición y 
abundancia de las especies presentes. lo cual permitirá desarrollar estrategias y 
técnicas para el aprovechamiento sustentable. El presente estudio contribuye al 
conocimiento de la ofidiofauna del Parque, realizado de julio del 2000 a julio del 
2002. Se llevaron a cabo muestreos intensivos en transectos de longitud variable 
intentando recorrer diversos sitios de la reserva así corno un transecto carretero 
de 11 km. La vegetación muestreada corresponde a una Selva Baja Caducifolia. 
Fueron registradas 26 especies de ofidios, incluidas en 6 familias y 24 géneros; 8 
especies son endémicas de México y 1 para el Estado de Oaxaca. Dentro de 
estos registros encontramos a 16 especies (61.50%) en alguna categorla de 
conservación, y cuyas poblaciones tienen una abundancia relativa moderada; en 
cuanto a fa diversidad se encontró que fue mayor durante fa estación húmeda en 
comparación con la estación seca. En cuanto al Indice de similitud el PNH 
comparte un mayor número de especies con el Estado de Guerrero con un total de 
20 taxa, y es mas disimil con el Estado de Sinaloa compartiendo solo 10 especies. 
Con respecto a los hábitos el 57% son diurnas, el 31% son de actividad nocturna y 
el 12o/o son tanto nocturnas corno diurnas. Durante el transecto carretero se 
recolectaron a un total de 153 organismos de estos el 75.16% (109 ejemplares) se 
encontraron muertos sobre el asfalto; las familias de ofidios con mayor proporción 
de organismos muertos por atropellamiento fueron Colubridae con 60 organismos, 
y Viperidae con 16. De las 26 especies de serpientes registradas dentro del 
Parque. 6 contienen venenos capaces de infringir danos graves al hombre. sin 
embargo únicamente una constituye un peligro potencial debido a su tamano. 
conducta y hábitos. Es evidente que el Parque Nacional Huatulco es un refugio 
para algunas especies endémicas y otras que se encuentran en algún estatus de 
conservación. Este estudio además de contribuir al conocimiento de un grupo de 
animales poco estudiado en nuestro país, pennitirá su aplicación en los proyectos 
de manejo del Parque permitiendo asl que se sigan dando los procesos naturales 
así como su aprovechamiento en el beneficio de la sociedad en general. 



INTRODUCCIÓN 

La Selva baja caducifolia conocida también con el nombre de selva seca deben su 
nombre a que la mayor parte de las plantas (75%), que en ellas existen. pierden 
totalmente sus hojas durante una temporada del ano (estiaje). En donde la altura 
de los árboles es de 6 a 1 Sm (Garcla, 1969). 

Estos ecosistemas son considerados corno uno de los ambientes tropicales más 
amenazados en el mundo. únicamente en México, se calcula que la deforestación 
de estas selvas alcanza el orden de las 300 mil hectáreas anuales. Solamente el 
9% de las selvas secas en nuestro Pafs se encuentran en buen estado de 
conservación. Este valor para el caso del estado de Oaxaca, es menor 
calculándose en 6.1%. Tomando en cuenta el alto grado de deforestación 
alcanzado dentro de la ultima década, esto para la región de la Costa y Sierra Sur 
(22,000 has/año). y donde este ecosistema tiene una amplia distribución 
(González y Miranda, 1994). 

Estas selvas mantienen mayores concentraciones de géneros y especies de 
vertebrados endémicos, lo anterior se refleja dentro de la costa de Oaxaca en 
donde se han registrado hasta ahora, 55 especies de vertebrados endémicos para 
México, por lo que se ha considerado como de alta prioridad alcanzando el estatus 
de bioregión. Asl mismo, se ha ubicado a la zona de Huatulco junto con el área de 
Zimatan y Ayutla, como una de las tres regiones mas importantes para el 
mantenimiento de las selvas secas en México (CONABIO, 1998). 

El Parque Nacional Huatulco tiene caracterlsticas zoogeográficas muy 
importantes, son pocos los trabajos que describen y caracterizan los recursos 
faunisticos de su territorio, se citan para el área un total de 411 especies; de los 
cuales el 13.66% son reptilés (González y Miranda, 1994). 

La riqueza de especies en nuestro territorio. se debe por un lado a que se 
sobrelapan dos grandes regiones: la Neártica y la Neotropical dotándolo de un 
doble conjunto de especies: uno constituido por especies de origen o afinidad 
boreal que por lo común ocupan y dominan las porciones rnontanosas. con climas 
templados y frias y otro conformado por especies de afinidad tropical que habitan 
las partes bajas o medias, con climas cálidos secos o húmedos (Toledo, 1968). 

Asi pues la a=identada topografía y la variedad de climas han creado una gran 
cantidad de condiciones ecológicas para las especies de reptiles existentes en 
cada una de las regiones que conforman a México; siendo los saurios y serpientes 
los más favorecidos con estos factores biológicos (Flores-Villela, 1993a). 

México ocupa el primer lugar en riqueza de especies en reptiles. segundo en 
mamíferos y el cuarto en anfibios. Con un estimado de 717 especies es más rico 
que todo el continente australiano (686 especies), que Indonesia (alrededor de 



600) y mucho más rico que paises tropicales considerablemente mayores, como 
Brasil (467) e India (453). De las especies mexicanas, 321 son serpientes; esto es 
el 44.9% (Sánchez, 1998). 

Del grupo de los reptiles las serpientes desempeñan un papel ecológico 
importante como reguladores de poblaciones de insectos y pequeños vertebrados 
tales corno roedores, aves, otros reptiles y anfibios. Sin embargo la rnayorfa de 
estos organismos en México son poco conocidos y es muy probable que haya ya 
varias especies extintas y otras en proceso de desaparecer como consecuencia 
de la extensa destrucción de la selva y del asolvamiento de lagos, pantanos, ríos 
y lagunas. 

Actualmente las selvas mexicanas están sufriendo una destrucción acelerada 
debido a la creciente demanda de recursos, por tal motivo crece la necesidad de 
realizar inventarios sobre los recursos bióticos existentes y de aquellas especies 
que permitan desarrollar estrategias y técnicas para el aprovechamiento racional, 
asl como conservación de las mismas SEMARNAP (inédito). 

El Parque Nacional Huatulco, justifica su establecimiento por la posesión de una 
selva baja caducifolia en buen estado de conservación y contar con una buena 
representación de las especies de reptiles del trópico seco mexicano. Sin embargo 
es aún insuficiente la información sobre su composición ofidiofaunistica. y aún es 
mas escasa la información sobre su biologia y relaciones ecológicas. 
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ANTECEDENTES 
Durante varios años se ha venido acumulando información sobre la herpetofauna 
del estado de Oaxaca en un sinnúmero de publicaciones. La riqueza de anfibios y 
reptiles de este estado es grande y los primeros en denotarla fueron Smith y 
Taylor (1945, 1g45 y 1g50). quienes reportaron un total de 237 especies para el 
mismo. situándolo en ese entonces. corno el segundo Estado más rico de México. 
después de Veracruz. 

Simultáneamente Shannon 1g51 hizo una colección herpetológica para la región 
de San Lucas Carnotlan Oaxaca, haciendo algunas descripciones sobre la biología 
de las especies recolectadas. 

Por otro lado Holman 1g54 realizó una colección herpetológica; esta vez en la 
región de Tehuantepec, Oaxaca encontrando un nuevo reporte de plethodontido 
y cuatro mas de colúbridos para esta zona. 

Tres anos mas tarde, Webb y Baker (196g) realizaron una recolecta de anfibios, 
reptiles y mamíferos para conocer sus hábitats y distribución por tipo de 
vegetación asl como de localidades. 

Para la década de los ochentas, Campbell y Lamar (1g8g), hacen una recopilación 
sobre los Reptiles Venenosos de Latinoamérica, en el cual incluyen el Estado de 
Oaxaca; reconociendo solo cuatro taxa dentro de ta categorla de ponzonosos. 

Casas-Andreu et al c1gg6), publican un listado acerca de la distribución y notas 
sobre la conservación de la herpetofauna de Oaxaca; al efecto dividieron el Estado 
en 10 regiones fisiográfico-florlsticas y mencionan que de acuerdo a sus 
resultados la Planicie Costera de Oaxaca, es una de tas regiones más rica en 
cuanto a herpetofauna se refiere, en comparación con las otras regiones del 
Estado. El Parque Nacional Huatulco (PNH) se encuentra dentro de esta <egión. 

Actualmente se sabe que Oaxaca es el estado mexicano que tiene una mayor 
diversidad de especies en cuanto a anfibios y reptiles se refiere, con 397 taxa, de 
las cuales un 25o/o son endémicas de acuerdo con Casas-Andreu et al. 

Corno una ultima referencia encontrarnos que Rizo (2000), <eatiza una 
prospección ecológica de los anfibios y reptiles de las Bahlas de Huatulco, 
Oaxaca, seleccionando 38 sitios de colecta; como resultado <eporta a un total de 
53 especies de reptiles de tos cuales 26 taxa pertenecen a serpientes siendo esta 
lista ta que se cataloga como la más completa hasta et momento. 
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Asl mismo Barreta (2000), realizó un análisis ecológico y distribucional de los 
anfibios y reptiles de la región de Nizanda, Oaxaca; en el cual registra a un total de 
47 especies de reptiles de las cuales 17 pertenecen al grupo de los ofidios. 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al conocimiento de la ofidiofauna del Parque Nacional Huatulco. 

Objetivos Particulares 

'"l/VV Elaborar un inventario de las especies de ofidios presentes en el Parque 
Nacional Huatulco. 
'"l/VV Elaborar una lista anotada de la ofidiofauna del Parque. 
-..JVV Determinar Ja riqueza de las especies y su abundancia relativa. 
'"l/VV Detectar la presencia de especies endémicas, y/o en peligro de extinción. 
'"l/VV Evaluar la diversidad ofidiofaunistica en las épocas de sequia y lluvias. 
'"l/VV Comparar la riqueza de especies del Parque Nacional Huatulco con otros 
estudios similares en tipo de vegetación. para reconocer la relevancia de su 
ofidiofauna. 
'"l/VVConocer las especies potencialmente nocivas (venenosas y semivenenosas), 
así como la frecuencia de accidentes causados por las mismas. 
'"l/VV Aportar algunos datos sobre caracteristicas, hábitats, hábitos alimentarios y 
distribución general de las especies localizadas. 
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ÁREA DE ESTUDIO 

De acuerdo a la clasificación que realiza Ramammorthy el al (1998), al Parque 
Nacional Huatulco (PNH) se le ubica dentro de la zona Ecológica "Trópico 
Subhúrnedo". Esta zona tanto por su extensión como por su diversidad biológica 
se ubica dentro de las tres más importantes del Pais, sin embargo es también la 
zona que presenta la mayor tasa de transformación hacia los usos agropecuarios 
SEMARNAP (inédito). 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El PNH se sitúa entre las coordenadas geográficas 15°39'03.9 .. y los 15°48"3.43 .. 
de latitud Norte y 95•15·44_41 ·· y 96°06'8.63"" de longitud Oeste. ocupando el 
plano costero. las estribaciones de la Sierra Madre del Sur y la plataforma 
continental correspondiente. Politicarnente pertenece al Municipio de Santa Maria 
Huatulco (SMH). Oaxaca dentro del territorio expropiado por FONATUR (INEGI, 
1996). 

De forma general las colindancias del PNH son al Norte los terrenos comunales de 
SMH; al Sur el Océano Pacifico (de punta Sacrificios a punta Violin); al Este la 
zona urbana de La Crucecita y la cuenca baja del arroyo Cacaluta; y al Oeste la 
cuenca del arroyo Xuchilt. El PNH cuenta con una superficie delimitada por una 
poligonal de 11,890.98 ha de las cuales 6,374.98 ha. son terrestres y 5,516.00 ha. 
pertenecen a la zona marina SEMARNAP (inédito), (Ver figura 1 ). 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de KOppen modificado por Garcia (1973), el tipo de 
clima prevaleciente en la zona es el Aw"(w)ig, caliente subhúmedo con lluvias en 
verano mayores al 90%. Este es el subtipo menos húmedo de los cálidos 
subhúrnedos, con una precipitación del mes mas seco menor a 50 nvn. La 
temperatura media anual oscila entre los 20º y 29ºC y la temperatura minima 
extrema no liega a ser menor a los OºC). Se presentan dos estaciones bien 
definidas, la de lluvias (comprendida entre mayo y noviembre), seguida de un 
largo y marcado periodo de sequia, que puede durar de cinco-ocho meses 
(González y Miranda 1994). 

Su ubicación dentro de las estribaciones de la Sierra Madre del Sur, hace que el 
régimen pluvial sea de tipo torrencial y de corta duración, reportando una 
precipitación media anual de entre 1000 y 1500 mm, de los cuales casi el 97% se 
presentan durante el verano (Julio-Octubre). Donde nonnalmente se presenta una 
canicula en el mes de Agosto SEMARNAP (inédito). 
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Las lluvias durante este periodo están determinadas por la influencia de los 
eventos ciclónicos producidos sobre el Pacifico. Por su parte las lluvias presentes 
durante el invierno son ocasionales e influenciadas por los vientos alisios que 
afectan a todo el pais. as( corno por las perturbaciones ciclónicas provenientes del 
Caribe. 

VEGETACIÓN 

Castillo-Campos et al (1997), dentro de su propuesta de ordenamiento territorial 
para la zona de las Bahfas de Huatulco, reporta un total de 74 familias, 260 
géneros y 384 especies de plantas para la zona. Entre la lista destacan: Bursera 
coyucencis y Pareskia lichnidif/ora corno raras: Guaiacum couteri como 
amenazada y Cordia e/eaganiodes corno en peligro de extinción. 

Las familias mejor representadas corresponden a las Leguminosae, 
Euphorbiaceae, Poaceae (gramineas), Rubiaceae, Asteraceae (compuestas), 
Burseraceae, Convolvulaceae, Apocynaceae. Boraginaceae, Cucurbitaceae. 
Malvaceae, Po/ygonaceae, Solanaceae, Cactaceae, Capparidaceae y 
Malpigunaceae. También reconocen nueve tipos de vegetación, formando un 
gradiente que va desde la costa hasta las cimas de las sierras bajas y lomerfos, 
siendo la selva baja caducifofia la comunidad vegetal mejor representada, 
reportando una media de 21 a 40 especies por cada 100 m2 tomando en cuenta el 
estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo, lo que da idea de su alto potencial asl como 
la vegetación secundaria derivada de esta Castillo-Campos et al, (1g97). 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA 

La vegetación predominante en el Parque Nacional Huatulco es la Selva Baja 
Caducifolia, también conocida como selva seca (modificado de Castill~ampos 
1997) es la comunidad más caracterfstica y ampliamente distribuida en toda la 
zona. Es un tipo de vegetación propio de climas cálidos y estaciónales: está 
dominada por especies arborescentes que pierden sus hojas en la época seca del 
año y durante un lapso variable (Walter, 1971; Rzedowski, 1978; Murphy y Lugo, 
1986). 

Esta comunidad se desarrolla entre los O y 1,000 m.s.n.m. aunque frecuentemente 
se le localiza sobre los 1.500 m.s.n.m. en laderas de cerros con suelos someros o 
muy pedregosos (Rzedowski, 1978), regularmente se establece en sitios donde la 
temperatura mínima nunca es inferior a OºC y las medias anuales se encuentran 
entre los 20 y 29ºC. La lluvia es estacional y se presenta una marcada temporada 
de sequía que cubre regularmente 6 meses del ano (Murphy y Lugo, 1986). 

Los componentes arbóreos son de baja altura (entre cuatro y 12m), generalmente 
pierden sus hojas durante un periodo de seis 01eses aproximadamente. Las 
trepadoras y epifitas son escasas, a excepción de las canadas. De estos 
organismos se pueden citar a: lpomea bracteata. Arrabideae litara/is, Cydista 
diversifolia y Combretum Fruticosum. Las cactáceas columnares y 
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candelabriforrnes (órganos). también se encuentran en esta selva, e imprimen un 
sello particular de alta calidad estética a la fisonomla del paisaje (Castillo-Campos 
et al, 1997) Entre las especies de árboles más frecuentes se encuentran las 
siguientes: Amphipterygium adstringens (cuachalalate), Apoplanesia panicu/ata 
(palo de arco), Bursera simaruaba (papelillo), Caesalpinea eriostachys (palo 
iguanero) Ceiba aescualifo/ia (pochote) Cochlospermum vitifolium (panicua), 
Comoc/adia engleriana (hincha huevos), Lonchocarpus constrictus, Gyrocarpus 
jatrophifolius, Guettarda elliptica, Lysiloma microphyl/um y Spondias purpurea 
(ciruelo); entre otras especies de lianas caracteristicas aparecen lpomoeba 
bracteada, Arrabidaea litoralis, Cydisla diversifo/ia y Combrelum frulicosum 
(Castillo-Campos et al. 1997). 
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ESTADO DE OAXACA 

PAISA.IE TERRESTRE 

A. CUENCA CHACHACUAL 

B. ZONA DE LOMERIOS, CUENCAS 
CACALUTILLA. CACALUTA Y CAUCE AL TO DEL 

CACALVTA Y AR.ROYO TELOLOTE. 

C. ZONA DE. LAGUNAS DE ARENAL 

O. PAJSIUE ARENAL (ZONA DE INFLUENCIA 
DEL POBL.ACO EL ARENAL 

E. LA GARrT A. AL TOS DE XUCHIL T Y DE 
CA CAL UTA 

F. PAISAJE DE SABANAL Y ARROYO 
CACALUTILLA. 

G. PAIS~E NORTE DEL PARQUE 

H. PUNTA MAGUEY. 

l. PAISAJE DE ISLAS SAN AGUSTIN, LA 
BLANCA Y CACALUTA 

PAISA.IE 
MARINO 

l.BAHIASAN 
AGUSTIN. 

11. BAHIA JICARAL. 

111.BAHIA 
RISCAULLO. 

rv. BAHlA 
CHACHACUAL - LA 

INDIA 
V. BAHIA CACALUTA. 

VI. BA.HlA MAGUEY -
PUNTAVIOLIN. 

VII. ZONA MARINA 
RIBEREÑA. 

VIII. ZONA MARINA 
OCEÁNICA 

ZONAS DE INFLUENCIA 

1. BA.JOS DE CACALUTA 

2. SAN AGUSTIH-A:ISCAUUO Y 
ZONA DE LAGUNAS DE EL 

ARENAL. 
3. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 

ESTE. 

4. BAJOS DE EL ARENAL 

5. SELVAS ARENAL-COYULA 

8. LOMERIOS ZONA NORTE. 

Figura 1. Mapa dl!ll PmQUll NaaoNll Huau'-=O y su zonrflCaCIOn. Tomaclo del ProgfWNI de Mmnmto clel PHH (inedia) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

8 



FALTA 
PAGINA 

!~ 



MÉTODOS 

El presente estudio se realizó de Julio 2000 a Julio 2002 y se dividió en dos fases. 

La primera fue la realización de una revisión bibliográfica de las especies de 
serpientes registradas para la región costera del pacifico en Oaxaca (en la cual se 
encuentra el área de estudio); de esta revisión se conformó una lista sobre las 
especies de posible ocurrencia dentro del Parque Nacional Huatulco (PNH) y sus 
inmediaciones. 

La segunda consistió en la realización de recolectas de ofidios; esto se efectuó en 
12 muestreos con duración de seis días en promedio. cada uno con una 
periodicidad de uno o dos meses, en distintas áreas de la Reserva y sus 
inmediaciones (ver Cuadro 1 y 2). 

ALTITUD 
LOCALIDAD COORD~NADAS fm.s.n.m.) ZONIF~~~_CION VEGETACION 

l. Cuenca Chachacual 15º 42" 31- y 96º 12' 21" 5 Zona nú_!:~ Selva ea·a 

11. Bahia Cacaluta 15° 43' 54 .. V 96° 09' 26"' 12 Zona núcleo Selva ea·a 
Zona de 

111. Paisª-ie de Sabana! 15º 46º 44-y 96º 11· 38 .. 85 amorti~miento Selva Baia 
Zona de 

IV. Arroyo Xuchilt 15º 46" sr u 96º 12· 31 .. 75 amortinuamiento Selva Mediana 

V. RiO Conalita 15º 42' 47'º V 96º 12' 19" 30 Zona aledana Veaetación Rioarfa 

VI. ea·os del Arenal 151 43· 4a.a· 961 15' 19_2- 28 Zona aledana Selva Bala 

Cuadro 2. Locahdades y frucuenci.a de rec:andos m.ahz.ados dentro del PNH y sus tnmediactOOeS, en donde O- d1uma, N
noauma 

Num. de viatta• •I PNH 

1. Cuenca Chachacual 

11. Pla a Cacaluta 

111. El Sabana! 

Dlat.-ncla NConidai en 
Km 
18.0 
3.0 

152.0 
16.0 
6.0 
2.0 
3.0 

Las recolectas se efectuaron realizando muestreos diurnos y nocturnos entre la 
vegetación, veredas y ríos: los recorridos fueron en áreas de extensión variable; 
por medio de una búsqueda intensiva en el suelo, entre la hojarasca, bajo tocones. 
en los árboles, en cuerpos de agua y entre las rocas (Karns, 1986; Sirnmons, 
1987). La captura de los organismos fue hecha con la mano, el pie, pinza y/o 
gancho herpetológico. Para cada espécimen capturado, se tornaron los siguientes 
datos en su respectiva etiqueta: hora de captura. fecha, localidad, coordenadas 
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geográficas con un GPS (sistema de posicionamiento global), organismo 
colectado (anotando el nombre a nivel de genero), altitud, hábitat. asl como, tipo 
de sustrato o microhábitat en que fue encontrado el ejemplar. Se consideraron 
también registrós visuales cuando no fue posible la captura (Karns, 1986; Pisani y 
Villa, 1974; Simmons 1987). De cada organismo recolectado se obtuvo la Longitud 
Hocico Cloaca (LHC) (0±0.1 mm); Longitud de la Cola (LC) (0±0. 1 mm) y Peso 
Total (PTO) (0±0.1 gr). 

Así mismo se realizaron recorridos nocturnos y diurnos en un Transecto Carretero. 
utilizando un vehlculo automotor a una velocidad de 30 a 35 km/h sobre la 
carretera Federal 200, el transecto tuvo una longitud de 11 km sobre el limite del 
Parque y sus inmediaciones. Se iniciaba desde el entronque de la Carretera 200 y 
el ingreso al complejo turístico Huatulco y se terminaba en la entrada del 
aeropuerto internacional de Huatulco. 

Se recolectaron los organismos encontrados, ya sea atropellados o vivos sobre Ja 
misma, anotando para cada organismo: coordenadas geográficas. fecha, hora, 
temperatura ambiental y del sustrato así como nombre a nivel de género. en una 
etiqueta, los organismos que no estaban muy dañados fueron medios (LHC y LC), 
pesados (PTO) y sexados en base a la presencia de los hemipenes. Los 
organismos muertos fueron fijados con formaldehido al 10% para la posterior 
revisión de gónadas y estomago (Pisani y Villa, 1974; Simmons, 1987). Los 
organismos vivos fueron retirados de la carretera, sexados. medios (LHC y LC) y 
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pesados (PTO) y se revisó el contenido del estomacal con el método de 
regurgitación forzada y posteriormente fueron liberados, cerca de donde se 
localizaron pero procurando hacerlo dentro de la vegetación. 

Los especirnenes fueron determinados con descripciones originales, claves y 
revisiones taxonómicas de Alvarez del Toro (1982); Campbell y Larnar (1989); 
Casas-Andreu et al, (1996); Flores-Villela et al, (1995); Garcia y Cevallos (1994); 
Ramirez-Bautista (1994); Smith y Taylor (1945) y Wilson y Meyer (1982). 

El arreglo de laxa a nivel de órdenes y subórdenes se baso en Dundee (1989). 

Se elaboraron fichas informativas con aspectos de biologla y distribución de cada 
especie encontrada, incluyendo las observaciones hechas en campo e información 
bibliográfica (Álvarez del Toro, 1982; Bellairs, 1975: Campbell y Larnar, 1989; 
Casas Andreu et al, 1996; Casas-Andreu, 1997; García y Cevallos, 1994; Landy et 
al, 1966; Lee, 1996; Meyer, 1966; Myers, 1974; Ramirez-Bautista y Smith, 1992; 
Ramirez-Bautista, 1994; Scott et al, 1983; Smith y Taylor 1945; Stuart, 1943; 
Werler y Smith, 1952; Wilson y Meyer, 1982). Cada ficha incluye: el nombre local 
que recibe en otras localidades y el nombre que reciben por los lugareños de 
poblados aledaños al parque, caracteristicas morfológicas para su determinación a 
nivel de especie, hábitat, hábitos, distribución en el pals y/o estado de Oaxaca y 
abundancia relativa en base a lo registrado en campo. Esto se realizó con la 
finalidad de aportar información que pueda servir a la administración del PNH en 
su labor de vigilancia, conservación y divulgación. 

La abundancia relativa de las poblaciones de cada especie se estableció 
siguiendo el criterio considerado por Lazcano-Barrero et al (1992), en donde una 
especie es considerada "rara" (R) cuando en un muestreo anual se registra por 
colectas u observaciones uno o dos ejemplares: "Común" (C) cuando se registran 
de tres a diez ejemplares y "abundante" (A) cuando sé registran a mas de diez 
ejemplares. Debido a que el presente estudio se llevó a cabo en dos años, para no 
sobreestimar la abundancia se calculó el promedió de observaciones entre los dos 
anos para asignar a las especies su categoría. 

Para determinar el endemisrno y categoría de conservación de las especies se 
consideraron los criterios de la NOM-059 ECOL-2001 (D.O.F, 2002) y Flores
Villela (1993b). 

Para estimar la diversidad ofidioraunistica en las dos épocas del año; sequia 
(diciembre-abril) y lluvias (mayo-noviembre) se aplicó el Indice de Diversidad de 
Simpson 1974; (tomado de Pianka, 2000). 

D= 1 /I;pi2 

Donde: 
D = Diversidad. 
Pi = Proporción de individuo de cada especie. 
1 = Con respecto al total 
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Para comparar la riqueza ofidiofaunistica del Parque Nacional Huatulco, con otras 
áreas similares se seleccionaron seis localidades con selva baja sobre la Costa 
del Pacrfico que cuentan con inventarios herpetofaunisticos; dichas selvas se 
encuentran insertas en la vertiente del Pacifico y corresponden a: Sinaloa. (Hardy 
y McDiarmid,1969); Guerrero, (Saldaña y Pérez, 1987); Nayarit, (Lozano, 1993); 
Charnela en Jalisco, (Ramirez-Bautista, 1994); Michoacán, (Huacuz, 1995) y 
Nizanda-Oax, (Barreto, 2000). 

Se decidió comparar la riqueza de ofidios de estas regiones. ya que su vegetación 
dominante al igual que la zona de estudio del presente trabajo, es la Selva Baja 
Caducifolia. La comparación se realizó mediante el Indice de Similitud de 
Sorensen a través del Software SPSS versión 9.0. 

Sorensen = 2c/A+B 

Donde: 
A es el número de especies de la muestra 1 . 
B es el número de especies de la muestra 2. 
C es el número de especies compartidas. 

Este indice resalta la importancia de las especies compartidas, al duplicar el valor 
de estas en la formula ("2c"), mientras que da el mismo peso a las muestras que 
se están comparando ("A+B"). Este indice va de 0-1 donde valores cercanos a uno 
son los rraas similares y nos permite conocer que estudios son más parecidos en 
cuanto a las especies que comparten. 

Para conocer la incidencia de mordeduras por serpientes venenosas y 
semivenenosas en la zona, se solicitó información sobre morbilidad y mortalidad 
en dos fuentes; la primera fue del el hospital de la Marina Nacional ubicado en la 
Crucecita Huatulco y la Dirección de Salud Publica Municipal, ubicada en Santa 
Maria Huatulco (Cabecera Municipal); a las que se les solicitó información sobre 
morbilidad y mortalidad, sin embargo el número de accidentes no es del todo bien 
conocido pues solo se registran corno .. animal ponzonoso'" sin especificar si se 
trata de serpientes o arácnidos. La segunda fuente fue la realización de 
entrevistas. a algunos de los habitantes de las comunidades que se encuentran 
cercanas al parque, tales como Santa Maria Huatulco, Bajos del Arenal, Arroyo 
Xuchilt y Piedra de Moros; con el auxilio de ilustraciones, fotograflas y la 
convivencia con miembros de dichas comunidades; el cuestionario se aplicó a 14 
personas, mayores de edad y con al menos 10 años de vivir en la región. En las 
entrevistas se preguntó lo siguiente: 

~~..!.~::;~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
FECHA: 
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1.- ¿Conoce algunas serpientes venenosas de la región? ¿Que nombres les dan? 
2.- ¿En que lugares las encuentra con más frecuencia? 
3.- ¿Ha tenido un accidente con alguna de estas serpientes. o sabe de alguien que 
fuera mordido "picado"? 
4.· ¿Que tipo de atención recibió? (casera, médica, otra) 
5.- Cuándo se encuentra a una de estas serpientes ¿Qué es lo que hace? 

SEXO: 
EDAD: 

Con la finalidad de conocer algunos datos sobre la biología de las especies, se 
revisó el contenido estomacal, asi como la condición de las gónadas de los 
organismos recolectados en campo, ya sea atropellados o capturados (Se 
consideran también a los dos organismos usados para la verificación de especie. 1 
macho y 1 hembra); para este caso se les sacrificó por medio de eutanasia (por 
congelamiento), posteriormente su preparación se realizo fijándolos en 
formaldehido al 10% durante tres dias (para la fijación de los tejidos) y 
posteriormente se enjuagaron con agua corriente para ser conservados en alcohol 
etilico al 70o/o, con su correspondiente etiqueta conteniendo los datos de recolecta 
(Altig, 1970; Pisani y Villa 1974). Así mismo se consideraron datos originales 
obtenidos en campo (horarios de actividad y hábitat). 
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RESULTADOS 

Los registros en campo de ofidios en el PNH, corresponden a 26 especies 
incluidas en seis Familias y 24 Géneros; de éstas. ocho especies son endémicas 
de México y una para el Estado de Oaxaca, de las cuales siete pertenecen a la 
familia Colubridae. una a la familia Elapidae y otra a la familia Viperidae. De los 26 
taxa registrados, 16 se encuentran dentro de alguna categoria de conservación. 
Por otro lado encontrarnos que un género se sei"iala corno nuevo registró para Ja 
zona; lrnantodes, para la Región Costera del Pacifico conformada por los distritos 
de Jamiltepec. Juquilla. Pochutla; y Pseudoleptodeira para el Estado de Oaxaca 
(Cuadro 3 y para información de las especies ver el Anexo 1). 

ACUMULACIÓN DE ESPECIES 

En la Figura 2, se presenta el incremento acumulado de especies desde Julio del 
2000 cuando se efectuaron los primeros muestreos en campo, hasta Julio del 
2002 cuando se realizó el último recorrido para el área de estudio. Se observa que 
de Julio del 2000 a Enero del 2001 hubo un incremento constante. notándose un 
nuevo repunte para el mes de Noviembre del 2001. 

A partir del mes de Julio del 2001 hasta Marzo del 2002 se puede apreciar cierta 
estabilización, pero se puede ver un incremento mas entre los meses de Mayo y 
Julio del 2002; demostrando que aun no se alcanzó el total de especies posibles. 
Esto sugiere que en subsecuentes muestreos se pueda incrementar el número de 
laxa. 

Mes 
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Cuadro 3. Ofidios registrados y de posible ocurrencia en el Parque Nacional Huatulco. * registro en campo, -regislró por 
lrteratura, E .. endémcas, EO • End6mM:a de Oaxaca; R• • rara. A• • abundante, e· • comün; A • amenazada, Pr a 
>ra1ecci0n es-· ... 

Suborden SERPENTES 
FAMILIA: Boidae 

Boa constrictor imoerator 
FAMILIA Colubrtdae 

Conophis vittatus vittotus 
Drvmarchon corais unicolor 
Drvmobius maroaritiforus 
lmantodes aemmistratus 

Lampropeltis triangulum ne/son/ 
Leotodeira annulata 

L. maculata 
L. nigrofasciata 

Leotonhis diolotroois 
Manoleois outnami 

Masticoohis mentovarius 
Oxybelis aeneus 

Pseudoleotodeira uribei 
Rhadinaea decorata 
Salvadora lemniscata 

S. mexicana 
Senticolis triasois 

Stenorrhina fmminville 
Symohimus leucostomus 
Trimorphodon biscutatus 

FAMILIA: Elanldae 
Micrurus booerli 

M . browni browni 
Pe/amis platurus 

FAMILIA: Leoto-..,.hlooidae 
Leototvohloos aaudotv 
FAMILIA: Loxocemld-

Loxocemus bicolor 
FAMILIA: TvahiODldae 

Ramohorvnhloos braminus 
FAMILIA:Vipertdae 

Agkistrodon bilineatus bilineatus 
Crotalus durissus 
Porthidium dunni 

<> o 

¡¡¡ 
.. .. 

¡¡¡ i 
NOMBRE LOCAL 

Palancacoa. . 
Rayad ita 

. 
E 

Tilcuate . 
Matzacoa . 
Culebra . 
Coralillo . 

Traca sacos . .. . 
Culebra verde . E 

Ranera . E . E 
BeiuQuilla . . E 

Coralillo hembra . 
Correlona . E .. .. 
Correlona . 

Chirrionera . E 
Sorda . 

Coralillo . EO 
Coralillo . 

Semiente marina . 
Alfilerillo . 
Le chilla . 

.. 
Bosalillo . 

Chichuoale . 
Chatilla . E 
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e· A 

R" A 
R" 
C" 
A" Pr 
R" A 
A" Pr 

R• 
e· A 
e· 
R" A 
e· 
R" Pr 
R" 
C" Pr 

R" 
R" Pr 
C" Pr 

R" Pr 
C" Pr 
e• 

R" 

e:" Pr 

R" Pr 
R• Pr 
A• A 
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ABUNDANCIA RELATIVA 

En la Figura tres se observa el porcentaje de cada categorla de la abundancia 
relativa de las especies registradas por observación directa en el Parque Nacional 
Huatulco. Se encuentran como "raras" (R) el 57% (15 laxa). las especies en la 
categorla "común" (C) constituyen el 31% (8 laxa). y finalmente el 12% (3 taxa). 
son"abundantes -(A). 

DIVERSIDAD 

Con respecto a la Diversidad en la época de lluvias (mayo - noviembre) con el 
incremento de temperatura y humedad favorecen la actividad del total de especies 
reportadas en campo (26). así mismo en esta época se presentaron los valores 
mas altos en diversidad y de riqueza. Para la época seca. se registró un valor mas 
bajo en riqueza (16 especies). asl mismo presento un valor mas bajo en diversidad 
(Cuadro 4 y Figura 4) Anexo 11. 

ESTACION DIVERSIDAD 
HUMEDA 9.25 

SECA 8.47 
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i 
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----Oct--00 --------¡ J Ago-00~ .............. .. 
u.i .Jul-00 

o 2 4 6 8 10 12 14 

NUM. DE ESPECIES 

Figura S. Ríqueza de~,.. a llipaCa ~y aeca. 

COMPARACIÓN DE LA OFIDIOFAUNA DE SIETE SELVAS BAJAS 
CADUCIFOLIAS, DE LA VERTIENTE DEL PACÍFICO. 

En la Selva Baja Caducifolia de la zona costera del Pacifico del Estado de 
Guerrero se presenta el mayor número especies registradas (40) seguida por 
Sinaloa con 32 y Chamela con 33 sp; se presenta al PNH con un total de 26 taxa, 
seguido por el Estado de Michoacán con 22 registró&; la región de Nizanda con 17 
especies y por último a Nayarit con tan solo 16 registrós; en total se obtuvieron a 
68 especies disimiles dentro de las siete localidades (Figura 5). 
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5 

o =de ICS 

Localidades 

Flguni 6. 0.-lddMJna ele aae iOcalclales de la vertenle del paclfco PNH. Parque Nacional Huacum, NI, 
Nczanda: GUE, ~;MI. Michollc*l; CH. Chamlll!lla; NA,~ SI.~ 

SIMILITUD 

Con respecto a la matriz de similitud, el PNH guarda una mayor similitud con el 
Estado de Guerrero (0.606) con 20 laxa compartidas, seguido por Nizanda
Oaxaca (0.605) con un total de 13 especies similares; observando también que la 
mayor disimilitud se presenta con el Estado de Sinaloa (0.345) con tan solo 10 
laxa similares (Cuadro 5). 

GlJE ~;MI llicham:an· CH,_.._ _ ____. __ NA ',..,_-....!..SI ~-

PNH SI 
PNH 

SI 0.345 
CH 0.552 0.594 
MI 0.542 0.444 

NI 0.605 0.327 
NA 0.381 0.5 

GUE 0.606 0.417 

CH MI NI NA 

0.667 

0.531 0.564 
0.542 0.526 0.424 

0.583 0.516 0.491 0.429 
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TRANSECTO CARRETERO 

Se recolectaron a un total de 153 organismos de estos el 71.24% (109 ejemplares) 
se encontraron muertos sobre el asfalto; las familias de ofidios con mayor 
proporción fueron Colubridae con 70 organismos y Viperidae con 16 (Figura 6). 

28 

~-~'~-1-º_--.-Js.12_9.._,,~ 

Figura 7. Nümero de organismoa ~ par fsnilia <• cdumna de 6a izquierda ~ el n.:wnero tcc.I de 
A!!giStrOs (~ u abMlrvadoa) por filn1ilia; y la c:aumn. de ta dlln!!cha ncm indica el nümero de orgmniamas _,_ 

De las 26 especies reportadas por este estudio el 57% (15 laxa) son de hábitos 
diurnos. el 31% de actividad nocturna y el 12% activas tanto de día como de 
noche. 

De acuerdo al uso de microhabitats de cada laxa podemos encontrar; especies 
arborícolas 16% (lmantodes gem111istratus, Oxybelis aeneus, Leptophis diplotropis 
y Boa constricto,,, fosoriales 24o/o (Micrurus b. browni, Rhadinaea decorata, 
Porlidium dunni y Loxocemus bicolorj; terrestres 60°/o (Leptodeira annulata, 
Drimorbius margariliferus, La111propellis triangu/um nelsoni, Masticophis 
mentovarius, Salvadora lemniscata. Stenomyna frerninville. Pseudoleptodeira 
uribei y Crotalus durissus) Wake y Lynch (1976). 
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ESPECIES POTENCIALMENTE 
SEMIVENENOSAS). 

NOCIVAS (VENENOSAS y 

Del total de 26 especies de serpientes registradas dentro del PNH, seis (23%) 
contienen venenos capaces de infringir danos graves al hombre. sin embargo 
únicamente una (Crotalus durissus) constituye un peligro potencial debido a su 
tamaño. conducta y hábitos (Figura 7). 

[•Inofensivas ·¡¡venenosas 1 

Las dos especies de coralillo. Micrurus bogerti y Micrurus b. browni son pequenas, 
rara vez sobrepasan los 50 an de longitud total. Son de hábitos nocturnos, 
presentan los colmillos en la porción posterior de la boca (proteroglifas). y su 
vistosa coloración representa una senal de advertencia por lo cual son detectadas 
fácilmente y también por ser bien reconocidas por los pobladores de la región no 
se encontraron casos por mordedura con estas especies. 

La única nauyaca encontrada para la zona Porthidium dunni, conocida localmente 
con el nombre de "chatilla". es una especie pequena. de aproximadamente 40 cm 
de longitud total, de hábitos diurnos y nocturnos; aunque la reportamos como 
"abundante", no es muy conocida por los pobladores de la región; y a pesar de ser 
una especie solenoglifa. no se ha reportado accidente alguno con esta especie;. 

Agkistrodon b. bi/ineatus, reconocida por los lugareños como bosalillo, de 
aproximadamente 60crn de longitud total, es una especie de hábitos diurnos y 
altamente peligrosa por lo activo de su veneno; no hay registros de accidentes 
causados por está serpiente. 
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Pelamis platurus (serpiente marina), se le encuentra en las playas y Bahias de la 
zona. presenta un activo veneno neurotóxico. Afortunadamente es raro su 
contacto con el hombre, debido principalmente a que son totalmente marinas e 
inhábiles para desplazarse en tierra, además de ser poco irritables por lo que 
algunas veces los niños llegan a jugar con ellas creyendo que son inofensivas, no 
se reporta ningún accidente con esta especie. 

Por último encontran10s a la especie Crotalus durissus, causante de accidentes 
debido principalmente a sus hábitos. Es una serpiente de gran tamaño. 
aproximadamente 2m de longitud total, frecuenta las zonas perturbadas (cultivos) 
en busca de roedores, tlacuaches y otros vertebrados pequeños o medianos de 
los cuales se alimenta generalmente durante la noche; al ser molestada o sentirse 
amenazada desarrolla una conducta defensiva, por lo que constituye un peligro 
potencial para los campesinos: es precisamente esta especie la senalada como la 
autora de dos accidentes por mordedura: sin consecuencias fatales, en los últimos 
1 O años de acuerdo al sector salud de la zona. 

ENTREVISTA 

Actualmente se carece de información acerca de mortalidad causada por 
serpientes en Oaxaca; del análisis de la entrevista efectuada a 14 personas en las 
localidades antes mencionadas fue posible rescatar la siguiente información: para 
la pregunta de ¿Conoce algunas serpientes venenosas de la región? ¿Qué 
nombres les dan? 12 de los encuestados respondieron conocerlas y los nombres 
más comunes fueron, vlbora de cascabel, coralillo, chatilla, coralillo hembra 
(nombre que le dan a la especie Rhadinaea decorata, la cual es inofensiva), 
bosaliflo; las dos personas restantes, las desconocfan en vivo y consideraban a 
todas venenosas. 

A la pregunta ¿En qué lugares las encuentra con Olas frecuencia?, las respuestas 
en orden de importancia fueron: en los cultivos. entre el monte, en Jos rios, 
charcas, dentro de los troncos y en las casas durante la noche. 

A la pregunta tres ¿Ha tenido un accidente con alguna de estas serpientes, o sabe 
de alguien que fuera mordido "picado"?, solo se respondió afirmativamente por 
seis de los entrevistados, de igual forma la pregunta sobre ¿qué tipo de atención 
recibió: casera, médica; otra?. en dos de los casos la atención fue medica en 
donde los accidentes habían sido causados por vlboras de cascabe.I (Crota/us 
durissus), mientras que los cuatro casos restantes recibieron atención empírica 
cuyas mordeduras hablan sido causadas por especies consideradas 
semivenenosas u opistoglifas, afortunadamente ninguno de consecuencias fatales, 
y solo sufrieron de hinchazón local y alta temperatura corporal temporalmente. 

Para la última pregunta, ¿Cuando se encuentra a una de estas serpientes ¿Qué 
es lo que hace?. 11 de los entrevistados respondió "matarlas a todas" y tres 
manifestaron eliminar solo a las venenosas. 
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DISCUSIÓN 

El conocimiento sobre la riqueza y abundancia, de las especies de ofidios del 
parque y sus inmediaciones, permite obtener una serie de datos que tendrán 
varias ap!icaciones dependiendo de los objetivos planteados por cada usuario. En 
el Parque Nacional Huatulco, se encontró una vasta riqueza de ofidios, (26 
especies) que representan el 20.63% de especies reportadas para el estado de 
Oaxaca; el 96.29% de lo reportado por Casas-Andreu y colaboradores (1996), 
para la región Costera del Pacífico que registran a 27 especies de ofidios, y un 
92.3% con respecto a lo reportado por Rizo, (2000) que reporta un total de 26 
especies para las Bahías de Huatulco. 

El presente estudio se desarrolló dentro del municipio de Pochutla, en el cual con 
base en, los resultados obtenidos no se reporta la presencia del género 
lmantodes. Se Indica así una ampliación de distribución para esta región; esto en 
base a la revisión de fa lista de ofidios para el estado de Oaxaca, elaborada por 
Casas Andreu y colaboradores (1996), en la cual encontramos que este género se 
encuentra reportado solamente para los distritos de Tehuantepec y Juchitan 
relativamente cercano al PNH por lo que no resulta raro su presencia en el área de 
estudio. 

Aunque en nuestro estudio se reporta a los géneros lmantodes (18 organismos) y 
Leptodeira (24 registrós) como "abundante", estos no se encuentran reportados 
dentro de la lista de ofidios elaborada por Rizo (2000) para las Bahías de 
Huatulco. Por otro lado Porthidium dunni a pesar de ser una especie considerada 
también como abundante; no se encuentra registrada para la Región Costera del 
Pacifico, del trabajo realizado por Casas et al, (1996). 

Por otro lado encontramos a la especie Pseudoleptodeira uribei como nuevo 
registró para el estado de Oaxaca, el cual no se encuentra dentro de las listas de 
ofidios elaboradas por Casas-Andreu et al, (1996) y Rizo (2000). Cabe mencionar 
que Ramirez-Bautista (1994) considera a esta especie como endémica para la 
región de Chamela, Jalisco. Su presencia en el municipio de Pochutla, Oaxaca, 
muestra que en realidad la especie presenta una distribución más amplia (García
Collazo et al. en prensa) y posiblemente se encuentre dentro de otras regiones de 
la planicie costera; el que no se haya registrado con anterioridad puede deberse a 
los hábitos de la especie, a que tal vez no es muy abundante y a que la región 
costera del Pacifico no ha sido debidamente muestreada. 

Aunque diversas zonas del PNH no fueron muestreadas completamente, como las 
de dificil acceso por sus peculiares características, tomando en cuenta el estrato 
arbóreo, arbustivo y herbáceo; se considera que pueden albergar a otras especies 
más de ofidiofauna, lo cual propiciaría un inaemento en el número de especies, 
como lo muestra la grafica de especies acumuladas y el no haber registrado 
algunas especies reportadas por estudios previos. 
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De las especies hasta ahora confirmadas para el Parque Nacional Huatulco, 
encontraIT10s que nueve (33.33º/o), son endémicas; a diferencia de seis reportadas 
por Casas et al, (1996) para toda la Planicie Costera del Pacifico de Oaxaca la 
cual esta constituida por los distritos de Jamiltepec, Juquila y Pochutla, (en este 
último se encuentra nuestra área de estudio); sin embargo Rizo (2000), considera 
a solo cuatro especies para las Bahlas de Huatulco: cabe resaltar que de estas 
nueve especies, una es endémica para el estado de Oaxaca (Micrun.1s b. bogert1). 
y más aun se restringe a la Región Costera. 

Este trabajo es el primero de los realizados en la región, que aporta datos sobre 
abundancia relativa; las especies r-egistradas como abundantes (lmantodes 
gemmistratus, Leptodeira annulata y Porlhidium dunm) ó común (Drimobius 
margaritiferus, Leptophis diplotropis, Manolepis putnami, Oxybelis aeneus, S. 
lemniscata, Trimorphodon biscutatus, y Micrurus b. browm), el número de 
organisITIOs de cada especie, puede deberse a una abundancia del recurso 
alimenticio (lagartijas, aves y rnamlferos pequeños) y posiblemente a una reducida 
competencia interespecifica y al poco o nulo impacto por el hombre. 

Por otro lado encontramos que dentro de la ofidiofauna del PNH reportada en el 
presente estudio. se encuentran 16 especies protegidas por las leyes mexicanas 
de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 059-ECOL-200 (Diario Oficial, 
2002), las cuales representan el 61.5% del total de especies encontradas: de 
estas 11 se encuentran bajo protección especial. Esto ejemplifica la relevancia del 
parque, en el resguardo de estas especies. 

El mayor valor del Indice de diversidad se presentó en la época de lluvias (mayo a 
noviembre). La lluvia en conjunción con las elevadas temperaturas favorecieron la 
actividad de las 26 especies registradas en el parque. El periodo de lluvias 
asegura que los organismos puedan tener más disponibilidad de alimento, mejor 
protección por el incremento de cobertura vegetal y que puedan termorregular de 
mejor manera, ya que la estacionalidad juega un papel importante en cuanto a la 
diversidad de especies, ya que existe una marcada diferencia (en laxa) según la 
estación del año de acuerdo con Porter, (1972) y Hernández, (1989). 

la diversidad que se observó durante la época seca, es mas baja que la 
registrada para la época de lluvias, debido a la disminución del número de 
especies encontradas y a la dominancia de algunas, tales como Leptodeira 
annulata. lmantodes gemmistratus y Porlhidium dunni. La poca cantidad de agua 
disponible y por lo tanto de alimento, las elevadas temperaturas y la poca 
cobertura vegetal que pueda servir de protección, condiciona que los organismos 
disminuyan su actividad y se oculten para no tener desgaste energético 
innecesario, de acuerdo a lo referido por autores corno Canseco (1996), Hayer y 
Berven (1973), Heatwole (1976), Jones (1988); ya que la diversidad y riqueza 
herpetofaunistica esta dada por elementos, como la temperatura, vegetación, 
precipitación y humedad, asl como los requerimientos de cada especie. 

24 



En cuanto a la similitud entre Nayarit y Sinaloa con respecto al PNH encontramos 
que aunque se encuentran distribuidas a lo largo de la vertiente del Pacifico. la 
composición de su ofidiofauna no guardan una mayor similitud; a diferencia de 
Nizanda con la cual se obtuvo una alta similitud en cuanto a especies. aunque 
ésta pertenezca a la región del Istmo de Tehuantepec, esto tal vez debido a que 
este representa un corredor biológico de elementos bióticos entre la vertiente del 
Pacifico y la Vertiente del Golfo de México de esta manera en la Selva Baja 
Caducifolia pueden encontrarse especies con un amplio rango de distribución. ya 
que están tanto en la parte del Pacifico como en la del Golfo; tal es el caso de los 
Géneros Boa (Boa--Mazacuata), Drymarchon (Culebra arroyera), Lampropeltis 
(Coralillo), Masticophis (Chirrionera) y Oxybelis (Bejuquillo); en cuanto al estado 
de Guerrero se puede presumir que aunque presenta el mayor numero de 
especies su composición ofidiofaunlstica es muy similar a la del Parque; ésto 
sugiere que la distancia confiere particularidades en su composición taxonómica. 

Por otra parte cabe resaltar que durante el recorrido nocturno por la carretera. se 
han encontrado el 71.24º/o de las especies registradas en campo. Las familias de 
ofidios mas afectadas por atropellamientos fueron Colubridae y Viperidae a las 
cuales pertenecen las especies registradas co010 .. abundante" (lmantodes 
gemmistratus, Leptodeira annulata y Porthidium dunm); podemos deducir que esto 
es debido a que los organismos utilizan el calor mantenido en el asfalto como una 
especie de "roca térmica" y además porque las especies mas afectadas son de 
hábitos nocturnos; y como ya se habla mencionado la carretera Federal 200 sirve 
de limite del parque por lo tanto estas especies la utilizan para desplazarse hacia 
cada lado del mismo. Esto nos da una idea del impacto sobre las poblaciones, que 
causa el tránsito vehicular; pues se ha registrado a 109 organisOlOs muertos sobre 
el asfalto, y seis individuos vivos sobre el mismo. 

Otro problema que enfrentan los ofidios, son las actividades turlsticas que se 
desarrollan dentro del parque (recorridos en cuatrirnotos), pues estos ocasionan 
atropellamientos y ahuyentamiento de los organismos y/o sus presas potenciales, 
aunando a la modificación del hábitat por parte de los habitantes de las 
comunidades más próximas al Área Natural Protegida (corno el Sabana! y Bajos 
del Arenal). 

Actualmente se carece de info1TT1ación acerca de la mortalidad causada por 
mordedura de serpientes en Oaxaca; del análisis de la entrevista efectuada a 14 
individuos en las localidades antes mencionadas se puede inferir lo siguiente: 12 
lugareños reconocen a las especies peligrosas (cascabel, coralillo y serpiente 
marina). Dos personas consideran a todas las serpientes corno peligrosas. Aún y 
cuando hay un alto reconocimiento de las especies peligrosas, 11 de los 
entrevistados aseguraron matar a todas las especies. 

Con respecto a la segunda pregunta ¿En qué lugares las encuentra con mas 
frecuencia?. Es evidente que también reconocen los sitios que son comúnmente 
usados por los ofidios, y esto puede estar reduciendo posibles accidentes. 
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Los datos obtenidos en el centro de salud (Hospital de la Marina Nacional y en la 
Dire=ión de Salud Publica Municipal), sobre morbilidad y mortalidad, así =molas 
enrevistas muestran que los accidentes con especies venenosas y semivenenosas 
son limitados y por lo tanto no constituye un problema de salud en la zona: Aún así 
en el caso de ocurrir algún accidente de mordedura por cascabel. el accidentado 
siempre es llevado al servicio médico; en el caso de especies semivenenosas el 
tratamiento casero se inicia en consecuencia de la reacción alérgica del veneno en 
el a=identado. A pesar de que las personas reconocen a las especies 
potencialmente peligrosas y los sitios en los que se resguardan no pueden evitar 
tener contacto con las mismas por lo que en la mayoría de los casos las sacrifican 
ya sean venenosas o totalmente inofensivas. Esto es un problema ya que las 
poblaciones se ven disminuidas en su número por Ja creencia de que casi todas 
son dañinas y por el desconocimiento del papel ecológico que desempeñan. 

En México. los reptiles están siendo sometidos a diferentes grados de explotación, 
más intensa. en el caso de algunas especies. que de persistir al mismo ritmo, en 
pocos años afectaran seriamente sus poblaciones. Es evidente que la mayoría de 
estas poblaciones están decreciendo por la sobreexplotación. pero también y 
principalmente por la destrucción acelerada de su hábitat (Muñoz, eta/, 1996). Un 
ejemplo de lo anterior. es el hecho de que generalmente los pobladores sienten 
repulsión y míedo hacia las serpientes, que cuando las encuentran a su paso le 
dan muerte inmediatamente, en parte por el peligro potencial que representan 
para ellos especies de los géneros Micrurus, Agkistrodon, Porthidium, Pe/amis y 
Crotalus. Sin embargo, son solo 6 especies de las 26 registradas dentro del PNH. 
Pese a ello, la mayoría de las culebras son eliminadas sin tomar en cuenta que 
por sus hábitos muchas especies son benéficas a las actividades productivas, ya 
que son depredadores muy eficientes sobre todo de insectos y de roedores, los 
cuales frecuentemente afectan los cultivos. Si bien es cierto que en el PNH, el uso 
de la ofidiofauna es casi nulo, si existe esta destru=ión y falta de educación y 
desconocimíento de la importancia de estos organismos. 

Aun y cuando algunas especies representen un peligro potencial para ciertos 
sectores de la población, su erradicación no se justifica, y menos a =sta de 
diezmar las poblaciones de numerosas serpientes inofensivas. A este respecto es 
necesario y de suma importancia el desarrollo de un programa de educación sobre 
las funciones ecológicas, beneficios y medidas para prevenir mordeduras 
derivadas de las especies potencialmente nocivas. 

De igual manera y =ntemplando la participación de la Secretaria de Salud, se 
deberá elaborar un programa de distribución de sueros antiviperinos en la región, 
como una medida preventiva. 
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CONCLUSIONES 

En el Parque Nacional Huatulco se registraron 26 especies de ofidios. 

Ocho de las especies son endémicas de México y una para el Estado de Oaxaca. 

De estas 26 especies; 16 (61.5º/o) se encuentran dentro de alguna categoria de 
conservación. 

Con respecto a la abundancia relativa, el 57o/o de las especies son raras y solo el 
12o/o son abundantes. 

La estación húmeda presentó una mayor riqueza y diversidad de especies con 
respecto a la época de sequia. 

En cuanto al indice de similitud se encontró que el PNH guarda una mayor 
similitud con el Estado de Guerrero y la región de Nizanda-Oaxaca, pero a su vez 
presentó una mayor disimilitud con el Estado de Sinaloa y Nayarit, sugiriendo que 
la distancia les confiere ciertas particularidades en cuanto a su composición 
ofidiofaunistica. 

En la región Jos accidentes con especies venenosas son limitados y por lo tanto 
no constituye un problema de salud. 

Se recomienda hacer una búsqueda más exhaustiva en las zonas de difícil acceso 
para lograr incrementar el número de especies. 

Se hace la propuesta de implementar talleres de educación ambiental, 
enfocándolos al conocimiento de la ofidiofauna, favoreciendo con esto un cambio 
de actitud y pensamiento por parte de residentes y visitantes hacia los ofidios, 
para de esta manera contribuir a la conservación de las especies registradas. 

Se considera de gran importancia la conservación del parque aplicando un Plan de 
Manejo adecuado y acorde a sus características biológicas. que nos permita 
mantener sus recursos en beneficio de la flora y fauna de la región y los procesos 
naturales que aquí se dan, como para la sociedad en general. 
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ANEXO 1 

LISTA ANOTADA DE LOS OFIDIOS REGISTRADOS EN EL PARQUE 
NACIONAL HUATULCO 

La lista anotada de las 26 especies registradas para el Parque Nacional Huatulco 
incluye datos morfológicos generales asl corno, hábitat, hábitos, distribución 
general y abundancia relativa para cada especie. 

ORDEN SQUAMATA 
SUBORDEN SERPENTES 

Familia Boidae 
Serpientes muy grandes, con cuerpo cubierto ventralrnente por escarnas 
transversales cortas, pequeñas y circulares por el dorso. A los lados de la cloaca 
se observa un espolón que es mayor en machos adultos. Las escamas del dorso 
de la cabeza son pequei'las y granulares (Álvarez del Toro, 1982). 

Boa constrictor inJperator 

NOMBRE LOCAL: Venadera, palancacoa, ilamacoa, Sorda. 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Boa, mazacuata. 
DESCRIPCIÓN: Es una especie de gran tamano que puede llegar a medir más de 
tres metros de longitud total. La coloración del dorso es variable. desde tonos 
grises hasta color café; presentan de 15 a 35 manchas obscuras (en ocasiones en 
forma de diamante). el vientre es generalmente blanco, amarillo o gris con 
manchas obscuras irregulares. La cabeza es del misfllO color que el dorso con una 
linea obscura desde el hocico hasta la nuca; en ambos lados de la cabeza 
presentan lineas bajo el ojo y detrás del mismo. ( Wilson y Meyer 1982). 
HABITAT: Se les encuentra en la selva baja caducifolia, selva ITIBdiana 
subperennifolia, matorral xerófilo y carrizal. Viven en cuevas. en troncos huecos o 
en los agujeros de las roca (Álvarez del Toro. 1982). 
HABITOS: Son serpientes arborícolas o terrestres y totalmente inofensivas (sin 
veneno), de actividades diurnas y nocturnas. Se alimentan de pequenos 
mamíferos y aves, aunque puede alimentarse de iguanas o de otras serpientes. 
los cuales mata por constri=ión (Álvarez del Toro, 1982). Fue observada dentro 
del Parque generalmente en época de lluvias; con mayo,- actividad duf"anle la 
noche, se le observó también dentro de zonas de cultivo. 
DISTRIBUCIÓN: Se le encuentra en ambas costas, desde Tarnaulipas y Sonora. 
hasta Sudamérica (Álvarez del Toro, 1982). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Común. 
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Familia Colubridae 
Esta es una familia dificil de caracterizar debido a la gran heterogeneidad de sus 
especies. Por lo general la cabeza es tanto o más ancha que el cuello y las 
escamas ventrales son tan anchas como el cuerpo (Álvarez del Toro, 1982). 

Conophis vittatus 

NOMBRE LOCAL: Rayadita. 
NOMBRE COMUN: Culebra listada. 
DESCRIPCIÓN: Son serpientes pequeñas de aproximadamente 66.8 cm de 
longitud hocico cloaca: la coloración general del dorso es café claro con tres lineas 
oscuras desde la punta de la cabeza hasta la región posterior del cuello, donde se 
convierten en cuatro que corren a lo largo del cuerpo. Ventralrnente son de color 
claro (Garcia y Cevallos 1994) 
HABITAT: Se les encuentra en campos abiertos y matorrales bajos (García y 
Cevallos 1994). 
HABITOS: Son de costumbres diurnas. se alimentan de lagartijas y es una 
serpiente semivenenosa (opistoglifa); las hembras ponen de cinco a diez huevos a 
principios de la primavera (García y Cevallos 1994). 
DISTRIBUCIÓN: Esta es una especie endémica de México que se distribuye por 
la vertiente del Pacífico. desde Nayarit hasta Chiapas y por la cuenca del Balsas. 
También en el norte de Jalisco. centro de Guerrero y noreste de Oaxaca (Garcia y 
Cevallos 1994). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Rara. 
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Drymarchon corais 

NOMBRE LOCAL: Tilcuatle 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Arroyera. 
DESCRIPCION: Es una serpiente grande de hasta 300 cm de longitud hocico 
cloaca. generalmente son de color negro azulado por la región dorsal y rojizo por 
la parte ventral; sin embargo también se encuentran algunos organismos de color 
pardo aunque en todos existen rayas verticales negras en los labios y unas 
oblicuas en el cuello que son muy características (Álvarez del Toro. 1982). 
HABITAT: Selva mediana supperennifolia y vegetación riparia. manzanillera. 
palmar, cultivos y pastizal (Garcia y Cevallos 1994). 
HABJTOS: Generalmente es una especie diurna que frecuenta los sitios húniedos 
cerca de las corrientes de agua, se alirrtentan de ranas, ratones y culebras, 
(Alvarez del Toro. 1982). En el parque se le observó cerca de las veredas, 
aproximadamente a metro y nledio desplazándose, también dentro de cultivos 
aledaños al parque. se le encontró tanto en época de lluvias como en seca 
DISTRIBUCIÓN: Es una especie de amplia d1stribuc1ón desde el sureste de los 
Estados Unidos y Sonora en México. hasta el norte de Argentina (Garcia y 
Cevallos. 1994). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Rara. 



Drymobius niargaritiferus 

NOMBRE LOCAL: Culebra, matzacoa. culebra de agua. 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Culebra petatilla, Tapetillo. 
DESCRIPCIÓN: Son culebras de longitud media de aproximadamente 133.9 cm, 
presentan un colorido verde intenso en el cuerpo con escamas dorsales verdes 
con el centro azul turquesa. la cabeza es de color negro con la punta del hocico 
blanca amarillenta y las escamas ventrales son de color blanco con los bordes de 
color negro (Smith y Taylor. 1945). 
HABITAT: Se les localiza en selva mediana subperennifolia y vegetación riparia. 
generalmente se le encuentra en habitats moderadamente perturbados como 
cafetales, oríllas de caminos y cerca de charcas (García y Cevallos, 1994). En el 
parque fue observada en el dia principalmente en vegetación riparia. 
HABITOS: Son serpientes diurnas que viven generalmente cerca de cuerpos de 
agua donde captura su allniento. ya que se alimentan casi exclusivamente de 
pequenos anfibios e insectos (Landy et al. 1966; Meyer. 1966; Alvarez del Toro. 
1982). Se pueden encontrar hembras con huevos listos para deposición en el mes 
de Julio (Stuart, 1943). Se capturaron a tres juveniles de aproximadamente 40 cm. 
al final de época de lluvias en el mes de Octubre en vegetación riparia; fue 
observada solo en la temporada húmeda del año. 
DISTRIBUCIÓN: Se les encuentra desde el Sureste de Texas. en la vertiente del 
Atlántico. y Sureste de Sonora. en la vertiente del Pacifico. pasando por la meseta 
central de México, hacia el sur hasta el norte de Sudamérica (Wilson y Meyer. 
1982). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Común. 
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ln7antodes gernmistratus 

NOMBRE LOCAL : Coralillo. culebra. 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Culebra cordelillo. 
DESCRIPCIÓN: Son serpientes de cuerpo bastante delgado con coloración del 
dorso café p31ido y manchas café oscuro discontinuas lateralmente, la cabeza es 
relativamente ancha y cuadrada con manchas variables; presentan una pupila 
verticalmente eliptica (Wilson y Meyer. 1982; Scott et al. 1983). 
HABITAT: En ocasiones se fes puede encontrar en bromefias (Stuart, 1943). 
Generalmente vrven entre Jos matorrales. aunque tambien es común encontrarlas 
en agujeros de arboles o de rocas (Scott et al . 1983). 
HABITOS: Son arborícolas y frecuentemente muy activas durante la noche; se 
alimenta de pequeñas ranas arborícolas y lagartijas. habitualmente del genero 
Ano/is o de sus huevos. Durante el dia se refugia en bromeflas o en refugios 
arbóreos. El nun1ero de huevos por puesta es muy reducido (3 como méiximo) y 
solamente hay una puesta al año (Scott et al. 1983); algunas hembras pueden 
tener huevos maduros desde finales de Abril a mediados de Junio (Wilson y 
Meyer, 1982) En el éirea de estudio. se colectaron a tres de estos ejemplares 
vivos sobre el asfalto durante los transectos nocturnos en la carretera, y 14 mas 
muertos sobre el mismo: fueron observadas tanto en época de sequía como en 
lluvias. 
DISTRIBUCIÓN: Se distribuyen en zonas de selva tropical y subtropical. desde el 
Sureste de Tamaulipas hasta Argentina en la vertiente del Atlántico y desde 
Oaxaca hasta Guatemala en la vertiente del Pacifico (Wilson y Meyer, 1982; Scott 
et al. 1983). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Abundante. 
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Lampropeltis triangu/um nelsoni 

NOMBRE LOCAL: Coralillo. 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Falso coral, coralillo. 
DESCRIPCIÓN: Es una especie con una longitud total de 150 cm. con color rojo y 
anillos negros que encierran otro blanco amarillento (Álvarez del Toro. 1982): la 
cabeza es de color negro. blanco hacia la mitad anterior y su vientre es de color 
claro aunque los colores del dorso pueden continuarse hasta el mismo (García y 
Cevallos. 1994). En el caso de Jos organismos encontrados el vientre fue claro. 
HABITAT: En selva baja caduc1foila y selva mediana subperennifolia; se les 
encuentra entre fas gruesas capas de hojarasca, bajo troncos y piedras y dentro 
de hormigueros (García y Cevallos. 1994). 
HABITOS: Se alimentan generalmente de ratas. ratones. lagartijas y pequerias 
serpientes. con frecuencia se le encuentra en la noche o al oscurecer (Álvarez del 
Toro, 1982) Se colectaron solo a tres organismos sobre el asfalto tanto en época 
de lluvias corno en seca. 
DISTRIBUCIÓN: Desde el sureste de Ganada a través del centro y este de los 
Estados Unidos hacia el sur. desde el sur de Sonora. hasta Colombia y Venezuela 
(García y Cevallos, 1994). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Rara 
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Leptodeira annulata 

NOMBRE LOCAL: Traga sapos. 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Escombrera. 
DESCRIPCIÓN: Son serpientes de aproximadamente 50 cm. de longitud total con 
cabeza triangular y ojos grandes con pupila vertical: el color del cuerpo es 
variable, pero generalmente es amarillo con grandes machas transversales que 
adoptan varias formas. y con un collar de color claro en el cuello; los escudos de Ja 
cabeza tienen las uniones amarillas. la región ventral es blanca amarillenta y en 
ocasiones un tanto rosado (Álvarez del Toro. 1982). 
HABITAT: En selva baja caducifolia, selva mediana subperennifolia y vegetación 
riparia; vive entre escombros. en troncos huecos y bajo árboles caidos (García y 
Cevallos. 1994). 
HABITOS: Son serpientes nocturnas que se alunentan de lagartijas. salamandras, 
ranas. sapos. pequeñas culebras y peces; la hembra pone de 5 a 8 huevos en 
invierno y tardan en incubar dos meses (Álvarez del Toro. 1982). Fueron 
observadas en cauces de rios y trepando pilotes de puentes a una altura de 
aproximadamente cinco metros; se les encuentra durante todo el año pero son 
mas abundantes durante época de lluvias. 
DISTRIBUCIÓN: Es una especie endémica de México que se distribuye por la 
costa del Pacifico y en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, desde el 
sur de Sinaloa hasta Ja cuenca del Balsas, por donde penetra al interior de 
Michoacán y Guerrero (García y Cevallos, 1994). Y en Oaxaca en la Planicie 
Costera del Pacifico y el Istmo de Tehuantepec (Casas et al. 1996). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Abundante. 
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Leptophis diplotropis 

NOMBRE LOCAL: Culebra verde 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Ranera. 
DESCRIPCIÓ: Son serpientes de color verde, con una línea negra que va desde 
el ojo hasta el cuarto anterior del cuerpo: los escudos labiales son blanquecinos y 
a los lados del cuerpo existe una mancha amarilla; por toda la región vertebral 
corren dos delgadas líneas negras paralelas, que encierran una amarilla; las 
escamas dorsales son quilladas y la piel entre las escamas tienen un color azul 
(Álvarez del Toro, 1982) 
HABITAT: Selva baja caducifolia. selva mediana subperennifolia y palmar_ Viven 
entre las ramas de los arboles. arbustos. y matorrales (García y Cevallos. 1994). 
HABITOS: Son diurnas. arboricolas y carnívoras. generalmente se alimentan de 
ranas terrestres o trepadoras y son de reproducción ovípara (Álvarez del Toro. 
1982). Se les observó solo en la época de lluvias. 
DISTRIBUCIÓN: Es una especie endémica de México que se distribuye desde el 
suroeste de Chihuahua y sur de Sonora. a Jo largo de la vertiente del Pacifico 
hasta Oaxaca. Sierra Madre del Sur. (García y Cevallos. 1994); Planicie Costera 
del Pacifico hasta el Istmo de Tehuantepec (Casas et al, 1996). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Rara. 
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Manolepis putnami 

NOMBRE LOCAL: Ranera, corredora. 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Culebra, ranera. 
DESCRIPCIÓN: Son serpientes muy pequeñas de 44.9 cm aproximadamente. Su 
cuerpo es de color café en el dorso. con lineas longitudinales en varios tonos de 
café a lo largo del mismo, en donde resalta una franja café claro y de bordes 
negros en la porción vertebral a lo largo del cuerpo y cola; la cabeza es de 
tonalidades café oscuro desde la punta hacia el primer cuarto anterior del cuerpo 
(Garcia y Cevallos, 1994). A diferencia del resto de las especies de serpientes 
donde el dimorfismo sexual no es común. este genero presenta un marcado 
dimorfismo sexual en los patrones de coloración, donde las hembras se distinguen 
por poseer un color grisáceo con una franja medio dorsal de una a dos y media 
escamas de ancho de color café claro, bordeada por una estrecha línea de color 
café oscuro de una y media escamas de ancho. con una serie de puntos cafés que 
se localizan muy esparcidos dorsolateralrnente. mientras que en la parte inferior se 
observan pobremente definidos como una linea café; ventrolateralrnente presenta 
una ancha fran1a café clara, presentan el vientre particularmente en su porción 
anterior jaspeado y el menlón completamente blanco (Werler y Smith 1952). 
HABITAT: Selva baja caducifolia, selva mediana subperennifolia. cultivos y 
pastizales. Se les encuentra sobre el suelo (García y Cevallos. 1994). 
HABITOS: Son diurnas, terrestres y carnívoras: se alimentan de lagartijas. son 
ovíparas (Garcia y Cevallos, 1994). En el PNH fue observada alimentándose de 
Cnemidephorus depii y Sceloporus siniferus; se le encontró solamente durante la 
época de lluvias. también fue observada alimentándose durante la noche de las 
mismas presas. 
DISTRIBUCIÓN: Es una especie endémica que se distribuye por la costa del 
Pacifico, desde Nayarit hasta el Istmo de Tehuantepec y en el centro de Guerrero 
(Garcia y Cevallos, 1994). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Común. 
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Masticophis mentovarios 

NOMBRE LOCAL: 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Chirrionera. 
DESCRIPCIÓN: Son serpientes relativamente grande que llega a medir hasta 2 
metros de longitud total; su color es gris pardo en el dorso y de color blanco por la 
parte ventral, en la garganta y labios presentan unas manchas oscuras. sus ojos 
son de color amarillento (Alvarez del Toro. 1982). 
HABITAT: Selva baja caducifolia. selva mediana subperennifolia, cultivos y 
pastizal (Álvarez del Toro. 1982). 
HABITOS: Son tipicarnente diurnas y se alimentan de lagartijas generalmente del 
genero Cnemidophorus, es terrestre. casi nunca se le encuentra en Jos árboles; la 
hembra deposita alrededor de 20 huevos, a principios de primavera {Álvarez del 
Toro. 1982). 
DISTRIBUCIÓN: Por ambas costas. desde Veracruz y sur de Sonora. hasta 
Colombia y Venezuela (García y Cevallos. 1994). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Rara. 
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Oxybelis aeneus 

NOMBRE LOCAL: Bejuquilla, ranera de bejuco, víbora de vara. 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Bejuquilla parda. 
DESCRIPCIÓN: Son serpientes que llegan a medir hasta 2 m de longitud total; 
presentan el dorso de color café y la región cefálica ligeramente mas oscura. con 
una banda pardo oscuro muy delgada que atraviesa la región inferior del orificio 
nasal; las escamas labiales superiores e inferiores son de color blanco amarillento. 
la región ventral es color amarillo tenue; la forma de su cuerpo es alargada y muy 
delgada se distingue la cabeza por ser triangular y pronunciada. terminando en 
punta: sus ojos son pequeños (Ramirez, 1994). 
HABITAT: Esta especie habita en bosques húmedos o secos y en áreas con 
vegetación perturbada como plantaciones de café y plátano, en orquídeas. en 
matorrales que bordean claros, charcas. fagos y orillas de ríos (Scott et al, 1983) 
HABITOS: Estas culebras es de hábitos arborícolas y principalmente depredadora 
de lagartijas. con reproducción ovípara Consideradas como ligeramente 
venenosas, s1 llega a morder a una persona puede producir una fuerte hinchazón 
local, aunque no es agresiva del todo (Scott et al, 1983). Se le encontró 
exclusivamente sobre arbustos tanto en época de lluvias corno en seca. 
DISTRIBUCIÓN: Esta en una de las especies de amplia distribución neotropical, 
desde Arizona y Tamaulipas hasta el centro de Bolivia y Sureste de Brasil (Scott 
et al, 1983). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Común. 
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Pseudo/eptodeira uribei 

NOMBRE LOCAL: Sin nombre 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Sin nombre 
DESCRIPCIÓN: Son serpientes de cuerpo mediano 59.2cm aproximadamente; 
con la cabeza amplia, sobresaliendo del cuello; el hocico es truncado, visto 
dorsalmente; sus OJOS son relativamente grandes con pupila vertical; el color del 
cuerpo es café oscuro con numerosos parches oscuros, de 35 a 44 y de 15 a 22 
en la cola, entre los parches presentan áreas claras de color crema (Ramirez
Bautista y Sm1th. 1992) 
HABITAT: Se les encuentra en selva oa1a caduc1fol1a. sobre el suelo generalmente 
(Ramírez-Baut1sta y Sm1th. 1992) 
HABITOS: Son nocturnas. su dieta consiste en lagartijas nocturnas como 
Hemidactylus frenatus y Phylodact1/us lane1 (Ramírez-Baulista y Sm1lh, 1992). en 
el Parque Nal. Huatulco se le ha observado consumiendo Sce/oporus sin1ferus y 
Ano/is nebulosus y en cautrverio acepta además hylidos de la especie Hyla smithi. 
propia de la región 
DISTRIBUCIÓN: Es una especie que se encontraba reportada como endémica 
para la región de Chamela en el Estado de Jalisco (Ramírez, 1994). Sin embargo 
fueron colectados tres organismos dentro del PNH entre el 2000 y 2001 (García
Collazo, et al, en prensa). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Rara. 
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Rhadinaea decorata 

NOMBRE LOCAL: Coralillo hembra. palancacoa. 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Hojarasquera. 
DESCRIPCIÓN: Es una especie de tamaño pequeño que llega a medir 47 cm de 
longitud total; se caracteriza por presentar una larga cola que corresponde del 35 
al 47% de la longitud total. aproximadamente (Álvarez del Toro, 1982). 
La parte dorsal de la cabeza es de color castaño o café oscuro; con una línea 
postocular crema con márgenes en negro una detrás del ojo y otra en el cuello. La 
región rnediadorsal del cuerpo es color café claro con una linea vertebral negra; la 
parte laterodorsal presenta una banda o linea de color café, café oscuro o café 
grisáceo. la cual puede tener de ancho de una, tres o cinco hileras de escamas; la 
región rnediodorsal y la laterodorsal están separadas por una linea de color crema 
y la región ventral es blanca, exceptuando los extremos de las escarnas centrales 
que forman parte de Ja banda lateral obscura (Myers, 1974; Alvarez del Toro, 
1g82). 
HABITAT: Se les encuentran en lugares boscosos y húmedos, y viven en suelos 
cubiertos por gruesas capas de hojarasca (Álvarez del Toro. 1982). 
HABITOS: Son serpientes terrestres. generalmente diurnas. con actividad en las 
primeras horas de la mañana y a medio día; se alimentan principalmente de ranas 
(usualmente del genero Eleutherodacty/us) y son de reproducción ovipara (Myers. 
1974; Scott et al. 1983). Se le observó en época de lluvias y estiaje durante la 
noche. 
DISTRIBUCIÓN: Se distribuye desde el Sureste de San Luis Potosi, México hasta 
el noroeste de Ecuador (Myers. 1974). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Rara. 
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Salvadora lemniscata 

NOMBRE LOCAL: Correlona, rayadita. 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Matorralera. 
DESCRIPCION: Son serpientes de aproximadamente 1 m de longitud, por lo 
general son de color crefTlél con 4 lineas longitudinales de café oscuro, la cabeza 
es algo grisáceo con escudos labiales blancos, y la parte ventral también es 
blanca (Alvarez del Toro, 1 g32¡ 
HABITAT: Selva baja caducifolia (Álvarez del Toro, 1982). 
HABITOS: Se alimentan de lagartijas y son serpientes no venenosas (Álvarez del 
Toro, 1982). Se observó dentro del parque apareándose en el mes de Diciembre; 
su actividad se registró tanto en la época seca como en la de lluvias; a pesar de 
considerarse como una especie de hébitos fosoriales, se le observó trepando un 
érbol hasta una altura de aproximadamente 2 rTletros. 
DISTRIBUCIÓN: Planicie costera de Oaxaca y Chiapas (Álvarez del Toro, 1982). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Rara. 
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Stenorrhina frenrinville 

NOMBRE LOCAL ; Sin nombre 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES : Culebra alacranera. 
DESCRIPCIÓN: Son serpientes medianas que miden 70 cm de longitud total, que 
presentan dos fases de color: una es parda por el dorso y con el vientre 
amarillento; la otra fase es rojiza. variando desde un rosado pálido hasta rojo 
intenso. En ambas fases Ja base de las escamas es negra. aunque este es apenas 
perceptible en algunos individuos; tiene una linea obscura en Ja región temporal y 
en el dorso ostenta tres lineas longitudinales un poco mas obscuras que el color 
del fondo; su lengua es siempre roja y tienen una cola bastante corta; la cabeza no 
se diferencia del cuello y tiene el hocico algo puntiagudo; sus ojos son 
relativamente pequeños. Son serpientes inofensivas es decir que no tienen 
veneno (Alvarez del Toro, 1982). 
HABITAT: Selva baja caducifolia y media subperennifolia (Álvarez del Toro, 
1982). 
HABITOS: Es una especie diurna y terrestre, encontrándosele generalmente entre 
montones de piedras. la cual se alimenta de insectos y arañas siendo su presa 
principal los alacranes. a quienes son inmunes; son de reproducción ovipara. 
depositando de 5 a 10 huevos durante el invierno (Álvarez del Toro, 1982). 
DISTRIBUCION: Se distribuye por las costas de Oaxaca y Chiapas hasta Costa 
Rica. 
ABUNDANCIA RELATIVA: Rara. 
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Symphimus /eucostomus 

NOMBRE LOCAL: Correlona, chirrionera, ratonera. 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Lagartijera rayada. 
DESCRIPCIÓN: Estas son serpientes pequeñas de 53 cm de longitud total. La 
coloración general del dorso es grisáceo con una linea oscura a cada lado de la 
cabeza. desde la narina continuándose por ambos lados del cuerpo. además en el 
cuerpo y cola hay una banda vertebral clara de bordes oscuros; su vientre es de 
color claro (Garcia y Cevallos, 1994). 
HABITAT: Se les encuentra en la selva baja caducifolia y selva mediana 
subperennifolia, generalmente sobre el suelo (Garcia y Cevallos, 1994). 
HABITOS: Son diurnas, terrestres y carnívoras. que se alimentan de chapulines; 
con reproducción ovipara (García y Cevallos, 1994). Se le encontró en época de 
lluvias en la orilla de Ja carretera. 
DISTRIBUCIÓN: Es una especie endémica de México que se distribuye en las 
costas del Pacifico, desde Jalisco hasta Chiapas (Garcia y Cevallos, 1994). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Rara. 
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Trirnorphodon biscutatus 

NOMBRE LOCAL: Sorda, corredora, ratonera. 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Falsa nauyaca. 
DESCRIPCIÓN: Son serpientes opistoglifas (con dientes posteriores acanalados) 
que llega a medir hasta 1.5 m de longitud total; el color del fondo del cuerpo es 
gris pálido rosado, y en todo el cuerpo tiene una serie de manchas de contorno 
irregular bordeadas de blanco y con el centro claro. estas manchas son de color 
café y se alternan con otras mas pequeñas. En la cabeza se encuentran dos 
manchas en forrria de V. separadas entre si por otra de color mas oscuro que se 
une con las del cuello; la región ventral es gris pálido rosado con manchas 
oscuras. los ojos son grandes y de color verdoso; presentan pupila vertical 
(Álvarez del Toro. 1982) 
HABITAT: Se les encuentra en selva baja caducifolia y selva mediana 
subperennifolia (Garcia y Cevallos, 1994)_ 
HABITOS: Estas serpientes son de costumbres nocturnas aunque ocasionalmente 
pueden encontrarse durante el día alimentándose de lagartijas. crías de ratón y 
cuanto pájaro pequeño encuentre (Álvarez del Toro. 1982). En el PNH se le 
observó alimentéindose de aves del genero lcterus (calandria) se le encontró 
durante todo el año. con mayor abundancia en época de lluvias. en el mes de 
octubre. 
DISTRIBUCIÓN: Desde el suroeste de los Estados Unidos hasta Costa Rica. En 
México se le encuentra desde la Península de Baja California y Sinaloa hasta 
Chiapas (García y Cevallos, 1994)_ 
ABUNDANCIA RELATIVA: Común. 
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FAMILIA ELAPIDAE 
Son serpientes venenosas, con un par de colmillos erectos que tienen un conducto 
desde la base a la punta y están fijos en la porción anterior de la maxila. Se 
diferencian de las culebras venenosas porque aquellas no presentan este tipo de 
colmillos (Alvarez del Toro. 1982). 

Micrurus bogerti 

NOMBRE LOCAL: Coralillo. 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Coralillo. 
DESCRIPCIÓN: Esta es una pequeña especie de serpiente que no sobrepasa los 
350mm de longitud total. mostrando un patrón de anillos negros. amarillos y rojo, 
presentando de 16 a 19 anillos roJOS. bordeado por amarillos muy estrechos. 
excepto por el pnrner anillo negro el cual es largo. Los anillos negros en la cola 
son de 3-6 y son 2 veces mas largos que los amarillos: sus ojos son bastante 
pequeños (Campbell y Lamar, 1989). 
HABITAT: Selva baja caducifolia (Campbell y Lamar. 1989). 
HABITOS: Aunque es una especie no muy conocida, probablemente al igual que 
todas las Micrurus sea de hábitos nocturnos y fosorial, no se conoce nada sobre 
su reproducción (Carnpbell y Lamar, 1989). 
DISTRIBUCIÓN: Es una especie endémica del Estado de Oaxaca por la costa del 
Pacífico. de Puerto Angel a Tapanatepec; su distribución se encuentra restringida 
a la costa (Campbell y Lamar, 1989). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Rara. 
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Micrurus browni browni 

NOMBRE LOCAL: Coralillo 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Coralillo. 
DECRIPCION: La coloración esta formada por anillos rojos. amarillos y negros, 
que dan la vuelta completa alrededor del cuerpo, en la cabeza es frecuente un 
anillo amarillo o blanco. Se pueden reconocer por sus anchos anillos negros y fas 
partes rojas ligeramente manchadas con pardos encerradas con lineas amarillas; 
la cabeza de esta serpiente no se diferencia del cuello; el hocico es redondeado. 
y los ojos son pequeños y de color negro (Álvarez del Toro. 1982: Campbell y 
Lamar. 1989). 
HABITAT: Selvas bajas caducifolias. espinosas y subinermes, Selva Alta 
Subperen1folia. mediana subperenifolia y el Bosque rnesófilo de Montana (Casas. 
et al .. 1996) 
HABITOS: Se les encuentra bajo las gruesas capas de hojarasca húmeda, en los 
troncos podridos, o en el interior de los hormigueros; son serpientes de sitios 
húmedos y sombrios de costumbres nocturnas: se alimentan principalmente con 
presas de sangre fria. pequeñas culebras. lagartijas y salamandras: las hembras 
ponen de 6 a 1 O huevos (Alvarez del Toro. 1982). A esta especie se le observó 
solo durante la temporada de lluvias. sobre troncos caidos. así como 
desplazándose sobre la hojarasca; fue observada por las mañanas 
termoregulando. 
DISTRIBUCIÓN: Estado de México. Planicie Costera del Pacifico. Istmo de 
Tehuantepec y Sierra Atravesada en Oaxaca, Chiapas y montañas occidentales 
de Guatemala (Campbell y Lamar, 1989; Casas. et al, 1996). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Común. 
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Pe/amis platurus 

NOMBRE LOCAL: Serpiente marina 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Serpiente marina 
DESCRIPCIÓN: Estas son serpientes de talla mediana, midiendo de 50.0 a 53.0 
centímetros. con la cola comprimida lateralrTle'nte. La cabeza es triangular y Ja 
región terminal del hocico es de forma roma y los orificios nasales se encuentran 
en la región dorsal de las escamas nasales. Cuerpo y vientre cubierto por 
numerosas escamas del mismo tamaño y de forma pequeña (Campbell y Lamar, 
1989). 
La parte dorsal del cuerpo es de color negro. y la región lateroventral de color 
blanco amarillento. en la cola se presentan barras indefinidas transversales de 
color negro y blanco amarillento. la cabeza es de color negro y los labios de color 
pardo-amarillento (Campbell y Lamar. 1989). 
HABITAT: Generalmente se les encuentra en la superficie del mar en una 
pequefla linea de espuma o de ob1etos flotantes y frente a las costas. aunque 
pueden encontrarse flotando en el niar. ocas1onalrnente pueden penetrar en 
lagunas costeras y estuarios (Casas Andreu, 1997). 
HABITOS: Se alimentan de peces y su forma de reproducción es vivipara, 
reproduciéndose en abril y mayo. su carnada es de seis a ocho crías (Campbell y 
lamar, 1989). 
DISTRIBUCIÓN: En las costas del Pacifico de México (Campbell y Lamar, 1989). 
Costas de Jalisco (Bahia de Banderas). Guerrero (Acapulco), Baja California Norte 
y Sur. Sonora. Colima. Chiapas. Sinaloa. Nayarit, Michoacán y Oaxaca (Casas 
Andreu, 1997). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Común. 
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FAMILIA LEPTOTYPHLOPIDAE 

Esta familia representa a las serpientes ciegas. de costumbres subterráneas; con 
cuerpo de forma cilindrica: escarnas del cuerpo lisas y cicloides: generalmente son 
de cabeza achatada y redondeada. Carecen de escamas ventrales anchas. pues 
son del mismo tamaño y forma que las de los costados y del dorso. Los ojos son 
muy pequeños y están bajo dos escamas oculares, presentan vestigios de 
extremidades posteriores ; tienen una amplia distribución encontrándose en África 
y en América; es de hábitos casi nocturnos o crepusculares; se alimentan 
principalmente de termitas (Alvarez del Toro, 1982; Bellairs, 1975). 

Leptotyphlops gaudoty 

NOMBRE LOCAL: Alfilerillo. a9u¡a. 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Serpiente lombriz. 
DESCRIPCIÓN: Son serpientes pequeñas de aproximadamente 12.0 cm, con cola 
extremadamente corta: los ojos son muy reducidos; presentan el dorso café o gris 
con una mancha clara (amanlla) en la punta de la cola. el vientre es de color claro. 
Tienen una espina al final de la cola la cual utilizan como palanca para empujarse 
o enterrarse rápidamente. la cabeza es redondeada; son oviparas y producen de 8 
a 12 huevos en los meses de Junio y Julio (lee.1996). 
HABITAT: Viven en zonas templadas y tropicales. desiertos y praderas 
(lee.1996). 
HABITOS: Son serpientes nocturnas. generalmente se les encuentra sobre et 
suelo o enterradas bajo rocas. troncos caídos y otros objetos: se mueven por 
ondulaciones laterales; viven en termiteros y generalmente se alimentan de 
termitas, hormigas y otros insectos pequeños (lee.1996). Se le encontró sobre 
una vereda transitada, en época de lluvias. 
DISTRIBUCIÓN: Desde Colima por el Pacifico hasta el Istmo de Tehuantepec. 
Yucatán, América Central, Colombia y Venezuela (lee.1996). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Rara. 
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FAMILIA LOXOCEMIDAE 

Son serpientes de talla mediana. con escamas ventrales medianas. En el dorso 
de la cabeza presentan escamas grandes como escudos y la escama de la punta 
del hocico es grande y doblada hacia arriba (Álvarez del Toro, 1982). La familia 
comprende una sola especie. 

Loxocernus bicolor 

NOMBRE LOCAL: llamacoa. lechilla 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Chatilla 
DESCRIPCIÓN: Son serpientes de tamaño mediano aproximadamente 70 cm de 
longitud total; de color oscuro con algunas manchas pequeñas blancas y de 
cuerpo relativamente grueso, el vientre es blancuzco con la cabeza fina y con el 
hocico un tanto agudo y algo levantado hacia arriba; tienen ojos pequeños y la 
cola muy corta (Álvarez del Toro. 1982) 
HABITAT: Selva baja caducifofla y vegetación riparia; sobre suelo, en hoyos en el 
suelo y entre ho¡arasca (García y Cevallos 1994) 
HABITOS: Generalmente se les encuentra en días lluviosos y de noche, bajo 
rocas. árboles caidos. y también en el interior de Jos hormigueros: son ovíparas 
(Álvarez del Toro. 1982). En el PNH se le observó de día y de noche durante todo 
el año con mayor abundancia en época de lluvias. 
DISTRIBUCIÓN: Costa del Pacifico desde Nayarit hasta el sur de Costa Rica 
(García y Cevallos, 1994) 
ABUNDANCIA RELATIVA: Común. 
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FAMILIA VIPERIDAE 
Son serpientes venenosas con escamas ventrales grandes, alargadas 
transversalmente y con toseta terrnoreceptora a cada lado de la cabeza, entre la 
narina y el ojo. Los colmillos son grandes, anteriores y retráctiles en la boca 
(Álvarez del Toro, 1982). 

Agkistrodon bilineatus 

NOMBRE LOCAL: Bosalillo. cantil. 
NOMBRE COMUN: Cantil, Zolcuate. 
DESCRIPCIÓN: Los adultos son de color negro con puntos blancos que tienden a 
formar líneas verticales. En el canto de la cabeza desde la extremidad del hocico 
hasta la comisura de la boca y pasando por la región superficial, tiene una delgada 
raya amarilla que se une en Jos extremos con otra blanca que corre por la orilla de 
los labios (Álvarez del Toro, 1982). 
Los jóvenes son mas bien cafés con bandas más oscuras bordeadas de blanco 
que son los que persisten en los adultos. 
Estas serpientes tienen una longitud de 1 OOcm, el cuerpo es bastante grueso. la 
cola delgada y corta, la cabeza triangular y las escamas están fuertemente 
qu1lladas (Álvarez del Toro. 1982). 
HABITAT: Selva baja caducifolia, selva mediana subperennifolia, vegetación 
riparia, carrizal cultivos y pastizal. Se les encuentra en los márgenes de los rios, 
arroyos, lagos y sitios pantanosos (García y Cevallos 1994). 
HABITOS: Tienen una vida semiacuatica, se alimentan con ratas campestres, 
ranas y de vez en cuando devoran peces, es una serpiente solenoglifa (con 
veneno) son vivíparas como todas las crolalidas; la hembra da a luz entre 12 y 20 
crías (Álvarez del Toro, 1982). 
DISTRIBUCIÓN: Se distribuye por ambas costas. En la costa del Pacifico en las 
Islas Marias y desde el sur de Sonora hasta Centroamérica, y en la costa del 
Allántico desde el sur de Tamaulipas y sureste de Nuevo León hasta la Península 
de Yucatán y norte de Belice (García y Cevallos, 1994) 
ABUNDANCIA RELATIVA: Rara. 
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Crotalus durissus 

NOMBRE LOCAL: Cascabel. chichupale. 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Cascabel tropical 
DESCRIPCIÓN: Es una especie de gran tamaño ya que alcanza hasta 2 m de 
longitud. Su cuerpo es bastante grueso. prácticamente de forma triangular y las 
escamas son muy quilladas; la cabeza es voluminosa y tienen unas glándulas de 
veneno bastante grandes con los colm1llos inyectores largos; su color es 
amarillento, con una sene de grandes rombos oscuros marginados de claro; en los 
costados ostenta unos puntos grandes entre los rombos y en el cuello tiene dos 
grandes rayas longitudinales, muy características de la especie; la región ventral 
es blanco amarillenta (Álvarez del Toro. 1982). 
HABITAT: Se les encuentra en sitios peñascosos cubiertos de chaparral. pero 
también en campos abiertos ocultándose en cuevas (Álvarez del Toro. 1982). 
HABITOS: Se alimenta de ratas. conejos, tuzas y aves, siendo activas durante la 
noche y el día, la hembra da a luz a crías vivas que son entre 20 y 40, según el 
tamaño de la madre (Alvarez del Toro, 1982) Se le observó en vegetación riparia 
al atardecer. en temporada de lluvias. 
DISTRIBUCION: En el Pacifico. del suroeste de Michoacán hacia el sur por toda 
la costa del Pacifico. Belrce, Guatemala, el Salvador. Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica. En el Golfo de México hay poblaciones aisladas en el Centro de 
Nuevo León, Norte de Veracruz, este de San Luis Potosi y norte de Querétaro. En 
el Sur de Veracruz, Istmo de Tehuantepec. y Península de Yucatán (Campbell y 
Lamar, 1989). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Rara 
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Porthidiurn dunni 

NOMBRE LOCAL: Chatilla, Víbora chata. 
NOMBRE COMUN EN OTRAS LOCALIDADES: Chatilla. 
DESCRIPCIÓN: Son serpientes venenosas de tamaño pequeño que va de los 30 
a los 40 centímetros de longftud. Son de color gris claro o café naranja. La cabeza 
es de forma triangular y es notorio que fa punta del hocico se levanta hacia arriba. 
semejando una nanz respingada. Presenta pupila vertical lo cual marca su 
adaptación a la oscuridad 
De la nuca a la punta de la cola se observan manchas de color café oscuro en 
número variable (14 a 23) y que se alternan entre sí (Campbell y Lamar. 1989). 
HABITAT: Esta especie se le encuentra en la Selva Baja Caducifolia, casi siempre 
al pie de los árboles y en áreas con vegetación de dificil acceso (Campbell y 
Lamar, 1989). En el PNH se le observó a orilla de las veredas, en vegetación 
riparía. Aún y cuando es considerada terrestre se le observó sobre los troncos a 
casi metro y medio de altura. 
HABITOS: Son serpientes terrestres, y activas durante la noche (Campbell y 
Lamar, 1989). También se le observó activa durante el día dentro del parque. y 
con mayor actividad durante la temporada de lluvias. generalmente en octubre; 
aunque también se le registró en la época de sequía. No fue encontrada en áreas 
perturbadas. 
DISTRIBUCIÓN: Se le encuentra en elevaciones bajas de las costas del Pacifico. 
desde el suroeste de Oaxaca hasta el extremo oeste de Chiapas (Campbell y 
Lamar, 1989). 
ABUNDANCIA RELATIVA: Abundante. 
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ANEXO 11. REGISTRÓ DE INDIVIDUOS POR MUESTREO E INDICE DE 
DIVERSIDAD EN LA EPOCA HUMEDA Y SECA. 

TOTAL r:ii 

LamoroooltlS tnanaulum O O O O O O +-- O 1 0.0007 
Tnmorphodon biscutatus O O O O O 1 O 5 0.038 

Ma:=;~ism;;;';;;7us ~ : ~ ~ ~ ~ ~ -H- ~ 4 ~:~~~ 
Salvadora lemniscata O 1 O O O O O 2 1 O 2 0.015 

Rhadmaea decora/a ºoc_J__Q_o ºo ºo º, 1 __ oo __ l ___ oo 2' 00.000.0157 
Stenorhyna fruminviJJoi O 1 O 

Cononhis vlftatus O 1 O O O O O 3 O 3 O. 1 

AQkistrodon bilineatus o 1 o o o o o B 3 3 o. 1 
Pe/amis olaturus O 1 O O O O O O 5 5 0.038 
MICrurus ~rti O 1 O O O O O O 1 0.0007 

Loptoth..vinn_-:. gaudoty O 1 O O O O O O 0.0007 

TOTAL 23 j 7 20 15 14 21 8 21 129 

EPOCA HUMEDA 

r::i2 

0.0000004 
0.001 

0.0002 
0.0009 
0.0002 

0.0000004 
0.0002 

0.01 
0.01 

0.001 
0.0000004 
0.0000004 

0.10H 

9.25 

ESTA TESIS NO S/i.I-:--: 
.----------~""'1-e·..:~~"<'_•.;..·4-'• .. RJK1I .. IOTI~-~ 
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TOTAL piB p1B2 

Lootodoira annulata 2 o o 1 3 0.096 0.009 
Portid1Um dunni 3 3 o 7 0.225 0.05 
Micnirus browni o o o o o o o 
Boa constnctor 1 o o o 1 0.032 0.001 

lmantodos oomrnistrstu 3 o 2 o 5 0.161 0.025 
Psoudoleotodoira uribei o o o o o o o 

Loxocemus bK:olor 1 o o o 1 0.032 0.001 
Dnrnobius tnaraanttfenis o o o o o o o 

Ox vbelis aonous o 1 3 o 4 0.129 0.016 
Lar7W"">ml""W>/tis trianaulum o o o 1 0.032 0.001 
Trirnorphodon biscutalu!!. 1 o o 2 0.064 0.004 
Masl__...,..his rnontovatiu 1 o o o 0.032 0.001 

Salvadora lemniscata 2 o o o 2 0.064 0004 
Rhadinaoa docorota o o o 0.032 O.CX)1 

Stenorhvna /1orninvilloi 1 o o o 0.032 0.001 
Dnrnarchon corais o o 2 0.064 0.004 

TOTAL 17 3 9 2 31 0.118 
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