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RESUMEN  

 
Este estudio se centra en evaluar la diversidad de serpientes en los Distritos de Alanje, Bugaba, Boquerón y 

Renacimiento, en la provincia de Chiriquí, República de Panamá, considerando las influencias antropogénicas 

en los microhábitats. Además, abordamos la relación entre las fragmentaciones de los hábitats y la biodiversidad 

de serpientes, destacando la importancia de comprender el impacto humano en estas comunidades.  

 

El muestreo lo desarrollamos a lo largo de dos años en las estaciones seca, lluviosa y las transiciones entre 

ambas, evaluando de forma aleatoria las áreas. Los 82 ejemplares pertenecen a 6 familias, siendo Colubridae y 

Viperidae las más representadas. 
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La proporción de especies no venenosas y venenosas fue de 7:4, resultando una prevalencia de las primeras. La 

curva de acumulación de especies sugiere que se alcanzó la saturación de especies al muestrear 

aproximadamente 50 ejemplares. Los resultados reflejan alta diversidad de serpientes en la región, con índices 

de biodiversidad que respaldan la variación en los hábitats prospectados.  

                                                                                                                                                    

La abundancia de especies como Bothrops asper es la de mayor peligro para la salud humana, así como la 

identificación de especies vulnerables resaltan la importancia de su conservación. 

 

Los resultados proporcionan una visión adecuada de la diversidad de serpientes en los Distritos prospectados y 

demuestran la necesidad de continuar monitoreando y conservando estas poblaciones en el contexto de cambios 

ambientales y antropogénicos. 

 

PALABRAS CLAVES 

 
Prospección, serpiente, Sistema de Información Geográfica, georreferencia   

 

ABSTRACT 

 
This study focuses on evaluating the diversity of snakes in the Districts of Alanje, Bugaba, Boquerón, and 

Renacimiento, in the province of Chiriquí, Panama, considering anthropogenic influences on microhabitats. 

The research addresses the relationship between habitat fragmentation and snake biodiversity, highlighting the 

importance of understanding the human impact on these communities. Sampling was carried out over two years 

in different seasons, assessing random areas. Eighty-two specimens belonging to six families were identified, 

with Colubridae and Viperidae being the most represented. The ratio of non-venomous to venomous species 

was 7:4, indicating a prevalence of the former. The species accumulation curve suggests that species saturation 

was reached when approximately 50 individuals were sampled. 

 

The results reflect high snake diversity in the region, with biodiversity indices that support the variability in the 

habitats studied. The abundance of medically important species such as Bothrops asper and the identification 

of vulnerable species highlight the importance of conservation. 

 

This study provides a detailed overview of snake diversity in Chiriqui and establishes the need to continue 

monitoring and conserving these populations in a context of environmental and anthropogenic change. 

 

KEY WORDS   
 

Prospecting, snake, geographic information system, georeferencing.  

 

INTRODUCCIÓN  

 

Las modificaciones de origen antropogénico en ambientes naturales causa afectaciones en la 

estructura y composición de la vegetación, lo que afecta las condiciones ambientales de los 

microhábitats (Saunders et al., 1991). A su vez, estos cambios generan, entre otros, la 

disminución de presas, poblaciones de serpientes, y en algunos casos causar extinciones 

(Prior & Weatherhead 1996, Gibbons et al., 2000, Keller & Heske 2000, Dickerson 2001). 
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El análisis de la diversidad en grupos de animales es importante al tratar de evidenciar los 

efectos de las actividades antropogénicas en las comunidades ecológicas y comparar sus 

efectos en diferentes hábitats (Whittaker, 1972). Para las especies de serpientes, el mayor 

factor de amenaza es el impacto humano por la pérdida del hábitat, y las interacciones con 

los parámetros ambientales (Filippi & Luiselli, 2000). 

 

Por su parte, la fragmentación de los bosques está relacionada con efectos negativos en la 

biodiversidad, y de hecho se considera causa de sus principales amenazas (Betts et al., 2019; 

Kuipers et al., 2021). Según Haddad et al. (2015), la fragmentación de los hábitats reduce la 

biodiversidad entre 13 y el 75%, lo que afecta las funciones clave de los ecosistemas al 

disminuir la biomasa y alterar los ciclos de nutrientes. 

 

Para Panamá, varios estudios sobre reptiles y anfibios han aportado conocimientos sobre la 

riqueza, diversidad de especies, y distribución tanto a nivel nacional como regional. En el 

último Taller sobre el destino de la conservación de la herpetofauna en Panamá, se registraron 

399 especies, de las cuales 228 fueron reptiles y 171 anfibios, lo cual representa el 4% de la 

biodiversidad global para ambos grupos. Esta cifra ha variado a la fecha por las numerosas 

descripciones recientes de nuevas especies (Young et al., 2006). En tiempos recientes, los 

escasos inventarios referentes a la herpetofauna en la provincia de Chiriquí son referidos al 

Corregimiento de Los Algarrobos, Distrito de Dolega, como resultado de muestreos 

esporádicos (Lotzkat & Hertz, 2010). 

 

Por otra parte, diversos investigadores consideran que algunas especies de reptiles pueden 

ser útiles para identificar posibles cambios ambientales (Muñoz et al., 1996, Hager 1998, 

Hofer et al., 2000) por tanto, es importante conocer la problemática del impacto de las 

actividades agrícola y ganadera sobre las serpientes, y los factores que desmejoran los 

hábitats porque favorecen la incidencia de encuentros y ataques por ellas, lo que permitirá 

adecuados manejos de los recursos naturales, aunado a la conservación de las serpientes 

(Chará, 2003). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

El muestreo fue realizado en los Distritos de Alanje, Bugaba, Boquerón y Renacimiento, de 

la provincia de Chiriquí.  Durante enero 2022 a diciembre del 2023 realizamos tres visitas a 

los Distritos precitados de noviembre a diciembre en temporada de lluvias y de enero a 

febrero en la seca.  

 

Los muestreos fueron aleatorios en cada Distrito, y duraron 4 horas, tanto en horario diurno 

como nocturno. Las búsquedas fueron visuales y generalizadas. 
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Utilizamos tenazas y ganchos herpetológicos, guantes y bolsas de tela. La georreferenciación 

la realizamos con GPS marca Garmin GPSMAP 65, esto fue registrado en el programa 

ArcGis pro-3.1. También registramos la altura en metros sobre el nivel del mar, 

determinamos el tipo de perturbación antropogénica en cada área objeto del estudio.  

 

En los casos donde los habitantes y estudiantes del Colegio Secundario de Volcán alertaran 

sobre serpientes, las ubicábamos, atrapábamos y documentamos fotográficamente. Todos los 

ejemplares obtenidos, fueron almacenados en vasijas de vidrio con alcohol en el Laboratorio 

de Biología del Colegio de Volcán. Ahí, anotamos fecha de colecta, colector y lugar de 

colecta. Posteriormente, fueron enviadas al Centro para Investigaciones y Respuestas en 

Ofidiología, donde realizábamos el registro de la georreferencia a cada serpiente. 

 

Calculamos el Índice de Biodiversidad General usando el programa de Rstudios, en cada sitio 

de muestreo, lo que permitió hacer el análisis de diversidad de especies encontradas por área, 

según estuvieran asociados a zonas boscosas, zonas de cultivos, y viviendas.  

 

RESULTADOS    

Colectamos 82 ejemplares, 14 especies no venenosas y 8 venenosas, que pertenecen a 6 

familias. Anomalepididae (1), Boidae (1), Colubridae (5), Dipsadidae (7), Elapidae (2) y 

Viperidae (6). 

 

Presentamos las Figuras 1 y 2, donde resaltamos con símbolos a color, los cuatro Distritos 

donde trabajamos, las ubicaciones por categoría de Serpiente Venenosa y No Venenosa de 

cada especie encontrada. Las especies no venenosas pertenecen a las familias 

Anomalepididae, Boidae, Colubridae y Dipsadidae; mientras que las venenosas a Elapidae y 

Viperidae. La mayor diversidad correspondió a los distritos de Bugaba y Renacimiento.  

 

En la curva de acumulación de especies, Figura 3, establecemos que la planificación del 

trabajo de muestreo, y la estimación del esfuerzo muestral, alcanzo la mejor representatividad 

de especies y el total de especies que estarían presentes en los distritos muestreados.  

 

También representamos números totales de especies encontradas en función del esfuerzo de 

muestreo, en este caso, el número de ejemplares muestreados. la curva alcanza su asíntota 

para ambas especies (venenosas y no venenosas), Cuando se han muestreado 50 ejemplares 

aproximadamente, lo que sugiere que después de recolectar 50 ejemplares (ya sean venenosos 

o no venenosas) es probable que hayamos encontrado la mayoría de las especies presentes 

en la zona de muestreo.  

 

La asíntota, es el límite teórico al que se aproxima la curva a medida que se incrementa el 

esfuerzo de muestreo. La densidad de especies en este punto es de 15 ejemplares. Esto podría 

interpretarse como alto nivel de diversidad en el área de estudio, ya que se están encontrando, 
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en promedio, 15 especies diferentes por cada 50 ejemplares muestreados. Esto puede deberse 

a factores como reducida distribución geográfica, la preferencia específica de hábitats, 

vulnerabilidad a factores ambientales y cambios producido por los cultivos desarrollados en 

la zona. 

 

Figura 1.                                                                                                                                                                  

Ubicación de las especies venenosas por Distrito. 
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Figura 2.  

Ubicación de las especies no venenosas por Distritos. 
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Las especies por familias con 1-3 ejemplares fueron Colubridae: Phrynonax poecilonotus, 

Oxybelis fulgidus, Elapidae: Micrurus alleni, Micrurus nigrocinctus, Viperidae:  Bothriechis 

nigroadspersus. Bothriechis lateralis y Anomalepidae: Anomalepis mexicanus. 

 

Las especies por familias con representación moderada (4-5 ejemplares) fueron Boidae: 

Epicrates maurus, Dipsadidae: Erythrolamprus bizona, Geophis brachycephalus, Leptodeira 

ornata, Leptodeira rhombifera, Mastigodryas melanolomus, Tantilla ruficeps y Viperidae:  

Bothriechis nigroadspersus Estas especies, parecieran tener presencia más estable y mejores 

adaptaciones a la variedad más amplia de condiciones ambientales. 

 

La proporción de especies no venenosas y venenosas fue 7:4. significando que, por cada 7 

especies, no venenosas, se obtuvieron 4 especies venenosas. Con porcentaje de ejemplares 

de 59.76% no venenosas y 40.24% venenosas.  

 

Figura 3.  

Curva de rarefacción para acumulación de especies. 
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Cuadro 1.                                                                                                                                                

Abundancia relativa de especies 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Nombre Abundancia A. relativa 

Anomalepididae Anomalepis mexicanus 3 0.037 

Boidae Epicrates maurus 4 0.049 

Colubridae Mastigodryas melanolomus 5 0.061 

 
Oxybelis fulgidus  2 0.024 

 
Phrynonax poecilonotus 1 0.012 

 Sibon nebulatus 2 0.024 

 
Tantilla ruficeps 4 0.049 

Dipsadidae Erythrolamprus bizona 4 0.049 

 
Erythrolamprus epinephelus 3 0.037 

 
Geophis brachycephalus 5 0.061 

 
Imantodes cenchoa 3 0.037 

 
Leptodeira ornata 5 0.061 

 
Leptodeira rhombifera 5 0.061 

 
Nina maculata 3 0.037 

Elapidae Micrurus alleni 3 0.037 

 
Micrurus nigrocinctus 3 0.037 

Viperidae Bothriechis lateralis 3 0.037 

 
Bothriechis nigroadspersus 4 0.049 

 
Bothrops asper 10 0.122 

 
Cerrophidion sasai 4 0.049 

 
Metlapilcoatlus mexicanus 4 0.049 

 
Porthidium lansbergii 2 0.024 

TOTAL 
 82   
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Figura 4.  

Cantidad de serpientes no venenosas por familia 

 

 
 

 

Figura 5.  

Cantidad de serpientes venenosas por familia. 
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DISCUSIÓN 

  

En la provincia de Chiriquí, habitan diversas especies de serpientes tanto venenosas como no 

venenosas, en este trabajo muestreamos cuatro (4) Distritos, con duración de 2 años y produjo 

como resultado, 14 géneros de serpientes no venenosas y 8 venenosas correspondientes a 6 

familias, contando con diversidad muy representativa debido a que, de cada 7 especies no 

venenosas, capturamos 4 especies venenosas. 

  

Encontrando 82 ejemplares 59.76% fueron no venenosas y el 40.24% venenosas, pese a la 

influencia antropogénica, registramos adecuada diversidad de serpientes, con poco tiempo 

de muestreo, demostrado por investigaciones y muestreo como el de Myers & Rand 1969, 

donde registraron entre 100 a 118 especies solo con 2 muestreos por temporada seca y 

lluviosa. 

 

En este caso, el valor de H’ = 2.99 indica alta diversidad de especies de serpientes, y valor 

de D = 0.944 indica alta probabilidad de que dos serpientes seleccionadas al azar sean de la 

misma especie, indicando menor diversidad del hábitat. Que según Lotzkat & Hertz 2010, 

alrededor de Los Algarrobos, con índices similares de diversidad, la naturaleza todavía se 

beneficia del paisaje heterogéneo de agricultura extensiva, sin industria ni demasiado 

desarrollo urbano. 
  

En lista publicada por Camarillo-Rangel, 1993se mencionan de  82 especies registradas 

incluyeron 44 especies adicionales  en zonas cultivables en México y mencionan que esto se 

debe al bosque mesófilo de montaña que es el tipo de vegetación que tiene altos valores de 

riqueza de herpetofauna y tiene gran importancia en términos de conservación, por su 

ubicación geográfica, sus condiciones ambientales y su historia biogeográfica, le permiten 

albergar herpetofauna integrada por mezcla de especies variadas Camarillo-Rangel, 1993; 

Carvajal-Cogollo 2008, Urbina-Cardona et al., 2008; Ramírez-Bautista et al., 2014. 

 

Para esta prospección los 82 ejemplares de serpientes no superan las 237 especies de reptiles 

en general reportadas por Young et al. (1999) para Chiriquí, significando que las poblaciones 

conocidas de la cercanía a la Ciudad de David se encuentran aisladas por las tierras bajas del 

pacífico del Oriente de Panamá, así como las ampliaciones de distribución según Lotzkat & 

Hertz, 2010. 

 

La serpiente venenosa más reportada fue Bothrops asper con 10 ejemplares, la especie de 

menos encuentro fue Porthidium lansbergii con 2 ejemplares, la especie Bothriechis 

nigroadspersus, Bothriechis lateralis y Cerrophidium sasai 4 ejemplares cada uno y con 

índice de vulnerabilidad Ambiental Medio para B. nigroadspersus y Alto para B. lateralis y 

C. sasai, según Batista & Miranda, 2020, (Figura 4 y 5).                 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye que de 82 ejemplares de serpientes que pertenecen a seis (6) familias diferentes, 

podemos indicar alta diversidad de especies en los distritos muestreados y sugiere que las 

serpientes no venenosas son más prevalentes en los distritos muestreados. 

 

La Curva de Rarefacción para Acumulación de Especies sugiere que después de recolectar 

50 ejemplares, es probable que se haya encontrado la mayoría de las especies presentes en la 

zona de muestreo. Esto indica que el esfuerzo de muestreo fue suficiente para capturar la 

diversidad de especies en los distritos muestreados. 
 

Según la proporción de especies, no venenosas y venenosas concluimos que, aunque las 

serpientes no venenosas son más prevalentes, todavía hay cantidad significativa de serpientes 

venenosas presentes en los distritos muestreados. 

 

Basándonos en los índices de diversidad calculados, concluimos que existe alta diversidad 

de serpientes, e indica homogeneidad en los hábitats de las zonas de muestreos. 

 

En conclusión, aunque la diversidad de serpientes en la zona es significativa y la distribución 

en el muestreo realizado es bastante uniforme, consideramos importante continuar los 

muestreos para evaluar su evolución y establecer estrategias de conservación basado en el 

impacto de las actividades humanas (urbanización y agricultura) en los Distritos 

muestreados, aunque esto representa desafíos de conservación que deben abordarse para 

mantener la salud y la estabilidad de las poblaciones. 
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