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1. Presentaci�n

Debido a la gran biodiversidad, as� como a las caracter�sticas geogr�ficas y
clim�ticas presentes en el Ecuador, la poblaci�n de varias zonas de las regiones de
la Costa y Amazon�a est� en mayor riesgo de sufrir mordeduras por serpientes y
picaduras de escorpiones (alacranes). Estos accidentes son poco conocidos, lo que
junto al subregistro existente impide una intervenci�n oportuna y efectiva desde la
salud p�blica.

Esta problem�tica en el pa�s afecta en mayor medida a la poblaci�n que vive en
lugares de dif�cil acceso y desempe�a ciertas actividades antr�picas . En ocasiones,
esta poblaci�n suele utilizar pr�cticas inadecuadas ante accidentes of�dicos y
picaduras de escorpiones, poniendo en riesgo la integridad de los afectados. Por
otro lado, y debido a que estos accidentes pueden provocar invalidez o muerte, su
impacto social es importante debido a que afecta a una poblaci�n econ�micamente
activa.

De ah� la necesidad de guiar a los profesionales de la salud en el manejo cl�nico de
las mordeduras de serpientes y picaduras de escorpiones, para mejorar el registro,
tratamiento y pron�stico de las personas que sufren este tipo de accidentes.

En este contexto y basado en la evidencia disponible, el Ministerio de Salud P�blica
del Ecuador entrega el siguiente protocolo, que brinda las mejores pr�cticas
respecto al manejo cl�nico de pacientes afectados por los animales antes
mencionados, actualizando a la vez los lineamientos vigentes en territorio.

Dra. Mar�a Ver�nica Espinosa Serrano
Ministra de Salud P�blica
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2. Introducci�n

En el mundo, anualmente, cinco millones de personas son mordidas por serpientes
(1) y aproximadamente, un mill�n de personas sufren picaduras de escorpiones. (2)
De ambos accidentes un 50% y 75% respectivamente, requieren tratamiento
espec�fico para evitar desenlaces fatales como amputaciones y otras
consecuencias graves para la salud. (3)

Las mordeduras de serpientes y las picaduras de escorpiones representan un
problema de salud p�blica en pa�ses tropicales y subtropicales, tanto por la falta de
conocimiento sobre la etiolog�a y el manejo cl�nico como por el empleo de pr�cticas
curativas inadecuadas, lo que ocasiona retraso para la atenci�n oportuna. (4,5 )

Ecuador, al ser un pa�s con caracter�sticas clim�ticas , ecol�gicas y geogr�ficas que
lo hacen megadiverso, (4) posee ecosistemas id�neos para la presencia de
especies potencialmente venenosas y peligrosas para el ser humano. (5)

La exposici� n a animales venenosos puede causar alteraciones en la salud de la
v�ctima, las cuales podr�an llegar a ser letales; la gravedad de las mismas dependen
de diversos factores como: el tipo de lesi�n , sitio de la exposici�n, tama�o del
animal o grado de toxicidad del veneno inoculado, etc. (5) Por lo cual es necesario
contar con un tratamiento adecuado y oportuno, basado en antivenenos (sueros)
espec�ficos, indispensables para atender casos de accidentes of�dicos (mordeduras
de serpiente) y accidentes por picaduras de escorpiones.

Por otro lado, el riesgo de sufrir una agresi�n por parte de serpientes y escorpiones
est� relacionado a variables geogr�ficas, cl im�ticas (debido a su biolog�a),
socioculturales y demogr�ficas (debido a actividades antr�picas). Estas
caracter�sticas pueden favorecer o disminuir el incremento de la morbilidad, las
complicaciones, y la muerte de personas y animales.

La expansi�n agr�cola vinculada a la actividad laboral, las dificultades de acceso a
los servicios de salud y la cultura ancestral que promueve el uso de pr�cticas no
m�dicas o atenci�n prehospitalaria inadecuada suman factores que predisponen a
complicaciones en caso de envenenamientos. (6) Aquellas poblaciones que habitan
en zonas rurales de clima tropical y subtropical como agricultores, (10-12)
jornaleros, mineros (8,9) y nativos de varias etnias (7,10), son las m�s vulnerables al
envenenamiento por serpientes y escorpiones. (10,11)

Serpientes

En el territorio ecuatoriano existen alrededor de 230 especies de serpientes, de las
cuales solamente 35 son venenosas y altamente peligrosas para el ser humano.
Estas �ltimas est�n concentradas principalmente en �reas cuyas altitudes son
menores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), en zonas de clima
tropical y subtropical. (9,12) Dos familias de serpientes venenosas son de inter�s
toxicol�gico: Elapidae (serpientes corales, serpientes marinas) con 18 especies y
Viperidae (v�boras) con 17 especies. (9)
Para evitar ambig�edad en cuanto a la nomenclatura utilizada, en el presente
documento se utilizar� de manera ind istinta los t�rminos vip�ridos, v�boras o
Viperidae, as� como el�pidos o Elapidae.
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Las serpientes del g�nero Bothrops de la familia Viperidae (B. asper en la regi�n
occidental y B. atrox en la regi�n oriental), com�nmente conocidas como equis y
pitalala respectivamente, son las responsables del mayor n�mero de accidentes (70 -
80%) a nivel nacional. (9,10) Le siguen en frecuencia los accidentes causados por
serpientes de las siguientes especies: Bothrocophias microphthalmus (hoja podrida),
Bothriopsis bilineata (lorito machacui), Bothriopsis taeniata (shishin), Lachesis muta
(verrugosa-huascama-yamunga).

En general, las serpientes pertenecientes a la familia Viperidae (especies de g�nero s
Bothriechis, Bothriopsis, Bothrocophias, Bothrops, Lachesis, Porthidium) pueden
estar adaptadas a zonas intervenidas por los seres humanos y a campos agr�colas.
Estas serpientes buscan sus presas (generalmente roedores) en dichos lugares y
son territoriales, por lo que al verse en peligro de �invasi�n� pueden ocasionar
accidentes. Las mordeduras de las serpientes pertenecientes a esta familia pueden
provocar cuadros cl�nicos de envenenamientos leves, moderados y graves. (7,9,10)

Aunque los representantes de la familia Elapidae (especies de g�nero s Micrurus e
Hydrophis) son los que menos accidentes of�dicos provocan, el manejo cl�nico del
envenenamiento por estas especies, puede presentar complicaciones graves debido
a las caracter�sticas de su veneno, el cual es neurot�xico (y probablemente
miot�xico ). (7� 9)

La proporci�n de accidentes por serpientes del g�nero Micrurus (�corales�)
corresponde tan solo al 1% del total de los accidentes of�dicos, lo cual puede ser
explicado porque no presentan un comportamiento territorial, es decir que en
presencia de seres humanos tienden a huir. (7� 9) Los accidentes ocasionados por
estas serpientes generalmente ocurren cuando se las manipula. (8,13)

Las serpientes venenosas de ambas familias, al momento de morder inoculan
veneno, (8) el mismo que est� compuesto de prote�nas y polip�ptidos con actividad
enzim�tica y t�xica. (8) Estas mol�culas causan una serie de alteraciones
fisiopatol�gicas que establecen la presencia de manifestaciones cl�nicas, las cuales
guardan relaci�n con la especie del animal agresor, y con la edad, talla y peso del
paciente. (7,10)

Escorpiones

A pesar que los escorpiones se encuentran ampliamente distribuidos en Ecuador,
(14) existen pocos estudios en el pa�s sobre sus toxinas y la fisiopatolog�a que
provocan, as� como su biolog�a e interacci�n con la poblaci�n. Los accidentes por
picaduras de escorpi�n ocurren a nivel nacional, especialmente en zonas de clima
tropical y subtropical, sin embargo estos animales tambi�n se encuentran e n zonas
de mayor altitud. (15) Debido a la carencia de investigaciones, mencionada
anteriormente, y a sus h�bitos secretivos, no existe informaci�n detallada respecto a
la distribuci�n geogr�fica de cada especie, lo que impide una f�cil identificaci�n del
animal agresor. (14) Por otro lado, es necesario mencionar que toda picadura de
escorpi�n resultar� en la inyecci�n de su veneno, sin embargo solo el veneno de
ciertas especies ser� letal para el ser humano (15,16).

En el pa�s, se registran actualmente 47 especies de escorpiones repartidos en 5
familias y 8 g�neros. De �stas, 40 son potencialmente venenosas y/o letales
(podr�an tener o no efectos t�xicos que causen la muerte), las especies
pertenecientes a los g�neros Tityus, Centruroides, Teuthraustes, Brachistosternus,
Hadruroides tienen asociaci�n con mortalidad . (14) A diferencia de las serpientes,
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los escorpiones no pueden ser clasificados por familias de venenosos y no
venenosos, ya que todos tienen una amplia variedad de toxinas agrupadas y
diferenciadas en los distintos g�neros. (17)

Con el fin de precautelar la vida de las personas que puedan sufrir envenenamiento
por escorpiones, a partir del a�o 2016 , el Ministerio de Salud P�blica ha
implementado la vigilancia de accidentes por picaduras de escorpiones. Una
atenci�n oportuna y tratamiento adecuado podr�a disminuir la letalidad ocasionada
por estos accidentes, especialmente en la regi�n amaz�nica . (18)

3. Antecedentes y justificaci�n

Mordeduras de serpiente:

En Ecuador, el n�mero de pacientes afectados por mordeduras de serpientes en los
a�os 2015 y 2016 fue de 1.845 y 1.716 respectivamente (Gr�fico 1). En el a�o
2017, hasta la semana epidemiol�gica (SE) 15 se han registrado 435 casos
notificados; las provincias de Manab�, Morona Santiago, Guayas y Los R�os, fueron
los lugares con mayor frecuencia de casos reportados. En los a�os 2015 y 2016 las
tres primeras provincias mencionadas tambi�n presentaron un alto n�mero de
registros. (10)

Gr�fico 1. N�mero de casos registrados de mordeduras de serpientes desde 2015 a 2017
(SE15).

Fuente: Ministerio de Salud P�blica, 2017 . (10) Elaborado por: Direcci�n Nacional de Vigilancia Epidemiol�gica .

En el pa�s los accidentes por mordeduras de serpientes de la familia Elapidae son
proporcionalmente menores en relaci�n a los accidentes por vip�ridos , (7,9). El
Centro de Informaci�n y Asesoramiento Toxicol�gico (CIATOX) ha registrado casos
aislados en territorio, espec�ficamente en la regi�n oriental.
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Tabla 1. Notificaciones sobre mordeduras de serpientes Viperidae clasificadas de acuerdo
al cuadro cl�nico del paciente para los a�os 2015, 2016 y 2017 (SE1-SE15).

Clasificaci�n de
la mordedura 2015 2016 2017

Grave 191 10,4% 204 11,9% 73 16,8%
Moderada 692 37,5% 542 31,6% 151 34,7%
Leve 962 52,1% 970 56,5% 211 48,5%

Fuente: Ministerio de Salud P�blica, 2017 . (10) Elaborado por: Direcci�n k~¡§¬~ª=¢£=s§¥§ª~¬¡§~=b®§¢£«§ªı¥§¡~K

Seg�n el reporte del SIVE -ALERTA, el grupo de edad m�s afectado durante los
a�os mencionados fue de 20 a 49 a�os, predominando el sexo masculino. (10) Este
hecho podr�a estar relacionado con factores de exposici�n laboral. (19) Del total de
los casos notificados durante el a�o 2017 hasta la SE 15, el 16,8% de los registros
se clasificaron como mordeduras grave (Tabla 1). (10)

Picaduras  de escorpiones :

En Ecuador, el n�mero de pacientes afectados por picaduras de escorpiones en el
a�o 2016 fue de 198 (Figura 1, Tabla 2). En el a�o 2017, h asta la SE 15 se
registraron 86 casos, de los cuales 60 (69,8%) fueron notificados en la provincia de
Morona Santiago. En el a�o 2016 fue esta �ltima provincia la que present� el mayor
n�mero de registros. (10) Adicionalmente se observa que el grupo de edad m�s
afectado durante los a�os mencionados fue de 20 a 49 a�os (Tabla 2). (10) Sin
embargo, el grupo con mayores complicaciones por causa de picaduras  de
escorpiones fue la poblaci�n pedi�trica entre 1 a 10 a�os, con 6 casos fatales en los
dos a�os de registro . (10)

Figura 1.- N�mero de casos notificados por provincia en los a�os 2016 y 2017 (de izquierda
a derecha).

Fuente: Ministerio de Salud P�blica , 2017. (10) Elaborado por: Direcci�n k~¡§¬~ª=¢£=s§¥§ª~¬¡§~
b®§¢£«§ªı¥§¡~K
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Tabla 2.- Condici�n del paciente por grupo etario afectado por picaduras  de escorpiones en
los a�os 2016 y hasta la semana epidemiol� gica 15 en el a�o 2017.

2016 2017
Edad

(grupo)
Muerto Vivo Muerto Vivo

de 0 a 11
meses

1

de 1 a 4
a�os

4 26 1 5

de 5 a 9
a�os

1 26 13

de 10 a 14
a�os

24 10

de15a 19
a�os

17 9

de 20 a 49
a�os

75 36

de60 a 64
a�os

19 10

m�s de 65
a�os

5 2

Total 5 193 1 85
Fuente: Ministerio de Salud P�blica , 2017. (10) Elaborado por: Direcci�n k~¡§¬~ª=¢£=s§¥§ª~¬¡§~=b®§¢£«§ªı¥§¡~K

De acuerdo a los datos previamente mencionados, los accidentes por mordeduras
de serpientes y picaduras de escorpiones tienen gran impacto en la poblaci�n,
aumentando el riesgo de discapacidad y mortalidad. Estos accidentes constituyen
un importante problema de salud p�blica en el Ecuador, (3,7,9,20,21) por la
gravedad que representan y por el impacto social que sus secuelas pueden
provocar. (11)

Con estos antecedentes, se evidencia la necesidad de contar con un protocolo
capaz de guiar al personal de salud en el manejo cl�nico de pacientes con
mordeduras de serpientes venenosas y picaduras de escorpiones.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general
Brindar a los profesionales de la salud una herramienta basada en la mejor
evidencia disponible, para el manejo cl�nico de pacientes con mordeduras de
serpientes venenosas y picaduras de escorpiones, a fin de contribuir a la
disminuci�n de la morbilidad y mortalidad por este tipo de accidentes.

4.2 Objetivos espec�ficos
• Describir y estandarizar una secuencia ordenada de intervenciones eficaces

para el manejo cl�nico del envenenamiento por mordeduras de serpientes o
picaduras de escorpiones.

• Establecer los criterios, para el manejo cl�nico adecuado, en cada fase de
envenenamiento por mordeduras de serpientes o picaduras de escorpiones
en los diferentes niveles de atenci�n en salud.
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5. Alcance

El presente documento es de aplicaci�n obligatoria en todos los establecimientos de
salud del Sistema Nacional de Salud respecto al manejo cl�nico inicial, exclusivo para
casos de mordeduras de serpientes o picaduras de escorpiones.

Este protocolo no incluye el manejo de otros animales venenosos como abejas,
avispas, peces, entre otros.

6. Glosario de t�rminos

Accidente por animal venenoso: encuentro repentino y fortuito (el animal nunca
persigue o busca al hombre) entre un ser humano y un animal que resulta en
envenenamiento tras una mordedura o picadura  por la  inoculaci�n y/o trasporte de
una toxina, que dentro del organismo de la persona, provoca una sintomatolog�a
caracter�stica en la salud de la v�ctima. (5)

Caso: individuo que est� afectado por una enfermedad que se encuentre bajo
vigilancia del SIVE-ALERTA. (22)

Coagulaci�n intravascular diseminada: � trastorno caracterizado por la entrada de
sustancias procoagulantes a la circulaci�n general , causando un proceso tromb�tico
sist�mico �. (23)

Envenenamiento: estado de un paciente en el que posee en su torrente sangu�neo
sustancias t� xicas, las cuales lesionan los tejidos y provocan alteraciones
fisiopatol�gic as, causadas por mordeduras o picaduras de animales venenosos. (7)

Escorpi�n/alacr�n: �ar�cnido con tr�queas en forma de bolsas y abdomen que se
prolonga en una cola formada por seis segmentos y terminada en un aguij�n curvo y
venenoso.� (24)

Ofidio: � dicho de un reptil: que carece de extremidades, con boca dilatable y cuerpo
largo y estrecho revestido de una epidermis escamosa que muda todos los a�os, y
que es venenoso en algunas especies�. (24)

Prueba del co� gulo negativa: aquella que una vez transcurridos los 20 minutos S�
forma co�gulo. (25)

Prueba del co� gulo positiva: aquella que una vez transcurridos los 20 minutos NO
forma co�gulo. (25)

Rabdomi� lisis: � necrosis o desintegraci�n del esqueleto muscular, a menudo seguido
de mioglobinuria�. (26)

Semana epidemiol�gica: m�todo estandarizado que contabiliza las semanas para
permitir la comparaci�n de eventos epidemiol�gicos de un a�o a otro; la semana inicia
el domingo y termina el s�bado. (27,28)

S�ndrome compartimental: condici�n en la que se produce aumento de la presi�n
sobre tejidos y nervios adyacentes a una lesi�n dentro de un espacio limitado, lo que
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desencadena en la disminuci�n del flujo sangu�neo en la zona afectada causando
da�o muscular o nervioso. (29)

Serpiente: �reptil ofidio sin extremidades, de cuerpo aproximadamente cil�ndrico y muy
largo respecto a su grosor, cabeza aplanada, boca grande y piel escamosa de
diversos colores, la cual cambia (muda) por completo cada cierto tiempo.� (24)

SIVE- ALERTA: subsistema de vigilancia para eventos de salud, de naturaleza
epid�mica . (22)

Suero antiof�dico/antiescorpi�n : soluci� n purificada (l�quido parenteral/s�lido
parenteral) de inmunoglobulinas obtenida del plasma de caballos inoculados con
veneno de serpiente (antiof�dico) o escorpi�n espec�fico, que debe ser utilizado de
acuerdo a la valoraci�n seg�n escala de severidad por v�a endovenosa exclusiva.
(30)

Trismus: �contracci�n espasm�dica del m�sculo masetero resultando en el cierre de
la mand�bula con fuerza�. (31)
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7. Cap�tulo 1 Serpientes

7.1 Especies venenosas en Ecuador

Como se mencion� anteriormente , en el Ecuador se registran dos familias de
serpientes venenosas de inter�s toxicol�gico : familia Viperidae con 17 especies (ver
tabla 4) y familia Elapidae con 18 especies (ver tabla 5). (9) Entre estas especies,
aquellas que en su mayor�a se asocian a envenenamientos son las descritas en la
Tabla 3. La gravedad de los envenenamientos est� dada por las siguientes
caracter�sticas de las serpientes: (13)

• Dosis de veneno inoculado, estrechamente relacionado a la dentici�n de la
serpiente. (ver anexo N�1)

• Eficiencia de la mordida (posibilidad de mordedura seca)
• Especie de serpiente
• Tama�o y edad de la serpiente
• Composici�n del veneno

Tabla 3.- Especies mayormente asociadas a envenenamiento por regi�n en el Ecuador (7,9)

Regi�n Familia Especie Nombres
comunes

Occidente
del

Ecuador

Viperidae Bothriechis schlegelii Lorito
papagayo

Viperidae Bothrops asper Equis
Viperidae Lachesis acrochorda (Esmeraldas y

Norte de Manab�)
Verrugosa

Viperidae Porthidium nasutum Veinticuatro
Cabeza de
candado

Elapidae Micrurus mipartitus decussatus Coral
Oriente

del
Ecuador

Viperidae Bothriopsis bilineata smaragdina Lorito
machacui,
Orito
machacui,
Lora

Viperidae Bothriopsis taeniata Shishin
Viperidae Bothrocophias hyoprora Cabeza de

candado
Viperidae Bothrocophias microphthalmus Hoja

podrida,
Macanchilla

Viperidae Bothrops atrox Equis,
Pitalala

Viperidae Lachesis muta Verrugosa,
Yamunga

Elapidae Micrurus helleri Coral
Fuente: Valencia et al. (9) Elaborado por: Direcci�n k~¡§¬~ª=¢£b±²°~²£¥§~±=¢£=m°£´£¬¡§ı¬=·=`¬²°ªK
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7.1.1. Familia Viperidae
Tabla 4.-Listado de especies* (9), nombres comunes y mapa de distribuci�n potencial. (32)
Especie y Foto Nombres

comunes
Distribuci�n potencial* *

Bothriechis schlegelii Loritos
papagayo

Cordoncillos
amarillos
(morfotipo
amarillo)

V�boras de
pesta�as

Cushulis

Loras

Ohuedo pin�

Papagayos

Suras

Serpientes
loro

Se distribuye desde los 5 a los 2000 m.s.n.m. (9)

Jaime Culebras

David Salazar-Valenzuela

Gustavo Pazmiño Otamendi
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Bothriopsis bilineata smaragdina Oritos
machacuy

Loros,

Oros palito

Palos verdes

Shishis

Shishis
machacuy

Wecoa��

Lorito
machacuy

Se distribuye desde los 200 a los 1200 m.s.n.m. (9)
Santiago Ron

Santiago Ron
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Bothriopsis pulchra Loros
mashacos

Macanchillos

Ysipis

Se distribuye desde los 450 a los 2300 m.s.n.m. (9)

Jaime Culebras

Lucas M. Bustamante E.
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Bothriopsis taeniata Chichis

Cuatronarices

Estrellitas

Macabreles

Macaureles

Rabos de
rat�n

Se distribuye desde los 200 a los 1600 m.s.n.m. (9)

Gustavo Pazmiño Otamendi

Leonel Velásquez ©Finding Species

Omar Torres-Carvajal
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Bothrocophias campbelli Serpientes
boca de sapo

V�boras boca
de sapo

Equis pachona

Curuncha

Se distribuye desde los 725 a los 2225 m.s.n.m. (9)

David Salazar-Valenzuela

David Salazar-Valenzuela
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Bothrocophias hyoprora Hocicos de
puerco

Namacunchis

Ushuculis
Curuncha

Se distribuye desde los 200 a los 1200 m.s.n.m. (9)

Gustavo Pazmiño Otamendi

Gustavo Pazmiño Otamendi

Gustavo Pazmiño Otamendi
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Bothrocophias microphthalmus Hoja podrida

Se distribuye desde los 720 a los 1800 m.s.n.m. (9)

David Salazar-Valenzuela

Jaime Culebras

Gustavo Pazmiño Otamendi
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Bothrops  asper Equis del
occidente

Cuatronarices

V�boras equis

Equis
pachonas

Equis rabos
de hueso
Equis rabos
finos

Hojas
podridas

Pudridoras

Terciopelos

V�boras barba
amarilla

Se distribuye desde los 0 a los 1900 m.s.n.m. (9)

Jaime Culebras

David Salazar-Valenzuela
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Bothrops atrox Equis del
oriente

Equis

V�boras barba
amarilla

Pitalalas,

�e enenenca

Shishis
(juveniles)

Se distribuye desde los 177 a los 1242 m.s.n.m. (9)

Martín Bustamante ©Finding Species

Gustavo Pazmiño Otamendi

Jaime Culebras
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Bothrops brazili Equis de
Brasil

Se distribuye desde los 200 a los 1000 m.s.n.m. (9).

Omar Torres-Carvajal

Pablo J. Venegas
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Bothrops lojanus Macanchis

Macauchos

V�boras rabo
de rat�n

Cascabel

Se distribuye desde los 600 a los 2900 m.s.n.m. (9)

Leonel Velásquez © Finding Species

Leonel Velásquez © Finding Species
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Bothrops osbornei V�boras llucti
negras

Llucti negras

Se distribuye desde los 400 a los 1900 m.s.n.m. (9)

Jaime Culebras

Jaime Culebras

Gustavo Pazmiño Otamendi
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Bothrops punctatus Equis
manchadas

Equis oritos

Cuatronarices

Dormilonas

Flechas

Pelos de gato

Se distribuye entre los 200 hasta los 954 msnm. (9)

Jaime Culebras

Andrés Calero
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Lachesis acrochorda Verrugosas
del Choc�

Guascamas

Se distribuye desde los 16 a los 1070 m.s.n.m. (9)

Jaime Culebras

David Salazar Valenzuela



PN

Lachesis muta Verrugosas
del oriente

Cofasis

Shushupes

Pudridoras

Motolos

Mikakas

Yamungas

Se distribuye desde los 170 a los 1100 m.s.n.m. (9)

Jaime Culebras

Diego Paucar
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Porthidium nasutum Guardacamino
s

V�boras

V�boras de
hoja nasal

V�boras nariz
de hoja

Curuncha

Se distribuye desde los 15 a los 900 m.s.n.m. (9)

Jaime Culebras

Gustavo Pazmiño Otamendi
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Porthidium arcosae V�boras de
Manab�

Sabaneras

Se distribuye desde los 0 a los 300 m.s.n.m. (9)

* Este protocolo adopta la lista de especies presentadas por Valencia et al. (2016) Sin embargo, es necesario mencionar que dicha clasificaci�n p odr�a cambiar conforme a estudios
sistem�ticos de las mismas.
** Modelo de idoneidad del h�bitat para las especies en base al algoritmo de m�xima entrop�a (MAXENT). Las marcas rojas representan localidades donde esta especie ha sido
registrada. Para m�s detalles sobre la generaci�n del modelo y su significado referirse a la fuente bibliogr�fica .
Fuente: Fotograf�as y mapas adaptados de Torres-Carvajal, O., et al. 2015. (32) Lista de especies basada en Valencia et al. (9) Todas las fotograf�as cuentan con permiso de
reproducci�n Elaborado por: Direcci�n Nacional de Estrategias de Prevenci�n  y Control .

David Salazar Valenzuela

David Salazar Valenzuela
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7.1.2. Familia Elapidae

Tabla 5.- Listado de especies* (9), nombres comunes y mapa de distribuci�n potencial. (32)

Especie* Nombres
comunes

Distribuci�n* *

Hydrophis platurus Serpiente marina

Se distribuye a lo largo de la costa ecuatoriana, incluido el
archipi�lago de Gal�pagos. (9)

Jorge H. Valencia
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Micrurus ancoralis Ancla ecuatoriana

Coralillas

Corales

Corales rey

Gargantillas

Se distribuye desde los 0 a los 1800 m.s.n.m. (9)

a~´§¢=p~ª~¸~°=s~ª£¬¸³£ª~

a~´§¢=p~ª~¸~°=s~ª£¬¸³£ª~
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Micrurus bocourti Corales de triadas
falsas

Coralillos

Se distribuye desde los 0 a los 1800 m.s.n.m. (9)

Gustavo Pazmiño Otamendi

Gustavo Pazmiño Otamendi
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Micrurus dumerilii transandinus Corales
capuchinas

Corales de Dumeril

Se distribuye desde los 0 a los 1600 m.s.n.m. (9)

Santiago Ron

Jaime Culebras
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Micrurus helleri Coral acinatada
occidental

Titingkia napi
(Achuar, Shuar)

Siaia�e (Cof�n)

Cayata

Nontogome
(Huaorani)

Mandurumachacui
Piscuamaru

Pluscamachaui
(Kichwa)

Titingia (Shiwiar)

Se distribuye desde los 200a los 1300 m.s.n.m. (9)

Alexis Barahona

David Salazar-Valenzuela


