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RESUMEN

Las serpientes no son animales carismáticos y muchas personas presentan rechazo u ofi diofobia hacia 
ellas. Dos culebras son las especies más frecuentes en Chile y las únicas reportadas como causantes de 
ofi dismo. La presente comunicación tiene como objetivo reportar un nuevo caso de depredación de una 
nidada de chercanes (Troglodytes aedon: Aves) por una culebra de cola larga (Philodryas chamissonis: 
Dipsadinae) y, además, la muerte de este espécimen llevada a cabo por una persona después de detectar 
dicho evento. Se discute sobre el rol de los humanos en la conservación de los ofi dios en Chile y la 
falta de conocimiento de este grupo. Los ofi dios nativos generarían menos biofi lia que otras especies 
más carismáticas y, por lo tanto, aunque sus poblaciones puedan estar amenazadas, se infi ere que habría 
menos interés de conservarlas por parte de la comunidad.

Palabras clave: Philodryas chamissonis, zoocidio, ofi diofobia, depredación de nidadas, conservación 
de serpientes.
 

ABSTRACT

Snakes are not charismatic animals and many people reject them or present ophidiophobia to them. Two 
colubrids are the most common species in Chile and the only ones reported to cause ophidism. This 
communication aims to report a new case of predation of a clutch of house wren (Troglodytes aedon: 
Aves) by a Chilean green racer (Philodryas chamissonis: Dipsadinae) and also the death of this speci-
men carried out by a person after that event occurred. The role of humans in the conservation of snakes 
in Chile and the lack of knowledge of snakes are discussed. Native snakes generate less biophilia than 
more charismatic species and, therefore, although their populations may be threatened, it is inferred that 
there would be less interest in conserving them by people.
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La hipótesis de la biofi lia afi rma que el ser 
humano ama instintivamente a los seres vi-
vos y la naturaleza (Wilson 1984, Kellert & 
Wilson 1993). Las serpientes (=Ophidia) des-
de tiempos ancestrales no son indiferentes al 
ser humano, evocan visiones y signifi cados 
contrapuestos, por un lado son fascinantes y 
dotadas de una belleza particular, por otro, se 
las considera seres terrorífi cos y asociados a 
la muerte, al pecado o a la maldad (Stutes-
man 2005). Estos reptiles son de alto interés 
en conservación porque, en muchos casos, se 
ve afectada la viabilidad de sus poblaciones 
a causa de las actividades humanas que han 
disminuido la disponibilidad o calidad de sus 
hábitats (Mullin & Seigel 2009, Todd et al. 
2010). 

En Chile, se registran seis especies 
de serpientes terrestres (Ruiz de Gamboa 
2016), todas de la subfamilia Dipsadinae y, 
dependiendo de los autores, de la familia 
Dipsadidae (Zaher et al. 2005, Grazziotin et 
al. 2012) o Colubridae, (Pyron et al. 2013), 
y en cuanto a su conservación, las protege 
la legislación nacional (Ley de Caza N°19 
473, D.S. Nº05/01/98; SAG, 2015). La pre-
sente comunicación tiene como objetivo in-
formar un nuevo caso de depredación de una 
nidada de aves por la culebra de cola larga 
Philodryas chamissonis y además, reportar el 
caso de muerte de este espécimen llevada a 
cabo por una persona. Con estos antecedentes 
se discutirá sobre la percepción de los seres 
humanos en la conservación de los ofi dios en 
Chile.

El concepto de zoocidio no aparece de 
manera explícita en la Ley Sobre Protección 
de Animales de Chile (Ley N° 20 380, 2009), 
pero sí en otras legislaciones como la de Pa-
raguay (Ley de Protección y Bienestar Ani-
mal), donde se defi ne como el “sacrifi cio o 
muerte de un animal que no esté legalmente 
autorizada o no tenga otra justifi cación legal” 
(Ley N° 4840, 2013). Los hechos ocurrieron 

en una localidad rural ubicada a orillas del río 
Ñuble, en el kilómetro 7, camino a Cato, al 
norte de la ciudad de Chillán (36°36′00″S - 
72°07′00″O), en la Región de Ñuble, Chile.

Los autores accedimos a un testimonio de 
lo sucedido y pudimos obtener el espécimen 
de la culebra que fue llevado al Laboratorio de 
Zoología de la Universidad de Concepción, 
Campus Chillán, donde se le realizó una ne-
cropsia simple (Martínez-Acevedo, 2012). El 
18 de enero de 2014, una profesional del área 
veterinaria observó que una culebra depreda-
ba sobre una nidada de polluelos de cherca-
nes (Troglodytes aedon chilensis), cuyo nido 
estaba siendo monitoreado por la mujer desde 
sus inicios. El nido estaba construido en unos 
ductos de fi erro enterrados a una profundidad 
de cerca de 15 cm y a una altura de unos 2,0 
m del suelo. Después que la mujer advirtió la 
depredación de los polluelos, golpeó al reptil 
con un elemento contundente y lo mató. En la 
necropsia, se encontraron cinco polluelos de 
chercán en el interior de la culebra (Fig. 1).

Junto con la culebra de cola corta 
(Tachymenis chilensis), la culebra de cola lar-
ga es una de las serpientes más comunes de 
Chile (Mella 2005) y a esta especie se le con-
sidera saurófaga generalista (Labra & Hoare 
2014), ya que en su dieta predominan lagar-
tos del género Liolaemus (Greene & Jaksic 
1992). Sin embargo, su alimentación tam-
bién incluye otros vertebrados, tales como, 
anfi bios, aves y micromamíferos (Greene & 
Jaksic 1992, Muñoz-Leal et al. 2013) y la de-
predación de nidadas de aves podría ser un 
hecho común, aunque documentado de ma-
nera ocasional (Escobar & Vukasovic 2003, 
Skewes et al. 2013). Para chercanes, hay 
registros previos de depredación sobre ellos 
ocurridos durante dos estudios con casas ani-
deras en la zona central y sur de Chile (Verga-
ra 2007, Skewes et al. 2013). En el caso que 
damos a conocer en esta nota, se trató de un 
nido construido por las aves y asociado a es-
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tructuras antrópicas. Se desconoce en mayor 
profundidad sobre las interacciones entre las 
aves y las culebras en Chile, a diferencia de 
lo que ocurre en el hemisferio norte, donde la 
depredación de nidadas se considera un fe-
nómeno clave durante la reproducción de las 
aves (Thompson 2007). 

Respecto a la acción ejercida en este caso 
por la mujer, se podría cuestionar algunos as-
pectos referidos a su instrucción, las actitudes 
asociadas a su profesión y a las acciones rela-
cionadas a las aves que evidenciaban biofi lia. 
Las relaciones de las personas con los seres 

vivos son complejas y la hipótesis de la biofi -
lia ha sido cuestionada (Franklin 2002, Lori-
mer 2007), pero esta no descarta la existencia 
de la biofobia para animales como serpientes 
y arañas (Kellert & Willson 1993). Los ofi -
dios se caracterizan por tener poco carisma 
(sensu Lorimer 2007), si se les considera des-
de una perspectiva estética y por no generar 
afecto al tacto. También, la preferencia hacia 
algunos animales, por sobre otros, tendría 
infl uencia de la cercanía fi logenética del ser 
humano con estos, al menos desde la perspec-
tiva estética (Stokes 2006). Existe, en gene-
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FIGURA 1. NECROPSIA DE CULEBRA DE COLA LARGA (Philodryas chamissonis), MUERTA EL 
18 DE ENERO DE 2014, REALIZADA EN EL LABORATORIO DE ZOOLOGÍA DEL CAMPUS 
CHILLÁN DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. SE OBSERVAN CINCO POLLUELOS 
DE CHERCÁN (Troglodytes aedon chilensis) EN EL INTERIOR DE LA SERPIENTE. Fotografía: 
Daniel González-Acuña         
       

 Necropsy of Chilean green racer (Philodryas chamissonis), killed on January 18, 2014, performed at the Laboratorio de Zoología of the Cam-
pus Chillán of University of Concepción. There are fi ve chicks of house-wren (Troglodytes aedon chilensis) in the interior of snake. Photogra-
phy: Daniel González-Acuña.
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ral, rechazo y muchas veces miedo asociado 
a estos reptiles, considerando que varias es-
pecies se relacionan a mordeduras y veneno 
(Burghardt et al. 2009). Esta ofi diofobia, al 
parecer se relaciona más a los aspectos cul-
turales, religiosos o históricos y a otros psi-
cológicos que aún no están completamente 
dilucidados (Wikström et al. 2004, Åhs et al. 
2009, Burghardt et al. 2009). En las biofobias 
existen componentes genéticos y evolutivos 
en que las serpientes se consideran mayores 
amenazas cuando están asociadas a paisajes 
como bosques donde pueden estar escondi-
das (Ulrich 1993). Las sociedades humanas 
podrían haber aprendido la fobia después 
de olvidar los valores como alimentos tradi-
cionales de las serpientes (Diamond 1993). 
Prokop et al. (2009) describen percepciones 
positivas a las serpientes por parte de estu-
diantes del área biológica, con tenencia de 
animales o con mayor desarrollo de las ac-
titudes naturalistas y científi cas. Sin embar-
go, estas actitudes pueden ser infl uenciadas, 
negativamente, por el miedo (Prokop et al. 
2009), siendo mayor el rechazo a las serpien-
tes por parte de las mujeres (Arrindell et al. 
2003, Prokop et al. 2009). Esta reacción se 
ha interpretado como una respuesta biológica 
a una menor habilidad de escapar de ataques 
de depredadores que las mujeres presentarían 
con respecto a los hombres (Røskaft et al. 
2003, Prokop et al. 2009). 

Las relaciones del ser humano con las ser-
pientes en Chile se recogen en la tradición 
popular y de los pueblos originarios. Las 
cosmovisiones de los pueblos originarios y el 
Chile mestizo muestran a las serpientes con 
distintos matices, representando fuerzas po-
sitivas y negativas (Montecino et al. 2004). 
Las serpientes se asocian a criaturas malignas 
como el Pihuychen (Piuchén) y el Colocolo 
de los mapuches, o al equivalente chilote de 
este, el Basilisco o Gallo Culebrón (Plath 
1973). Las serpientes están presentes en el re-

lato mítico mapuche de Trengtreng y Kaikai 
sobre la creación del mundo (Díaz 2007), son 
animales sagrados y emblemas de la agricul-
tura para los aymaras (Grebe 1989-1990) y se 
asocian a fortuna en la forma fantástica del 
Lluhay en Chiloé (Plath 1973). Para la tradi-
ción popular rural, generalmente las culebras 
se relacionan al Diablo y a la brujería (Mon-
tecino et al. 2004) y se les considera a los 
chercanes como llamadores de culebras (Pla-
th 2009). No hay antecedentes más recientes 
sobre la percepción de las personas hacia las 
culebras en Chile, y son pocos los registros 
de mordeduras y ofi dismo (Neira et al. 2007). 
Antes de que la ley chilena protegiera a las 
culebras, el comercio internacional y el uso 
de su piel se consideraban como amenazas 
para la conservación de sus poblaciones (Or-
tiz 1988, Ibarra-Vidal 1989). Recientemen-
te, se ha propuesto a la culebra de cola larga 
como una especie de preocupación menor por 
el Reglamento para clasifi car especies (RCE) 
según estado de conservación (MMA 2015). 
Sin embargo, es clave considerar las amena-
zas que presentan los hábitats de las culebras, 
situación que se reconoce como complica-
da para varios linajes de la culebra de cola 
larga (Sallaberry-Pincheira et al. 2011). En 
este sentido, no hay antecedentes, por ejem-
plo, sobre el efecto de los atropellos, consi-
derados causas importantes en la mortalidad 
de serpientes (De La Ossa-Nadjar & De La 
Ossa 2015). Además, las especies y ensam-
bles de especies no carismáticas no reciben, 
aunque lo requieran, mayor atención para su 
conservación (Walsh et al. 2012, Théberge & 
Nocera 2014). Aunque la condición de ende-
micidad de la culebra de cola larga (Sallabe-
rry-Pincheira et al. 2011) puede favorecer la 
voluntad de su conservación (Morse-Jones et 
al. 2012). 

Este caso puede refl ejar el desinterés o re-
chazo por parte de una comunidad hacia las 
culebras y por consiguiente, a la difi cultad de 
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acceder a fi nanciamientos de parte de entida-
des políticas y económicas para su estudio 
o conservación (Burghardt et al. 2009, Mu-
llin & Seigel 2009). La conservación de las 
serpientes requiere considerar la ofi diofobia, 
haciendo más cercanos estos animales al ser 
humano, desde los aspectos estéticos, cientí-
fi cos e incluso espirituales, y además, la re-
visión de estereotipos y prejuicios asociados 
a ellas (Burghardt et al. 2009). Muchas per-
sonas tienen fobia a las serpientes, incluso al 
hecho de mencionarlas de nombre (Wikström 
et al. 2004), por esta razón, es necesario tra-
bajar con la percepción pública a través de la 
educación sobre los benefi cios que entregan 
y con su imagen en campañas relacionadas a 
la biodiversidad, de manera de poder mejorar 
su visión desde el conocimiento y la estética 
(Seigel & Mullin 2009). En Chile, existe una 
tarea pendiente con respecto a conocer y va-
lorar nuestras culebras, que indudablemente 
entregan benefi cios al participar activamente 
en las cadenas trófi cas y por lo tanto, contri-
buir al funcionamiento de los ecosistemas.
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