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Resumen.- Se analizó la dieta de Xenodon merremi Fitzinger, 1826 [syn. Waglerophis merremi (Wagler 1824)] en una 
localidad de la provincia de Chaco Chaco húmedo, Argentina. La dieta consistía en ranas de las familias Leptodactyli-
dae y Odontophrynidae, y en menor medida los lagartos de la familia Teiidae. Este es el primer reporte de ingestión de 
lagartos de la familia Teiidae en estado natural, que apoya la hipótesis de una dieta más variada y no sólo a los anfibios.

Palabras clave: Culebra, Contenido Alimentario, Chaco Argentino.

Abstract.- We analyzed the diet of Xenodon merremi Fitzinger, 1826 [syn. Waglerophis merremi (Wagler 1824)] in a 
locality of the humid Chaco, Chaco province, Argentina. The diet consisted of frogs in the Leptodactylidae and Odon-
tophrynidae families, and in a rate, extent lizards of the Teiidae family. This is the first report of ingestion of lizards of 
the Teiidae family supporting the hypothesis of a more varied diet and not just amphibians.

Key words: snake, Food Content, Argentine Chaco.

Xenodon merremi Fitzinger, 1826 [syn. Wagle-
rophis merremi (Wagler, 1824)] es una cule-
bra de mediano tamaño que vive en una gran 
variedad de hábitats en el norte y centro de 
Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Guyanas 
(Schouten, 1931; Peters & Orejas Miranda, 
1970; Williams & Francini, 1991; Campbell & 
Lammar, 1989; Cei, 1993; Achaval & Olmos, 
1996; Giraudo, 2001; Giraudo & Scrocchi, 
2002; Álvarez et al, 2002; Carreira et al. 2005). 
Los patrones dorsales y el comportamiento de-
fensivo habrían podido desarrollarse para dar 
a esta especie inofensiva un aspecto similar a 
las peligrosas serpientes venenosas del género 
Bothrops Wagler (in Spix), 1824. Esta culebra, 
también denominada “sapera” por sus hábitos 
alimentarios, posee una dieta compuesta casi 
exclusivamente por anfibios (Williams & Scroc-
chi, 1994; Williams & Francini, 1991; Giraudo, 
2001; Giraudo & Scrocchi, 2002; Cabrera, 
2004; Carreira et al. 2005; Scrocchi et al. 2006). 
Carreira Vidal (2.002) recopila la información 
bibliográfica sobre su dieta, concluyendo que 
se alimenta principalmente de anuros de los gé-
neros Rhinella, Odontophrynus, Leptodactylus, 

Scinax, Hypsiboas, Physalaemus y Pseudopa-
ludicola. Menciona además que en cautiverio 
pueden ser alimentados con renacuajos, saurios 
y otras serpientes.

El objetivo del presente trabajo es analizar 
la dieta de una población de X. merremi de la 
localidad de Colonia Las Mercedes, en el Chaco 
Húmedo de la Provincia del Chaco, Argentina y 
comparar los resultados con los brindados por 
otros autores. 

Se examinaron 19 ejemplares de X. merre-
mi (7 ♂, 10 ♀ y 2 juveniles) colectados en la 
localidad de Colonia Las Mercedes, Provincia 
Chaco, Argentina, durante los años de 1989 y 
1990, pertenecientes a la Colección Herpetoló-
gica de la Universidad Nacional del Nordeste 
(UNNEC: 108, 109, 190, 208, 222, 240, 281, 
325, 612, 642, 1279, 1807, 6750, 6751, 6752, 
7501, 7508, 7610, 7619), con el fin de no extraer 
nuevos especimenes de la naturaleza y hacer 
buen uso de las Colecciones Biológicas.

Para el análisis de contenido alimentario se 
realizó una incisión en la región ventral de cada 
espécimen para la extracción completa del tubo 
digestivo. Cada muestra, se colocó en placas 
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Tabla 1. Ítems presa encontrados en Xenodon merremi en Colonia Las Mercedes, San Fernando, Chaco, Argentina 
(LHC= Longitud Hocico-Cloaca; n°= Número de ejemplares identificados; %= Porcentaje de ejemplares identificados).

Ejemplar N° Sexo LHC
Item Presa

n° (%)ANURA
LEPTODACTYLIDAE

UNNEC 281 ♂ 746 mm Leptodactylus chaquensis 1
UNNEC 612 ♀ 768 mm Leptodactylus chaquensis 1 22.22
UNNEC 642 ♀ 632 mm Leptodactylus bufonius 1 11.11

UNNEC 1279 ♀ 585 mm Leptodactylus latinasus 1 11.11
UNNEC 1807 ♂ 432 mm Physalaemus biligonigerus 1 11.11

ODONTOPHRYNIDAE
UNNEC 7508 ♂ 725 mm Odontophrynus americanus 1
UNNEC 7610 Juv. 310 mm Odontophrynus americanus 1 22.22

SQUAMATA
UNNEC 6751 Juv. 332 mm Teiidae 1
UNNEC 6752 Juv. 315 mm Teiidae 1 22.22

de Petri con agua haciéndose las observacio-
nes bajo estereoscopio. Con el fin de estudiar 
los distintos ítems presas, se analizó tanto el 
contenido estomacal como intestinal y para 
la determinación taxonómica fueron conside-
radas aquellas que presentaban más del 70% 
del cuerpo sin digerir. La identificación de las 
presas se realizó al nivel taxonómico más bajo 
posible siguiendo los trabajos de Cei (1980, 
1993), Gallardo & Varela de Olmedo (1992) y 
Zaracho et al. (2012). 

Sobre un total de 19 ejemplares analizados, 
nueve (47 %) presentaron el tracto digestivo con 
contenido identificable en tanto que en los diez 
restantes (53 %) se lo halló vacío de contenido 
alimentario. El 100% de los ejemplares con con-
tenido presentaron sólo un ítem presa, siempre 
en el estómago, siete ejemplares presentaban 
anfibios y dos presentaban reptiles. Entre los 
ejemplares que contenían anfibios dos poseían 
restos semidigeridos de Odontophrynus ameri-
canus (Anura: Odontophrynidae); uno, restos 
de Leptodactylus latinasus, otro, restos de L. 
bufonius, dos más, restos de L. chaquensis y 
el restante, un espécimen de Physalaemus bili-
gonigerus (Anura, Leptodactylidae). En todos 
los casos, los restos correspondían a individuos 
casi completos y fácilmente identificables. Por 

último, en un dos ejemplares juveniles fueron 
identificados restos óseos, tegumento y uñas de 
un saurio correspondiente a la familia Teiidae 
(Tabla 1).

Algunos autores (Amaral 1933, Carreira & 
Achaval, 2.007, Mesquita et al., 2013) caracte-
rizan a X. merremi como exclusivamente “ba-
tracofaga”, sin embargo Carreira Vidal (2002) 
afirma que si bien es una especie adaptada a la 
ingesta de anuros los datos bibliográficos apoyan 
una dieta más variada la cual también incluiría 
reptiles, al menos en cautiverio. En su revisión 
Carreira Vidal (2002) señala que Serié (1919) 
encontró restos de coleópteros, hormigas, arañas 
y restos de vegetales, junto a los restos de anfi-
bios y concluyó que esta culebra “en libertad se 
alimenta especialmente de batracios y a veces 
de insectos”. Al respecto Schouten (1931) opina 
que las hormigas y coleópteros antes mencio-
nados provienen exclusivamente del contenido 
estomacal del anfibio ingerido por el ofidio, y 
no de la alimentación propia de la serpiente. 
Posteriormente Cacciali (2009) comparte esta 
opinión y descarta la teoría de Serié sobre la 
ingesta de insectos. A este respecto, Williams & 
Scrocchi (1994) opinan que X. merremi es una de 
las pocas especies que pueden predar sobre es-
pecies del género Rhinella, por ser inmune a sus 
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toxinas, y Aroztegui et al., (2008) hallan restos 
de Rhinella schneideri, e identifican fragmentos 
de caracidos (Pisces, Characidae) en la dieta 
de especímenes colectados en la localidad de 
Curuzú Cuatiá, Provincia de Corrientes, Argen-
tina. Nuestros resultados muestran por primera 
vez que este colubrido ingiere también saurios 
en condiciones silvestres, que en este caso par-
ticular, pertenecen a la familia Teiidae (Tabla 1). 
Esto confirmaría lo expuesto por Carreira Vidal 
(2002) al incorporar a los saurios en la lista de 
“presas probables” de X. merremi, aunque tal 
como afirman otros autores los anfibios anuros 
constituyen el componente principal en la dieta 
de esta especie.
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