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cante. Los registros de miasis recopilados en 
Álava se ubican en las regiones cantábrica y 
mitad norte de la subcantábrica, careciendo 
hasta el momento de observaciones en la mi-
tad meridional de la provincia, donde se han 
muestreado humedales con similar esfuerzo 
de prospección, ubicados en regiones con cli-

ma menos húmedo y en comarcas como la 
Rioja Alavesa de marcada influencia medite-
rránea (Figura 2).
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Los animales han desarrollado adapta-
ciones muy diversas para defenderse del ata-
que de potenciales depredadores: de defensa 
mecánica, como el aumento de tamaño o la 
presencia de cutículas y caparazones; relacio-
nadas con dispositivos fisiológicos, como la 

autotomía de partes del cuerpo; de naturaleza 
química, como la producción y excreción de 
sustancias tóxicas o desagradables. La huida, 
la cripsis, los diversos tipos de mimetismo o 
el refugio en determinados ambientes o mo-
mentos del ciclo diario (hábito nocturno), 
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dificultan la localización del animal por su 
potencial depredador. Contrariamente, el 
aposematismo, el comportamiento de amena-
za o de distracción, o el agrupamiento de los 
individuos son estrategias que, con el mismo 
objetivo defensivo, hacen más conspicua la 
presencia del individuo en el medio (Edmunds, 
1974; Endler, 1986).

Los reptiles participan de algunos de los 
mecanismos expuestos (Greene, 1988). En los 
ofidios ibéricos se han descrito patrones más 
o menos compartidos por algunas especies 
que abarcan la huida, el ataque directo o su 
amago, el enroscamiento, la expulsión por la 
cloaca de contenidos de olor desagradable, 
el bufido, el aumento del volumen de partes 
del cuerpo, la triangulación de la cabeza, el 
aposematismo, el mimetismo batesiano y la 
tanatosis (véase Salvador, 2014). Además, una 
adaptación sofisticada en reptiles como res-
puesta defensiva a potenciales depredadores 
es la vibración de la cola, que puede desviar la 
atención de éstos hacia las partes menos vul-
nerables de la presa o avisar de su peligrosidad 
(Deshmukh et al., 2020). La vibración de colas es 
omnipresente en ofidios de la familia Viperi-
dae y común en Colubridae, estando también 
presente, entre otras, en Typhlopidae, Ani-
liidae, Elapidae y Boidae (Lazell, 1988; Greene, 
1973), principalmente en formas neárticas y 
neotropicales (Allf et al., 2016).

En las serpientes de cascabel (Crotalinae, 
pertenecientes a Viperidae) la vibración de la 
cola es una pauta defensiva común, consistente 
en el rápido traqueteo de un sonajero formado 
por adición de anillos de queratina remanen-
tes de las sucesivas mudas de piel. Muchas de 
las especies de Colubridae con este comporta-
miento no son venenosas, ni portan sonajero 
en la cola, por lo que se ha sugerido que la 
capacidad de hacer vibrar la cola como pauta 

defensiva precede a la adquisición del sonajero 
(Lombardo et al., 2022). A diferencia de las ser-
pientes de cascabel, que mantienen en vertical 
el sonajero cuando lo hacen vibrar, las especies 
de las restantes familias mueven la cola hori-
zontalmente, sobre el suelo, pudiendo produ-
cir ruido por rozamiento con el sustrato, por 
ejemplo en presencia de hojarasca seca.

La vibración de la cola como señal defen-
siva también se ha registrado en Colubridae 
paleárticas. En Zamenis longissimus está docu-
mentada en Bulgaria, Italia y Francia (Dyug-
medzhiev, 2020; Di Nicola et al., 2021; Lombardo 
et al., 2022), y se ha sugerido que utiliza este 
comportamiento como último recurso fren-
te a un potencial depredador, cuando ya no 
tiene posibilidad de escape. De esta manera, 
desvía la atención del atacante hacia zonas 
no críticas del cuerpo, como la cola (Dyugme-
dzhiev, 2020). En otras especies congenéricas, 

Figura 1: Pauta de ataque, con la boca abierta, en el 
ejemplar de Zamenis longissimus observado con vibra-
ción de cola en Jaitzubia (Gipuzkoa).
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como Zamenis situla (Speybroeck et al., 2016; Pol-
yakova et al., 2019) y Zamenis lineatus (Di Nicola 
et al., 2022) también se ha descrito la vibración 
de la cola, en la primera de estas especies rela-
cionada con la reproducción.

En la presente nota se describen las prime-
ras observaciones de vibración de la cola en Es-
paña para Z. longissimus. Una de ellas, de un 
adulto localizado el 16 de mayo de 2023, a las 
15:00 horas, con 15º C de temperatura am-
biental, en Jaitzubia (Hondarribia, Gipuzkoa) 
(30T WN594022; 4798849; 61 msnm), en 
un herbazal insolado junto a una piscina en 
desuso, próxima a una regata con bosque de 
ribera. El día de la observación se presentó 
con nubes y claros, con predominio de estos 
últimos, y la radiación solar fue de 963 W/m2.  
Los datos se obtuvieron de la estación me-
teorológica de tipo A de Euskalmet, locali-
zada en el Faro de Higuer (Hondarribia), a 
unos 7,300 km de distancia en línea recta al 
punto de observación.

Avistado el ejemplar, cuando inició el mo-
vimiento de huida fue capturado con un ras-
trillo de jardinero y depositado en el mismo 
lugar donde fue inicialmente observado. En 
todo este tiempo no presentó vibración de la 
cola. Al acercarse el observador para tomar fo-
tos, el ejemplar hizo amagos de ataque hasta 
que abrió la boca en actitud amenazante (Fi-
gura 1), al mismo tiempo que inició la vibra-
ción de la cola, que duró unos cinco segundos 
(http://www.herpetologica.org/BAHE/videos/
VID-20230516-vibracion_cola_Zamenis_
longissimus.mp4) sin producir ruido por roza-
miento con la hierba. Acto seguido el ejemplar 
escapó, siendo seguido por el observador con 
intención de filmarle, momento en que se giró 
y lanzó un último ataque con la boca abier-
ta. Dos días después, con tiempo nublado y 
una radiación solar de 363 W/m2, se volvió a 

observar un ejemplar en la misma zona a las 
9:30 horas, con una temperatura ambiental de 
14,3º C, y que pudo ser el mismo, escapando 
directamente ante la presencia del observador. 
En esta misma época (mediados de mayo) del 
año precedente (2022), el mismo observador 
tuvo un encuentro en la misma zona con un 
adulto de la especie, que podía ser también 
el mismo, y que mostró igualmente la misma 
conducta de vibración de la cola.

Las observaciones registradas en Jaitzubia 
(Hondarribia) aportan nuevos datos sobre esta 
pauta defensiva en el género Zamenis, amplian-
do su rango geográfico a la población ibérica de 
Z. longissimus y sugiriendo que la vibración de 
la cola puede ser un comportamiento utilizado 
con relativa frecuencia por esta especie. Dado 
que no presenta parecido con serpientes vene-
nosas, se ha sugerido que este comportamiento 
tiene como objeto fijar la atención del depre-
dador en una parte del cuerpo no vulnerable 
(Lombardo et al., 2022). En diversos casos la vibra-
ción de la cola en esta especie se ha registrado 
cuando la serpiente estaba siendo manipulada, 
tras su captura, cesando en su comportamiento 
una vez liberada de las manos del observador 
(Dyugmedzhiev, 2020; Lombardo et al., 2022). En el 
primero de los casos aquí descritos la serpien-
te no produjo vibración de la cola cuando fue 
capturada y manipulada, y sólo lo hizo cuando, 
una vez liberada, sintió la amenaza del observa-
dor al acercarse éste para fotografiarla, momen-
to en el que se produjo la huida. 

Mori & Burghardt (2004) revisaron 24 ar-
tículos publicados sobre los efectos de la tem-
peratura en la conducta antidepredatoria de 
colúbridos, algunos crotalinos y un elápido, 
destacando que el escape fue la respuesta pre-
dominante a altas temperaturas, seguida de la 
amenaza. Los estudios no registraron la con-
ducta de escape a bajas temperaturas. Habién-
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dose realizado los registros de la radiación solar 
en los dos casos de esta nota en una estación 
meteorológica distante varios kilómetros del 
lugar, su interpretación en cuanto a su influen-
cia sobre la conducta defensiva debe realizarse 
con prudencia. Si bien ambas observaciones 
fueron coincidentes en temperatura ambiental, 
variaron notablemente en horario e incidencia 
de radiación solar y, en parte, también en res-
puesta defensiva. En la fecha con predominio 
de nubes, con alta incidencia de radiación acu-
mulada a lo largo del día, la serpiente vibró la 
cola y desarrolló pautas de amenaza y ataque 
una vez liberada, mientras que en día nublado, 
con baja incidencia de radiación, la serpiente 
respondió directamente con la huida. Ambos 
casos añaden pautas diferenciadas de las reco-
gidas en la literatura, especialmente el segun-

do, en el que se produjo la huida sin calenta-
miento previo del sustrato, y previsiblemente 
con el animal lejos de su rango de preferencia 
de temperatura corporal, que Lelièvre et al. 
(2010) cifran entre 21,5 y 25,5º C. En futuras 
posibles aportaciones sobre las pautas defensi-
vas en Z. longissimus se debería prestar especial 
atención a las variables ambientales como des-
encadenantes de dicho comportamiento. En 
serpientes europeas tan sólo se ha investigado 
la dependencia térmica de la respuesta antide-
predatoria en el género Natrix (véase revisión en 
Mori & Burghardt, 2004). 
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