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RESUMEN EJECUTIVO 

Los animales venenosos que habitan las islas Galápagos son un grupo de especies que no 
ha sido ampliamente estudiado en el archipiélago. Estos animales presentan amplias 
oportunidades para entender el contexto ecológico y evolutivo en los que ha evolucionado 
su veneno y qué aplicaciones podrían tener en diferentes campos como la medicina y la 
biotecnología. Por ello, este trabajo buscó analizar los estudios que existen al respecto de 
los animales venenosos terrestres que habitan en el archipiélago de Galápagos, extraer 
dicha información y ordenarla en una base de datos relevante que ayude a identificarlos. 
Este trabajo se desarrolló por medio de una búsqueda de fuentes de información confiable 
considerando si son endémicos, nativos o introducidos, su distribución geográfica, 
composición y función de sus toxinas o de parientes cercanos, así como los enfoques que 
tuvieron las investigaciones de estas especies en las islas. Dentro de las 256 especies 
terrestres venenosas registradas en las islas Galápagos se encontró poca información 
sobre sus venenos. Sin embargo, se identificaron estudios, realizados fuera de las islas, 
del veneno de una especie de avispas, tres especies de hormigas y cinco especies de arañas 
que se encuentran dentro de las islas. Las investigaciones sobre estas especies en las islas 
Galápagos, la mayoría se centró en su distribución, taxonomía, biogeografía y control 
biológico. Además, no se encontraron informes clínicos de envenenamiento causado por 
estos animales a las personas que residen en las islas. Se espera que este estudio sirva 
como una guía para futuras investigaciones que quieran enfocarse en la exploración de 
especies venenosas terrestres que existen en las islas Galápagos y sus potencialidades en 
diferentes disciplinas científicas. 
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ABSTRACT 

 
The venomous animals that inhabit the Galapagos Islands are a group of species that have 
not been extensively studied in the archipelago. These animals present ample 
opportunities to understand the ecological and evolutionary context in which their venom 
has evolved and what applications they could have in different fields such as medicine 
and biotechnology. Therefore, this work sought to analyze the existing studies on the 
terrestrial venomous animals that inhabit the Galapagos archipelago, extract this 
information, and organize it into a relevant database to help identify them. This work was 
developed through a search of reliable sources of information considering whether they 
are endemic, native or introduced, their geographic distribution, composition and function 
of their toxins or close relatives, as well as the approaches taken in research on these 
species in the islands. Of the 256 terrestrial venomous species recorded in the Galapagos 
Islands, little information was found on their venoms. However, off-island studies of the 
venom of one species of wasp, three species of ants and five species of spiders found 
within the islands were identified. Research on these species in the Galapagos Islands 
mostly focused on their distribution, taxonomy, biogeography and biological control. In 
addition, no clinical reports of poisoning caused by these animals to people residing on 
the islands were found. It is hoped that this study will serve as a guide for future research 
that wants to focus on the exploration of terrestrial venomous species that exist in the 
Galapagos Islands and their potential in different scientific disciplines. 

KEYWORDS: Venomous terrestrial animals, distribution, Galápagos Islands, venom
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los animales tóxicos son aquellos que tienen la capacidad de generar en su organismo 

pequeñas moléculas, péptidos o proteínas ya sea en grandes o pocas cantidades y que causan 

una disrupción en otro organismo a través de dichas sustancias (King, 2011). Las especies 

tóxicas se encuentran en diferentes partes del mundo y por lo general se pueden clasificar en 

especies venenosas o ponzoñosas (Cazorla-Perfetti y De Sousa, 2016). Los animales que actúan 

por el mecanismo de envenenamiento, son aquellos organismos que poseen células capaces de 

producir toxinas u órganos de secreción desarrollados y que además, inoculan las moléculas 

tóxicas por medio de aparatos especializados que les ayudan a conducir el veneno a la presa 

(Osorio et al., 2007) (e.g., abejas, escorpiones, serpientes). Por otro lado, los animales que 

actúan por emponzoñamiento son los que tienen tejidos tóxicos en todas partes de su cuerpo o 

en ciertas partes, por ejemplo, algunas especies de ranas contienen dentro de su piel glándulas 

que producen toxinas y esto les ayuda como un mecanismo de defensa frente a sus 

depredadores (Field-Cortazares, 2011).  

El veneno, producido solo en animales, es una sustancia tóxica capaz de producir 

enfermedades y afectar al sistema nervioso, sistema circulatorio, tejidos específicos, alterar las 

funciones del organismo y provocar una serie de síntomas o incluso la muerte (Valderrama, 

2010). La composición de los venenos suele variar en cada organismo, pero en general suelen 

tener una estructura de varias toxinas y enzimas que pueden tener efectos perjudiciales para 

otros seres vivos (Pastrana et al., 2003).  

Existen diversos grupos animales como los insectos, mamíferos, peces, reptiles e 

invertebrados marinos que han desarrollado venenos con características únicas adaptadas a sus 
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necesidades (Azara, 2018). Esta sustancia puede ser utilizada por algunos animales como un 

mecanismo de defensa o para capturar presas, causando parálisis o descomposición de tejidos. 

Esta adaptación biológica ha surgido en diversas especies a lo largo de los años, lo cual ha 

causado una variación amplia según las necesidades o su papel ecológico (Vallverdú, 2005).  

En décadas recientes ha tomado impulso el estudio de la composición y función del 

veneno que poseen distintos grupos de animales, debido a su importancia dentro de la ciencia 

y su aplicación en diferentes campos (Von Reumont et al., 2022). Estos cócteles de sustancias 

pueden permitir comprender la interacción depredador-presa, al igual que pueden ser 

empleados dentro de la biotecnología, la medicina, el desarrollo de antídotos, farmacología, la 

ecología, la conservación y comprender la evolución, al igual que puede ser utilizado como un 

modelo para investigación (Fry et al., 2013).   

Los venenos de algunas especies son muy complejos y contienen actividades biológicas 

como las neurotóxicas, citotóxicas, cardiotóxicas, toxicidad muscular y las reacciones 

enzimáticas cuando ingresan sobre sus presas o atacantes (Yu et al., 2020). Estos tipos de 

venenos tienen un mecanismo y síntomas complejos, debido a que las neurotoxinas tienen 

como función afectar el sistema nervioso provocando la parálisis del organismo o debilidad en 

la zona afectada por el veneno (Karalliedde, 1995; Utkin, 2015). Las citotoxinas producen 

dermonecrosis que es la degeneración y daño en el tejido del organismo que funciona para 

incapacitar a la presa y aumentar su descomposición durante su consumo (Yong et al., 2023). 

A diferencia de los otros tipos de veneno, las cardiotoxinas tienen una amplia actividad 

biológica en el organismo como son la destrucción de la membrana en ciertas células 

específicas, la contracción de los músculos, evita la acumulación de plaquetas en la herida, 

entre otras (Kumar et al., 1997). 
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El conocimiento sobre las características principales de las enzimas y toxinas del 

veneno permite evaluar la neutralización de los antivenenos (Zamora et al., 2010). Además, 

actualmente existe una gran crisis por la falta de antibióticos y alternativas terapéuticas que 

permitan tratar algunas infecciones y virus con una alta resistencia, es por ello que nuevas 

investigaciones ven la posibilidad de encontrar soluciones en el veneno de distintos animales 

(De Roodt et al., 2015). 

Ecuador cuenta con un territorio de 283 791 km2, se encuentra ubicado en una zona 

tropical, atravesado por la Cordillera de los Andes e interactuando con las corrientes oceánicas, 

lo cual le otorga el puesto dentro de uno de los 20 países mega-biodiversos que existen en el 

mundo (De la Torre et al., 2008). En el país los accidentes causados por animales venenosos, 

ocupan el segundo puesto dentro de las causas de intoxicación según un estudio realizado entre 

los años 2008 y 2010 (Borges et al., 2014).  

Aproximadamente a 1000 km de la costa de Ecuador, las islas Galápagos son 

formaciones volcánicas que poseen un gran valor por su biodiversidad terrestre y marina, lo 

cual le ha otorgado un lugar importante como Patrimonio Natural del Mundo (Oswaldo, 2009). 

El archipiélago de Galápagos está compuesto por 13 islas de gran tamaño, 6 islas medianas y 

215 islotes pequeños (Jackson, 1993). Además, las islas cuentan con aproximadamente 329 

especies nativas de vertebrados (incluyendo aves, reptiles y mamíferos), de las cuales el 59 % 

son endémicas; 1900 especies de invertebrados, de las cuales el 47 % son endémicas y 560 

especies de plantas, de las cuales el 32 % son endémicas (Bungartz et al., 2017). 

Existen especies terrestres y marinas endémicas, nativas e introducidas que habitan las 

islas Galápagos, algunas de ellas tienen la capacidad de producir veneno para defenderse o 

atrapar presas para alimentarse. Las especies marinas venenosas no se tomarán en cuenta en 

este trabajo, debido a que tienen una mayor cantidad de especies en el archipiélago de 
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Galápagos (Barrio-Amorós y Carías Tucker, 2015).  Entre los organismos terrestres existen 

reportes de diferentes especies de arácnidos (arañas y escorpiones), himenópteros (hormigas, 

avispas, abejorros, abejas), ciempiés y serpientes que se encuentran distribuidas en algunas 

zonas del archipiélago (Levi, 1959; Thomas, 1997; Borges et al., 2014; Brito y Borges, 2015; 

Torres-Durán, 2018; Reumont et al., 2022). 

Algunas de estas especies se distribuyen de igual manera en ciertas islas del Océano 

Pacífico y en el continente sudamericano (Causton y Sevilla, 2006; Causton et al, 2006; Baert 

et al., 2008; Baert y Herrera, 2013; Baert, 2014; Brito y Borges, 2015; Zaher et al., 2018; 

Buchholz et al., 2020). Con base en diferentes investigaciones, se ha determinado que las 

especies endémicas poseen una notable capacidad de adaptación a los diversos hábitats de las 

islas, a diferencia de las especies invasoras y nativas, que pueden integrarse tanto dentro como 

fuera de las islas sin dificultades (Baert et al., 1995; Thomas, 1997; Causton et al, 2006; 

Causton y Sevilla, 2006; Baert et al., 2008; Baert y Herrera, 2013; Cisneros-Heredia, 2018). 

Debido a la falta de información sistematizada sobre los animales terrestres venenosos 

que se encuentran presentes en las islas Galápagos, es importante realizar una revisión sobre 

los datos existentes. Por tal motivo, en este trabajo se planteó responder a la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cuál es el conocimiento que se tiene acerca de la presencia de animales 

venenosos terrestres en las islas Galápagos, así como de sus toxinas, y cuáles son los vacíos de 

información al respecto? Para ello se realizó una búsqueda de fuentes científicas relevantes, 

con el fin de dar a conocer una lista actualizada de especies, así como datos sobre la 

composición y función del veneno de estas especies. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar una revisión de la información científica existente sobre los animales 

terrestres venenosos de las islas Galápagos, por medio de la búsqueda de fuentes relevantes, 

con el fin de dar a conocer una lista actualizada de especies, así como datos sobre la 

composición y función del veneno de estas especies. 

Objetivos específicos 

• Revisar la literatura existente que contenga información sobre las especies venenosas 

endémicas, introducidas y nativas terrestres de las islas Galápagos. 

• Extraer la información de los estudios más relevantes con respecto a los datos 

encontrados sobre la composición y función de las toxinas presentes en los venenos 

de estas especies. 

• Realizar una base de datos en donde se recopile toda la información relevante de 

todos los animales terrestres venenosos de las islas Galápagos. 

• Identificar las áreas de conocimiento en las que el estudio de estos animales y sus 

venenos pueda tener un futuro potencial de desarrollo biotecnológico. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

La elaboración de este trabajo de titulación tomó como modelo dos diseños de 

investigación: investigación descriptiva y explicativa. La investigación descriptiva se refiere a 

dar una explicación detallada sobre el estudio a revisar y su presentación de datos es 

principalmente teórico, mientras que la explicativa da a conocer información desconocida de 

un tema específico y descubrirla de forma detallada en su investigación (Pamplona, 2022). 

Estos conceptos aportaron información clave para la formulación de la respectiva 

investigación. La investigación descriptiva y explicativa fue usada resaltando información 

importante que se necesitará para poder investigar a los animales terrestres venenosos de las 

islas Galápagos, incluyendo diversas fuentes de investigación que sean relevantes o útiles para 

poder describir a estos organismos y el uso que puedan tener sus toxinas en diferentes ámbitos. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue dar a conocer sobre todo lo que se conoce 

sobre las especies endémicas, nativas e invasoras de animales venenosos terrestres que habitan 

en las islas Galápagos describiendo, analizando, resaltando, recopilando y explicando toda la 

información disponible sobre sus toxinas. 

Área de estudio 

Las islas Galápagos poseen características diferentes frente a otras islas, como una flora 

y fauna únicos en el mundo, los cuales llegaron del continente americano y algunas islas del 

Océano Pacífico. Gracias al aislamiento de millones de años, junto con los diferentes rasgos 

distintivos de cada isla, ayudaron a formar especies particulares frente a sus parientes del 

continente o de otras islas del mismo archipiélago (Granda y Espinosa, 2007; Snell et al., 1995). 

El archipiélago se conforma por diferentes islas habitadas por personas: San Cristóbal, Santa 
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Cruz, Baltra, Isabela y Floreana; así como islas no habitadas: Darwin, Española, Fernandina, 

Genovesa, Marchena, Plaza Norte, Pinta, Pinzón, Rábida, Santiago, Santa Fe, San Salvador, 

Seymour Norte, Eden, Daphne Major, Wolf y algunos islotes con sus ecosistemas particulares 

pero a su vez muy similares (Tobar, 1997).  

Utilizando el software ArcGIS, una herramienta para la creación de mapas y sistemas 

de información geográfica (ArcGIS Resources, s.f.), se incorporó una capa con datos 

descargados de los límites geopolíticos del Ecuador, representando gráficamente provincias, 

cantones y parroquias. Se agregó un mapa base de ArcGIS para mejorar la visibilidad y ajustar 

sus colores y capas. Se emplearon tres marcos de datos (Data Frames) para representar América 

del Sur, Ecuador y las islas Galápagos. Por otro lado, para separar los polígonos agrupados de 

los límites geopolíticos de las islas, se usó ArcToolbox y la herramienta Multipart to Singlepart. 

Esto permitió seleccionar e individualizar cada isla, diferenciando entre habitadas y no 

habitadas por medio de colores como rojo y verde. Finalmente, con la barra de dibujo se 

personalizó el diseño, agregando formas geométricas, textos y flechas para señalar el 

continente, el país y las islas. En la vista de diseño, se ajustaron los Data Frames, mapas y 

elementos, además se añadió un título, leyenda, barra de escalas y flecha de norte antes de 

exportar el mapa como imagen en PNG. 
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Figura 1. Mapa de las islas Galápagos donde se representan las islas que se encuentran 

habitadas y no habitadas, además de presentar el área de cada isla. 

Es necesario tomar en cuenta que estos estudios fueron tomados de registros de especies 

venenosas terrestres encontradas en todo el archipiélago de Galápagos, resaltando las islas 

habitadas y no debido a la presencia humana y las consecuencias que puedan tener, como la 

destrucción de sus hábitats y eliminación por desconocimiento de estos organismos. Además, 

algunas de estas especies también se encuentran en otras ubicaciones cercanas como en 

Sudamérica e islas, como la isla del Coco o la de Pascua. 

Obtención de información 

Se utilizaron diferentes sitios de búsqueda bibliográfica como Google Scholar y Scielo, 

en conjunto con las siguientes páginas web: DataBase Fundación Charles Darwin, World 

Spider Catalog, Chilobase.biologia.unipd.it, reptile-database.org y AntWiki, las cuales 
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ayudaron a extraer referentes sobre su taxonomía, distribución dentro del archipiélago de 

Galápagos, grupos endémicos, nativos e introducidos, al igual que su estado de conservación. 

Por último, se ordenaron los datos de estas especies y sus parientes cercanos que puedan tener 

registros sobre los componentes y funciones de sus venenos. Se consideró la existencia de 

estudios toxicológicos en la familia, género y especie de algunos organismos; en caso de que 

la especie en particular careciera de estos estudios, se incluyó la más cercana tomando en cuenta 

el género del mismo. 

Organización de la información 

Utilizando la información de fuentes bibliográficas sobre los animales terrestres 

venenosos de las islas Galápagos y sus parientes cercanos con registros de venenos fuera de las 

islas, se creó una base de datos en Excel. En ella, se organizaron todas las especies registradas 

de arañas, escorpiones, ciempiés, culebras, abejorros, abejas, avispas y hormigas, junto con sus 

datos taxonómicos, distribución geográfica, estado de conservación, registro de toxinas o 

veneno, parientes cercanos con registro de veneno, el enfoque de cada referencia (la idea 

principal de lo que trata cada estudio) y por último las referencias bibliográficas que respalden 

de donde se obtuvo la información de la base de datos. El enfoque de cada referencia se obtuvo 

por medio de una palabra clave que representará el contenido del estudio. Al acumular la 

información, se resaltaron en la tabla de Excel a las especies que destaquen con estudios sobre 

sus venenos o toxinas para que sea más fácil el desglose de la base de datos y separar a las que 

tienen registros de las que no tiene. 

Durante la identificación del conocimiento sobre los estudios de los animales y sus 

venenos no se excluyeron referencias bibliográficas antiguas. Por lo tanto, se analizaron a las 

especies dentro de las islas Galápagos y fuera de estas para registrar todos sus estudios 

referentes a la composición, función de sus venenos y datos que faltan por conocer de las 
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especies dentro del archipiélago. Utilizando la información de la base de datos se diseñaron 

diferentes gráficos agrupando los datos en las siguientes categorías: cantidad de especies 

venenosas, islas de distribución, porción de animales endémicos, nativos e introducidos, 

composición y función de los venenos, enfoques de las referencias bibliográficas y los reportes 

clínicos existentes en las islas Galápagos.  

Uso de la información 

En la serie de gráficos se dará a conocer sobre diferentes puntos extraídos de la base de 

datos como: las islas con más especies venenosas, la proporción de especies endémicas, nativas 

e introducidas dentro del archipiélago, la cantidad de parientes con registros de sus venenos, 

su composición y función del veneno con más estudios, y los diferentes enfoques que se les ha 

dado a los estudios de estos organismos dentro del archipiélago. 

Utilizando el software y herramienta informática Rstudio, se realizaron dos nubes de 

palabras para distinguir cuales son las palabras más usadas y destacadas en los artículos 

realizados con las especies dentro de las islas Galápagos. Primero se debe recopilar toda la 

información de los artículos en un bloc de notas y guardarlo en forma de texto para que el 

software lo pueda leer. Como siguiente paso en el Rstudio se deben instalar y cargar los 

siguientes paquetes y librerías que ayudarán para realizar un script que genere la nube de 

palabras: tm (Feinerer & Hornik, 2022), NLP (Hornik, 2020), SnowballC (Bouchet-Valat, 

2020), wordcloud (Fellows, 2018) y RColorBrewer (Neuwirth, 2022). Adicionalmente, se crea 

una línea de código que especifique la ubicación del texto donde se encuentran recopilados 

todos los artículos, y a continuación agregar comandos para eliminar las palabras genéricas en 

inglés (como: so, other, only, too, if, or, an, a, again, cannot, why, etc), los espacios blancos, 

conectores, números y signos de puntuación. Para poder graficar la frecuencia de las palabras 
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se debe crear una matriz de letras en donde se ordenará y sumará todas las palabras y así formar 

un data frame que indique sus palabras y su frecuencia.  

Para finalizar se procede a graficar la frecuencia de palabras, tomando en cuenta las 10 

palabras que más se repiten y representarlo en un gráfico de barras dentro del Rstudio, ya con 

estos datos se realizará un comando (wordcloud) para hacer una nube de palabras y ordenarlo 

para que las palabras más frecuentes estén en medio de la nube y se representen con diferentes 

colores. La primera nube de palabras se representará con el contenido de los artículos 

exceptuando el título, palabras clave y resumen; la segunda nube presenta la frecuencia de 

palabras que se encuentran en el título y las palabras clave del artículo. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Cabe recalcar, que la base de datos no se aportó directamente en la tesis, debido a que se 

separaron las partes importantes como su taxonomía (Anexo), distribución geográfica (Tabla 

2) y (Tabla 3), si son endémicos, nativos o introducidos (Figura 3), los registros que si tienen 

o no veneno junto con sus parientes cercanos (Figura 6), los enfoques que tuvieron los 

estudios sobre las especies venenosas terrestres dentro de las islas Galápagos (Figura 15), así 

como composición y función del veneno la cual se agregó de forma descriptiva. 

Lista de especies terrestres venenosas del archipiélago de Galápagos 

Se obtuvieron un total de 21 referencias bibliográficas sobre los animales venenosos 

terrestres endémicos, nativos e introducidos de las islas Galápagos, las cuales datan desde los 

años 1966 hasta 2023, con información de su distribución, taxonomía, morfología y 

biogeografía. Se identificaron un total aproximado de 143 familias y 256 especies de animales 

venenosos terrestres en las islas Galápagos (Tabla 1). 

Tabla 1. Lista de una aproximación de especies terrestres venenosos de las islas Galápagos 

del orden Aranea, Scorpiones, Geophilimorfa, Lithobiomorpha, Scolopendromorpha, 

Squamata, Hymenoptera. Se incluye el número de géneros y especies identificados. 

Orden Familias 
N° 
géneros 

N° 
especies 

Araneae (Arañas) Anyphaenidae 1 3 
  Araneidae 10 16 
  Caponiidae 1 1 
  Corinnidae 1 2 
  Desidae 1 1 
  Dictynidae 3 3 
  Filistatidae 1 1 
  Gnaphosidae 4 11 
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  Linyphiidae 8 15 
  Lycosidae 1 7 
  Mimetidae 2 2 
  Mysmenidae 2 2 
  Nesticidae 1 1 
  Ochyroceratidae 2 2 
  Oecobiidae 1 2 
  Oonopidae 8 14 
  Oxyopidae 1 2 
  Philodromidae 1 2 
  Pholcidae 6 14 
  Prodidomidae 2 3 
  Salticidae 13 17 
  Scytodidae 1 2 
  Segestriidae 1 2 
  Selenopidae 1 2 
  Sicariidae 2 3 
  Sparassidae 2 2 
  Symphytognathidae 1 1 
  Tetragnathidae 3 6 
  Theridiidae 14 22 
  Theridiosomatidae 1 1 
  Thomisidae 2 4 
  Titanoecidae 1 1 
  Uloboridae 2 2 
  Zoridae 1 4 
Scorpiones 
(Escorpiones) Buthidae 1 1 

  Caraboctonidae 1 1 
Geophilomorpha 
(Ciempiés del 
suelo) Schendylidae 

3 5 

  Chilenophilidae 1 1 
  Oryidae 1 2 
Lithobiomorpha 
(Ciempiés de las 
piedras) Henicopidae 

1 2 

Scolopendromorpha 
(Ciempiés o 
Escolopendra) Cryptopidae 

2 2 

  Scolopendridae 2 2 
Squamata 
(Escamosos) Dipsadidae 1 10 

Hymenoptera (Alas 
membranosas) Apidae (Abejorros) 1 1 

  
Megachilidae 
(Abejas) 2 2 
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  Vespidae (Avispas) 3 3 

  
Formicidae 
(Hormigas) 21 51 

  Total 143 256 

La revisión bibliográfica indicó que existe una mayor cantidad de especies de arañas 

con un total de 173 (Figura 2). Dentro de los grupos que menos especies presentaron, para el 

orden de los Himenópteros solo se ha registrado una especie en todo el archipiélago de 

abejorros, seguido por dos especies de abejas y tres de avispas. 

 

Figura 2. Total de especies venenosas terrestres reportadas en las islas Galápagos. 

Especies endémicas, nativas e introducidas de especies terrestres venenosas de las islas 

Galápagos 

La cantidad de especies venenosas endémicas, nativas e introducidas en las islas se 

muestra en la Figura 3. Existen un total de 113 especies endémicas, lo que significa que son 

exclusivas de las islas Galápagos, 81 especies introducidas, que fueron traídas o 

accidentalmente ingresaron a las islas, y 45 especies nativas, que se encuentran en las islas de 

forma natural y sin la necesidad de ser introducidas o desplazada desde otra región, todas ellas 
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clasificadas como especies terrestres venenosas. Se identificaron 19 especies que fueron 

incluidas en la categoría de "desconocidos" ya que los artículos no especificaban si son 

endémicos, nativos o introducidos en las islas Galápagos. 

 

Figura 3. Número de especies terrestres venenosas endémicas, nativas, introducidas y 

categoría desconocido dentro de las islas Galápagos. 

Distribución geográfica de las especies terrestres venenosas de las islas Galápagos 

La distribución de estas especies en las diferentes islas del archipiélago de Galápagos 

parece estar relacionado al tamaño y área de estas. Para las islas habitadas, se puede ver en la 

Figura 4 que la isla Santa Cruz tiene una mayor cantidad de registros con 146 especies 

mientas que la isla Baltra, con un área menor (Figura 1), es la que menos registros tiene con 

46 especies (Tabla 2). Por otro lado, en la Figura 5 se puede ver que para las islas no 

habitadas la isla Santiago tiene un total de 108 registros siendo la isla con más especies 

84

2 7 9
1 1

9

44

1

32

5 1 2 2

39

13
1 3

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Arañ
as

Esco
rpi

on
es

Ciem
pié

s

Serp
ien

tes

Abe
jor

ros

Abe
jas

Avis
pa

s

Horm
iga

s

Número de Especies Terrestres Venenosas 
Endémicas, Nativas, Introducidas y Desconocidas 

dentro de las Islas Galápagos

Endémico Nativo Introducido Desconocido



16 
 

mientras que la isla Darwin solo presenta 9 registros (Tabla 3). Además, la categoría “otros” 

se refiere a especies de las que se desconoce su ubicación exacta, pero se conoce que están en 

Galápagos o son especies que son sinónimos de otras especies o géneros. 

Tabla 2. Lista del registro de las especies que se encuentran en las islas habitadas en el 

archipiélago de Galápagos. 

 Islas habitadas 

Especies Isabela 
Santa 
Cruz Baltra 

San 
Cristóbal Floreana 

Arañas 83 115 21 73 71 
Escorpiones 1 2 1 1 2 

Ciempiés 11 13 1 8 4 
Serpientes 4 4 3 1 1 
Abejorros 1 1 1 1 1 

Abejas 1 1 0 1 1 
Avispas 1 2 1 3 1 

Hormigas 7 8 18 31 29 
TOTAL 109 146 46 119 110 
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Tabla 3. Lista del registro de las especies venenosas terrestres que se encuentran en las islas no habitadas en el archipiélago de Galápagos

 Islas no habitadas   
Especies Bartolomé Edén Española Fernandina Gardner Genovesa Marchena Pinta Pinzón Rábida Santa 

Fé Santiago Darwin Wolf Islotes Otros 

Arañas 3 6 33 54 12 26 31 41 32 27 37 68 3 6 24 21 
Escorpiones 0 1 2 2 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 4 0 
Ciempiés 0 0 4 5 0 4 1 6 5 3 2 6 2 1 1 1 
Serpientes 2 0 1 4 2 0 0 0 1 5 2 5 0 0 3 0 
Abejorros 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Abejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Avispas 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 
Hormigas 8 6 10 15 11 10 19 14 11 10 17 24 4 4 19 3 
TOTAL 13 13 51 80 26 41 52 63 52 47 59 108 9 11 52 25 
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Figura 4. Distribución geográfica de las especies venenosas terrestres en las islas Galápagos 

(Islas habitadas) 

Figura 5. Distribución geográfica de las especies venenosas terrestres en las islas Galápagos 

(Islas no habitadas)
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Estudios en especies venenosas cercanamente relacionadas a especies terrestres 

venenosas de las islas Galápagos 

Debido al bajo número de estudios realizados fuera de las islas Galápagos sobre el 

veneno de las especies nativas e introducidas terrestres venenosas, se procedió a recopilar 

información de la composición y función del veneno de especies cercanamente relacionadas a 

los organismos que habitan en el archipiélago. Esta información se obtuvo mediante la 

recopilación y conteo de estudios sobre el veneno de los géneros de todos los organismos 

terrestres venenosos registrados en las islas Galápagos, pero que no se encuentran dentro de 

ellas. También se agregaron estudios de los venenos de las pocas especies que habitan dentro 

de las islas (Figura 6). Se destaca que ninguna de las especies endémicas tiene investigaciones 

sobre su veneno, pero algunas especies nativas e introducidas sí fueron objeto de estudio fuera 

de las islas Galápagos. 

 

Figura 6. Cantidad de especies dentro del archipiélago de Galápagos y los parientes cercanos 

fuera de las islas que tuvieron estudios sobre sus venenos. 

0 2 4 6 8 10 12

Arañas

Escorpiones

Ciempies

Serpientes

Abejorros

Abejas

Avispas

Hormigas

Arañas Escorpiones Ciempies Serpientes Abejorros Abejas Avispas Hormigas
En las islas 5 0 0 0 0 0 1 3
Parientes Cercanos 3 9 6 1 3 0 0 10

Registros de Especies Terrestres Venenosas



20 
 

Composición y función del veneno de las especies 

Arañas 

En las islas Galápagos se encontraron familias, géneros y especies de arañas con 

estudios de sus venenos pero que no han sido investigados directamente en las islas. Sin 

embargo, fuera del archipiélago de Galápagos se conoce que las familias Araneidae, Lycosidae, 

Sicariidae, Sparassidae y Theridiidae, las cuales tienen los géneros Argiope, Neoscona, 

Nephila, Hogna, Loxosceles, Sicarius, Heteropoda y Latrodectus que tienen estudios extensos 

sobre los componentes y funciones de sus venenos (Kuhn-Nentwig et al.,2011). 

Adicionalmente, también existen familias de arañas con venenos que no son un peligro o no se 

han estudiado debido al tamaño del organismo, la reducción de sus glándulas de veneno o su 

cambio en la capacidad de introducir veneno a sus presas para convertirse en escupidoras de 

seda como son los Uloboridae, Symphytognathidae y Scytodidae (Kuhn-Nentwig et al., 2011; 

Suter y Stratton, 2012). 

De toda la información encontrada sobre arañas en las islas Galápagos, se encontró que 

cinco especies tienen estudios fuera de las islas acerca de la composición y función de sus 

venenos, mientras que se encontraron ocho géneros que tienen especies cercanas que no habitan 

en Galápagos con investigaciones de sus venenos. Además, se encontró un total de 19 estudios 

científicos sobre estos animales venenosos terrestres que describen sus toxinas y funciones 

(Figura 15).  
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Tabla 4. Lista de especies de arañas con estudios sobre sus venenos y sus respectivas referencias. 

Lista de especies de arañas con estudios sobre sus venenos y sus respectivas referencias 

Familia Estudios de Veneno o 
Toxinas Por géneros Por especie Estudios fuera de las islas Galápagos 

Anyphaenidae No tiene estudios N/A N/A N/A   

Araneidae Tiene estudios Argiope, Neoscona, 
Nephila 

Argiope trifasciata, 
Nephila clavipes 

(Palma, 2012); (Bird et al., 2023); (Matavel et al., 
2016); (Schmidtberg et al., 2021); (Schafer et al., 
2008); (Kuhn-Nentwig et al., 2011); (Kliuchko, 
2020); (Itagaki y Nakajima, 2000); (Atakuziev y 

Yukel'son, 1996); (Yoshioka et al., 1994); (Marques 
et al., 2005) 

Caponiidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Corinnidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Desidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Dictynidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Filistatidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Gnaphosidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Linyphiidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Lycosidae Tiene estudios Hogna N/A (Kuhn-Nentwig et al., 2021) 
Mimetidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Mysmenidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Nesticidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Ochyroceratidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Oecobiidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Oonopidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Oxyopidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Philodromidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Pholcidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Prodidomidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
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N/A: No aplica 

Salticidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Scytodidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Segestriidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Selenopidae No tiene estudios N/A N/A N/A 

Sicariidae Tiene estudios Loxosceles y Sicarius Loxosceles laeta (Chaim et al., 2010); (Vetter, 2008); (Fernandes-
Pedrosa et al., 2008) 

Sparassidae Tiene estudios Heteropoda Heteropoda venatoria (Luo et al., 2021); (Huang et al., 2017) 
Symphytognathidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Tetragnathidae No tiene estudios N/A N/A N/A 

Theridiidae Tiene estudios Latrodectus Latrodectus 
geometricus (Guerrero et al., 2010) 

Theridiosomatidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Thomisidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Titanoecidae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Uloboridae No tiene estudios N/A N/A N/A 
Zoridae No tiene estudios N/A N/A N/A 

  Total 8 5 19 
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La familia Araneidae (Figura 7) tiene un veneno compuesto principalmente de 

neurotoxinas y existen dos especies nativas de Galápagos (Argiope trifasciata y Nephila 

clavipes) con estudios de sus venenos fuera de las islas. Estos funcionan para paralizar a la 

presa y evitar el movimiento de la misma durante el ataque (Brown y Christenson, 1983; 

Schafer et al., 1994; Nentwig y Kuhn-Nentwig, 2012). 

Para las arañas de la familia Lycosidae se conoce información general sobre la 

composición y funcionalidad de sus toxinas para la descomposición de sus presas (Nentwig y 

Kuhn-Nentwig, 2012; You et al., 2023). En las islas Galápagos existen especies endémicas de 

esta familia del género Hogna, pero ninguna tiene estudios sobre sus venenos. Sin embargo, 

existen parientes cercanos de estas especies como Hogna carolinensis y H. radiata con 

registros de venenos neurotóxicos (Kuhn-Nentwig et al., 2021). 

Las arañas de la familia Sicariidae tienen un veneno muy peligroso debido a 

compuestos citotóxicos (citotoxinas), los cuales provocan la descomposición de las membranas 

y tejidos celulares de sus presas (Nentwig y Kuhn-Nentwig, 2012; Zobel-Thropp et al., 2012; 

Grashof et al., 2020). Los géneros presentes en el archipiélago de esta familia son Sicarius y 

Loxosceles y existen estudios de los venenos en otras especies de Sicarius y la especie 

introducida Loxosceles laeta. Estas especies son de importancia medica debido a su toxina 

dermonecrótica capaz de causar necrosis y la destrucción de las células de los seres humanos 

y de sus presas (Fernandes-Pedrosa et al., 2008; Vetter, 2008; Chaim et al., 2010). 

Para la familia Saparassidae no existen muchos estudios sobre su veneno, debido a su 

baja peligrosidad para los humanos, sin embargo existen investigaciones sobre el veneno de la 

especie introducida Heteropoda venatoria (Isbister y Hirst, 2003; Oldrati et al., 2013; Nyffeler 

y Gibbons, 2022). La composición de su veneno es mayormente neurotóxico, lo cual provoca 
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la parálisis y descomposición en sus presas con una gran efectividad en cucarachas (Huang et 

al., 2017; Luo et al., 2021). 

Por último, para las arañas de la familia Theridiidae, existen dos géneros (Steatoda y 

Latrodectus) en el archipiélago de Galápagos y en otras partes del mundo con estudios de sus 

venenos. La composición del veneno de especies de estos géneros consiste en un tipo de 

neurotoxinas llamados latrotoxinas que tienen como función la destrucción de las membranas 

y parálisis de músculos (Henkel y Sankaranarayanan, 1999; Rafael de Roodt et al., 2017). En 

las islas existe una especie endémica (Latrodectus apicalis) y una introducida llamada L. 

geometricus. Para esta última existen estudios de las toxinas de su veneno, el cual es similar al 

de la viuda negra americana (L. mactans) que tiene una neurotoxina que pueden presentar 

problemas a la salud humana por sus propiedades paralizantes (Guerrero et al., 2010). 

Figura 7. Arañas del género Argiope (familia Araneidae) ubicadas en la isla San Cristóbal, 

nativas de las islas Galápagos. En la fotografía b) se encuentra enredando a su presa en su 

telaraña. Foto: Marco Rivera. 

Escorpiones 

En la Tabla 5 se observa que existen dos géneros de escorpiones (Centruroides y 

Hadruroides) con estudios de sus venenos y toxinas. Se encontró un total de nueve 

a) b) 
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investigaciones de sus parientes cercanos realizadas fuera de las islas Galápagos, debido a que 

no se encontraron especies con dichos estudios dentro del archipiélago. 

Tabla 5. Lista de especies de escorpiones registradas con estudios sobre sus venenos y sus 

respectivas referencias. 

Lista de especies de escorpiones con estudios sobre sus venenos y sus respectivas referencias 

Familia Estudios de 
Veneno o Toxinas Por géneros Por especie Estudios fuera de las islas 

Galápagos 

Buthidae Tiene estudios Centruroides N/A 

(Valdez-Velázquez et al., 2013); 
(Cid-Uribe et al., 2019); (Romero-

Imbachi et al., 2021); (Valdez-
Velázquez et al., 2020); (McElroy 
et al., 2017); (Babin et al., 1974) 

Caraboctonidae Tiene estudios Hadruroides N/A 
(Escobar et al., 2008); (Costal-
Oliveira et al., 2015); (Pérez 

Delgado, 2015) 

 Total 2 0 9 

N/A: No aplica 

Al no encontrarse estudios sobre el veneno de las especies de escorpiones dentro del 

archipiélago, se investigó sobre el conocimiento de los venenos que tienen las especies 

cercanas de los mismos géneros (Centruroides y Hadruroides) (Figura 8), como son C. 

margaritatus y H. lunatus, que tienen venenos compuestos por neurotoxinas. Los Centruroides 

tienen un veneno principalmente neurotóxico cuya función es afectar el sistema nervioso de 

mamíferos e insectos (Escobar et al., 2003; Escobar et al., 2008). El veneno de H. lunatus, a 

pesar de tener síntomas similares a los Centruroides, sus neurotoxinas también causan 

disfunción orgánica múltiple que causa la muerte de su presa (Costal-Oliveira et al., 2015). 
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Figura 8. Especie de escorpión Hadruroides galapagoensis, endémico de las islas Galápagos. 

Foto: Edgar Segovia. Licencia https://www.inaturalist.org/observations/7754514. 

Ciempiés 

Por medio de la revisión bibliográfica se obtuvo una lista de especies de ciempiés, los 

cuales tienen estudios sobre su veneno y toxinas fuera de las islas Galápagos (Tabla 6).  La 

Tabla 6 muestra los dos únicos géneros (Scolopendra y Cormocephalus) con investigaciones 

que vienen de una familia (Scolopendridae). Además, se encontraron cinco estudios fuera de 

las islas de estos géneros de ciempiés que describieron la composición y función de los venenos 

de los ciempiés. 

Tabla 6. Lista de especies de ciempiés con estudios sobre sus venenos y sus respectivas 

referencias. 

Lista de especies de ciempiés con estudios sobre sus venenos y sus respectivas 
referencias 

Familia 
Estudios de 
Veneno o 
Toxinas 

Por género Por 
especie 

Estudios fuera de las islas 
Galápagos 

Schendylidae No tiene 
estudios N/A N/A N/A 

Chilenophilidae No tiene 
estudios N/A N/A N/A 

Oryidae No tiene 
estudios N/A N/A N/A 

https://www.inaturalist.org/observations/7754514
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Henicopidae No tiene 
estudios N/A N/A N/A 

Cryptopidae No tiene 
estudios N/A N/A N/A 

Scolopendridae Tiene estudios Scolopendra, 
Cormocephalus N/A 

(Jarrar, 2010); (Rates et al., 
2007); (González-Morales 
et al., 2014); (Mohamed et 
al., 1983); (Undheim et al., 

2014) 
 Total 2 0 5 

N/A: No aplica 

Para los ciempiés, a pesar de tener algunos registros de la composición de sus venenos 

y funciones, no se encontró ningún estudio respecto a las toxinas de las especies endémicas 

dentro de las islas Galápagos. Para la mayoría de familias de los tres órdenes de ciempiés que 

existen en Galápagos (Geophilomorpha, Lithobiomorpha y Scolopendromorpha) existen muy 

pocas investigaciones de sus toxinas fuera de las islas (Figura 9) (Undheim y King, 2011; 

Undheim et al., 2015). 

La única familia que tiene registros exactos sobre la composición y función de sus 

venenos es Scolopendridae del orden Scolopendromorpha. Su veneno es catalogado como un 

coctel de toxinas mayormente neurotóxicos, con algunos otros tipos de propiedades tóxicas, 

pero eso depende de la especie (Undheim y King, 2011). Esta familia (Scolopendridae) tiene 

seis representantes de dos géneros (Scolopendra y Cormocephalus) que son: S. valida; S. 

viridicornis nigra; S. angulata; S. viridis; S. morsitans; C. westwoodi. Estos tienen estudios 

sobre sus venenos y no presentan muchos cambios entre ellos en cuanto a sus toxinas. La 

especie más estudiada es Scolopendra viridis, la cual se distribuye al norte y centro de América 

en países como: Estados Unidos, México y Panamá (González-Morales et al., 2009; González-

Morales et al., 2014; Bonato et al., 2016). 
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Figura 9. Ciempiés del género Scolopendra ubicado en la isla San Cristóbal, nativo de las islas 

Galápagos. Foto: Marco Rivera. 

Culebras 

Gracias a la revisión bibliográfica sobre la única familia de culebras (Dipsadidae) 

existentes en las islas Galápagos se encontraron dos estudios relevantes (Tabla 7). 

Tabla 7. Lista de especies de culebras relacionadas con estudios sobre sus venenos y sus 

respectivas referencias. 

Lista de especies de culebras con estudios sobre sus venenos y sus respectivas referencias 

Familia Estudios de 
Veneno o Toxinas Por géneros Por especie Estudios fuera de las islas 

Galápagos 

Dipsadidae Tiene estudios (Por familia) 
Alsophis 

Alsophis 
portoricensis 

(Rodriguez-Robles y Thomas, 
1992); (Weldon y Mackessy, 

2010) 
  Total 1 1 2 

 

Todas las nueve especies del género Pseudalsophis (Figura 10) endémicas de las islas 

Galápagos no tienen registros de sus venenos o toxinas. Existen diferentes especies de 

colúbridos que tienen un veneno con compuestos neurotóxicos (neurotoxinas) y entre las 
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familias con más registros están los Dipsadidae (Fry et al., 2003; Weldon y Mackessy, 2010). 

A pesar de tener un pariente del género Pseudalsophis (P. elegans) en el continente americano, 

tampoco existen registros de los compuestos y función de sus venenos (Zaher et al., 2018). Una 

especie distantemente relacionada por sus características similares es la Alsophis portoricensis, 

la cual presenta un veneno que se compone de neurotoxinas y otros compuestos que pueden 

ser más tóxicos para los reptiles que para los mamíferos causando inmovilización y acelera la 

digestión de su presa (Rodriguez-Robles y Thomas, 1992; Weldon y Mackessy, 2010). 

Adicionalmente, existe una especie introducida de la misma familia Dipsadidae llamada 

Lampropeltis micropholis, la cual solo existe un registro en la isla Santa Cruz donde fue 

encontrada atropellada en una autopista (Cisneros-Heredia, 2018). El género Lampropeltis no 

posee veneno, pero existe información de ciertas especies de este género en América del Norte 

que atacan por constricción a sus presas y tienen resistencia al veneno de víboras (Keegan y 

Andrews, 1942; Weinstein et al., 1992; Jackson et al., 2004). 

 

Figura 10. Culebras del género Pseudalsophis, endémica de las islas Galápagos. En la 

fotografía a) esta culebra (P. steindachneri) se encuentra en la isla Santa Cruz. La culebra (P. 

biserialis) en la fotografía b) se ubica en la isla San Cristóbal, y se encuentra mordiendo a una 

lagartija de lava. Foto: Marco Rivera. 

a) b) 
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Himenópteros 

La revisión de los estudios del veneno de los himenópteros mostró un grupo grande y 

variado de abejorros, abejas, avispas y hormigas (Figura 6). En la tabla 8 se muestran a todas 

las familias del orden Hymenoptera que existen en las islas Galápagos en conjunto con el 

género y especies que más tienen estudios sobre sus venenos fuera de las islas Galápagos.  

Tabla 8. Lista de especies de himenópteros con estudios sobre sus venenos y sus respectivas 

referencias. 

Lista de especies de himenópteros con estudios sobre sus venenos y sus respectivas referencias 

Familia 
Estudios 

de Veneno 
o Toxinas 

Por géneros Por especie Estudios fuera de las islas 
Galápagos 

Apidae 
(Abejorro) 

Tienen 
estudios Xylocopa N/A 

(Naiqi et al., 2022); 
(Kularatne et al., 2016); 
(Kawakami et al., 2017) 

Megachilidae 
(Abejas) 

No tiene 
estudios N/A N/A N/A 

Vespidae 
(Avispas) 

Tienen 
estudios Polistes Polistes versicolor 

(Mendonça et al., 2019); 
(Turillazzi, 2006); (Britto y 

Caetano, 2005) 

Formicidae 
(Hormigas) 

Tienen 
estudios 

Camponotus, 
Crematogaster, 

Leptogenys, 
Monomorium, 

Odontomachus, 
Solenopsis, Strumigenys, 

Tetramorium, 
Wasmannia 

Solenopsis geminata, 
Tetramorium bicarinatum, 
Wasmannia auropunctata 

(Brophy et al., 1973); (Xu et 
al., 2023); (Maile et al., 

2000); (Don et al., 2012); 
(Tani et al., 2019); (Ferreira 

Silva et al., 2015); 
(Touchard et al., 2015); 
(Sukprasert et al., 2012); 

(Bouzid et al., 2014); 
(Howard et al., 1982) 

  Total 11 4 16 

N/A: No aplica 
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Abejorros 

No existe ningún registro sobre el veneno de la única especie endémica (Xylocopa 

darwini) en las islas Galápagos (Figura 11). Sin embargo, existen parientes del género 

Xylocopa que tienen registros de sus venenos y toxinas, las cuales se desconoce la función 

principal, pero se ha establecido que pueden provocar un fuerte dolor en sus presas y reacciones 

alérgicas en humanos (Kularatne et al., 2016; Kawakami et al., 2017; von Reumont et al., 

2022). 

Figura 11. Abejorro Xylocopa darwini endémico de las islas Galápagos. Foto: Zygy. Licencia 

https://www.inaturalist.org/observations/37397933. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Abejas 

No se encontraron registros del veneno de estas especies dentro del archipiélago de 

Galápagos. Tampoco tiene parientes cercanos con estudios sobre su veneno y toxinas, pero se 

sabe que las picaduras de la familia Megachilidae (Figura 12), que son especies introducidas 

en las islas, tienen posibles efectos en humanos debido a la reacción alérgica al veneno 

provocando anafilaxia y mastocitosis en el organismo (Fernández et al., 2013). 

Figura 12. Abeja Megachile timberlakei, introducida en las islas Galápagos Foto: Daniel 

Velasco. Licencia https://www.inaturalist.org/observations/151576422 

 

Avispas 

Existen estudios fuera de las islas Galápagos sobre los venenos de la familia Vespidae 

de avispas presentes en el archipiélago. Para la subfamilia de la especie endémica en las islas 

Galápagos Odynerus galapagensis (Vespidae: Eumenidae) se conoce que tienen componentes 

tóxicos (neurotoxinas) que pueden paralizar de forma no letal a sus presas desde unos minutos 

hasta semanas (Moreau, 2013). Adicionalmente, para la familia Vespidae, la única especie con 

registros de su veneno es Polistes versicolor (Figura 13), especie introducida en las islas 

Galápagos, de la cual se conocen sus componentes, características y su función de paralizar a 
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sus objetivos, aunque se desconoce el tipo de toxina específica que actúa sobre sus presas 

(Britto y Caetano, 2005; Turillazzi, 2006; Mendonça et al., 2019). 

 

Figura 13. Avispa Polistes versicolor, introducida en las islas Galápagos. Foto: Dagfin 

Sotomayor. 

  

Hormigas 

La familia Formicidae tiene especies dentro del archipiélago de Galápagos con estudios 

de sus venenos fuera de las islas. Entre estas se encuentran los géneros Camponotus, 

Crematogaster, Leptogenys, Monomorium, Odontomachus, Solenopsis, Strumigenys, 

Tetramorium y Wasmannia (Brophy et al., 1973; Howard et al., 1982; Maile et al., 2000; 

Heredia et al., 2005; Don et al., 2012; Bouzid et al., 2014; Touchard et al., 2015; Tani et al., 

2019). De dichas investigaciones, las más relevantes son de la especie Solenopsis geminata 

(Figura 14) debido a que se ha determinado que su picadura contiene propiedades citotóxicas, 

insecticidas, antibióticas y antimicrobianas (Sukprasert et al., 2012) 
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Figura 14. Especie de hormigas Solenopsis Geminata. Foto: Marco Rivera 

 

Diferentes enfoques de los estudios de animales terrestres venenosos en el archipiélago 

La mayoría de los estudios realizados sobre estos organismos en las islas Galápagos, 

demuestran tener enfoques en su distribución geográfica, control biológico, biogeografía, 

morfología y sistemática (filogenias y taxonomía) (Figura 15). Con base en los datos 

recolectados se obtuvo que, en su mayoría (141 especies), los estudios se centran en la 

distribución geográfica dentro del archipiélago. Mientras que, no se encontró ningún caso 

registrado en las Galápagos sobre reportes clínicos de envenenamiento de especies terrestres 

venenosas a personas que habitan las islas. 
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Figura 15. El enfoque que se les ha dado a los estudios de las especies venenosas terrestres 

dentro de las islas Galápagos. 

Nube de palabras del enfoque en el contenido de la revisión bibliográfica. 

En la primera nube de palabras (Figura 16), las que están resaltadas de colores y más 

grandes son las palabras que más se repiten en el desarrollo de los artículos sobre las especies 

venenosas terrestres en Galápagos, las cuales son: “distribution”, “species”, “galapagos” y el 

nombre de algunas islas. En la segunda nube de palabras (Figura 17), sobre los títulos y palabras 

clave de los artículos, destacaron las palabras: “species”, “galapagos”, “distribution” y el 

nombre de algunas islas. 

Figura 16. Nube de palabras sobre la introducción, metodología, resultados, discusión y 

conclusión de los estudios sobre las especies venenosas terrestres dentro de las islas Galápagos. 
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Figura 17. Nube de palabras sobre el título y palabras clave de los estudios sobre las especies 

venenosas terrestre dentro de las islas Galápagos. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Luego de una revisión de literatura sobre las especies terrestres venenosas que se 

encuentran en las islas Galápagos, se obtuvo la información de que existen 256 especies 

terrestres venenosas en el archipiélago, los estudios realizados son antiguos, por lo que se 

evidencia que no se le da importancia al tema para conocer más sobre las características 

especiales de estas especies, principalmente sobre adaptaciones tan importantes como sus 

venenos y toxinas.  

Mediante el desarrollo de esta investigación se demostró que, entre los animales 

venenosos terrestres, las arañas son el grupo con el mayor número de especies venenosas en 

las islas. Además, se logró registrar que, aunque existe una considerable cantidad de especies 

venenosas terrestres, no hay reportes médicos en la literatura científica sobre algún caso de 

envenenamiento causado por la picadura o mordedura de estos organismos a las personas que 

viven en las islas.  

Las especies terrestres venenosas registradas en las islas Galápagos muestran en este 

trabajo que el 44 % de especies son endémicos, mientras que las especies introducidas que son 

un 32 % (mayormente las abejas, avispas y hormigas) demuestran que tienen poca diferencia 

en cantidad frente a organismos que son exclusivos de las islas. La introducción de ciertos 

organismos ya sea de forma accidental o intencional, puede tener consecuencias desfavorables, 

debido a que provoca desequilibrio dentro del ecosistema, destruyen el hábitat de otros 

animales o plantas, alterando de esta manera el ecosistema de las islas Galápagos (Carvallo, 

2009; Parent et al., 2020). 
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En el contexto de animales terrestres venenosos, esto puede ser interesante para 

investigar cambios en sus moléculas tóxicas con respecto a sus parientes al haber llegado a las 

islas Galápagos de manera natural o al haber sido introducidos por los humanos. Es importante 

conocer la distribución geográfica de estas especies en el archipiélago, ya que puede contribuir 

al aumento de registros en las islas, tanto habitadas como no habitadas. A su vez, esto puede 

permitir identificar las islas con mayores posibilidades de descubrir especies venenosas, siendo 

las arañas las más susceptibles de encontrar en todas las islas e islotes del archipiélago. Esto 

puede deberse a que las arañas, dependiendo de la especie, tienen una gran capacidad de 

adaptarse a diferentes entornos tanto silvestres como urbanos (Canals et al., 2015).  

Se puede denotar que en más de 160 islotes no se encontraron registros de organismos 

venenosos terrestres, debido a que son islas con una superficie pequeña, con poca altitud y 

áreas limitadas por el océano. Esto provoca que tengan recursos limitados y una menor 

diversidad de ecosistemas (Constanza Ceruti, 2021). 

El hallazgo más significativo sobre el estudio de estas especies venenosas se centra en 

una avispa, cinco arañas y 13 hormigas que se encuentran en el archipiélago, tanto nativas 

como introducidas. Estas especies que se encuentran dentro del archipiélago de Galápagos han 

sido objeto de estudios detallados sobre los componentes y funciones de sus venenos, pero 

estas investigaciones se han realizado fuera de las islas. En contraste, las serpientes cuentan 

con una, los abejorros con tres, los ciempiés con seis y los escorpiones con nueve parientes 

cercanos que han sido objeto de estudios, como se muestra en la Figura 6.  

Pero en el caso de los parientes cercanos, se encontró que son más relevantes los seis 

parientes cercanos de los ciempiés, las nueve de escorpiones y las 10 de hormigas. Esto se debe 

a que se utilizó específicamente los géneros Scolopendra, Hadruroides y Centruroides, y 

Solenopsis de estas especies para encontrar algunos parientes cercanos con estudios de sus 
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toxinas. También se descubrió que las abejas son las únicas especies que no tienen parientes o 

registros de sus venenos en las islas. Pero se conoce que la mayoría de las abejas pueden tener 

una toxina que causa reacciones alérgicas en el ser humano, como producto de recibir 

constantes picaduras de las mismas (De Roodt et al., 2005). Sin embargo, en la familia 

Megachilidae (abejas), que se encuentran en las islas Galápagos, no se incluyeron estudios de 

sus venenos, debido a que solo se destacan las toxinas a nivel de familia, a diferencia de las 

arañas, avispas, hormigas y abejas que tienen géneros y especies con estudios específicos de 

sus venenos. 

Las especies más relevantes que se encuentran dentro del archipiélago de Galápagos, 

por parte de las arañas, son la viuda negra de Galápagos (Latrodectus apicalis) y la araña 

violinista (Loxosceles laeta). Este estudio demostró que, en la mayoría de los venenos de 

parientes cercanos de estos organismos, incluida probablemente la endémica, tienen 

neurotoxinas o variantes del mismo que actúan paralizando a su presa causándoles un daño en 

el sistema nervioso y la descomposición de sus tejidos para eventualmente causarles la muerte 

y consumirlas. Esto conllevó a que tengan una gran variedad de estudios sobre sus toxinas 

como: su composición y función, importancia médica y sus usos biomédicos y biotecnológicos 

(McCrone, 1964; Matsubara et al., 2016; Wang et al., 2018). 

Los escorpiones y los ciempiés tienen algo en común con las arañas, ya que sus venenos 

utilizan principalmente neurotoxinas. Esto les permite controlar a sus presas evitando su 

movimiento y provocando lentamente su muerte. Pero existen diversos estudios sobre los 

parientes cercanos de estas especies que resaltan en diferentes aspectos. En el caso del ciempiés 

Scolopendra viridis, se centran en la caracterización de las proteínas que contienen sus venenos 

(González-Morales et al., 2014). Mientras que, en el caso del escorpión Hadruroides lunatus 
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se estudian los efectos farmacológicos que contienen sus toxinas (Zavaleta et al., 1981; Costal-

Oliveira et al., 2012). 

Adicionalmente, otro grupo de organismos que resaltan por no tener un estudio 

específico sobre sus toxinas son las serpientes del género Pseudalsophis. Estas especies se 

consideraban que no tenían veneno, que son inofensivas y que atrapan a sus presas mediante 

constricción (Valle et al., 2024), pero estudios actualizados indican que poseen toxinas para 

sus presas sin que representen un peligro para los humanos por su composición química y por 

ser en efecto reacias a morder (D. Salazar, pers.comm.). Esto puede ser una oportunidad de 

estudio frente al aspecto evolutivo, biotecnológico y funciones biológicas que puedan tener las 

propiedades de estas toxinas (Peichoto et al., 2012; De Oliveira et al., 2023). 

Un dato a tomar en cuenta de este estudio es sobre los Himenópteros presentes en las 

islas Galápagos, los cuales tienen estudios relevantes sobre sus venenos, sus picaduras a los 

seres humanos y ciertos efectos que provocan en sus presas (Britto y Caetano, 2005; Turillazzi, 

2006; Fernández et al., 2013; Kularatne et al., 2016; Kawakami et al., 2017; Mendonça et al., 

2019; von Reumont et al., 2022;). Al ser en su mayoría especies introducidas con un total de 

39 especies terrestres venenosas de himenópteros, exceptuando una especie de avispa, una de 

abejorro y nueve de hormigas, se podrían realizar investigaciones para comprender sus toxinas 

y su diferencia evolutiva de las especies dentro de las islas con los parientes cercanos a estas. 

Principalmente en las hormigas, debido a que, se conocen que daños tienen sus picaduras en 

seres humanos y sus propiedades en los diferentes campos como la medicina, farmacología y 

evolución (Hoffman, 2010). Las hormigas tienen investigaciones sobre las propiedades 

químicas en sus venenos que pueden servir para realizar insecticidas, antibióticos e 

inmunoterapia (Blum et al., 1958; Brown et al., 2003). 
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El enfoque principal dado por las dos nubes de palabras fue “distribution”, “Galapagos” 

y “species”, demostrando como estos artículos recopilados fueron realizados con especies 

terrestres venenosas en las islas Galápagos con el objetivo de saber más sobre estas especies y 

su distribución en las islas. Sin embargo, existen otras palabras como “new”, “genus”, 

“ecuador” junto con los nombres de algunas islas y animales que se encuentran dentro del 

archipiélago de Galápagos, demostrando también que se enfocaron en estudiar y descubrir 

nuevas especies existentes junto con su distribución en las islas y en el continente. 

Estos estudios realizados en las islas Galápagos se enfocaron en dar a conocer los rasgos 

taxonómicos, morfológicos y de distribución de estas especies en el archipiélago, apartando 

otros tipos de estudios importantes como son la farmacológica, biotecnológica y toxicológica. 

A pesar de que las islas Galápagos son conocidas por su biodiversidad y la variedad de 

proyectos de investigación que se realizan, existen grupos de animales terrestres que no son 

tomados en cuenta dentro de estas investigaciones. Entre estas especies terrestres venenosas de 

Galápagos se encuentran los insectos que, a pesar de no ser de importancia médica significativa, 

pueden causar algunos problemas en el cuerpo humano. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante la presente revisión de literatura, no se encontró información relevante sobre 

los venenos de los animales terrestres endémicos de las islas Galápagos. Sin embargo, se 

encontraron ciertos estudios sobre el veneno de las especies introducidas y nativas junto con 

especies cercanamente relacionadas. Tomando en consideración la información sobre los 

venenos de las familias y géneros de estas especies terrestres venenosas endémicas se puede 

hipotetizar, por medio de futuras investigaciones que se vayan a realizar dentro de las islas 

Galápagos, que pueden tener similares componentes y funciones de sus toxinas, lo cual puede 

ser inferido gracias a los estudios externos al archipiélago de estas especies. 

La información relevante extraída de la revisión literaria demostró que la mayoría de 

las especies terrestres venenosas de las islas Galápagos pueden poseer veneno y toxinas que 

ayuden en futuros estudios para comprender sus características toxicológicas. Las arañas y 

hormigas tienen más estudios sobre su composición y función de los venenos, pero es 

importante tener en cuenta que estos estudios fueron realizados en especies tanto introducidas 

como nativas dentro del archipiélago, pero no en las especies endémicas dentro de las islas. 

La base de datos, realizada a partir de toda la literatura relevante, proporciona una 

visión sobre la poca información que existen sobre que organismos tienen y no tienen 

estudios sobre sus venenos, incluyendo a los parientes cercanos de las especies que carecen 

de ellos. A su vez, esta base de datos puede ser útil para futuros estudios de todas las especies 

terrestres venenosas existentes de las islas Galápagos. Tomando en cuenta que el aporte más 

significativo son los parientes cercanos, las especies venenosas y su distribución en el 

archipiélago, esto ayudaría para el fortalecimiento de diferentes portales de información que 

emitan listas de estos animales al público. 
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Este trabajo genera una perspectiva sobre los vacíos de información existentes en los 

estudios que se realizan constantemente en el archipiélago sobre las especies terrestres 

venenosas de las islas Galápagos, las cuales se enfocan principalmente en su distribución, 

biogeografía, taxonomía y control biológico. Mientras que, los estudios toxicológicos de los 

venenos de estos organismos terrestres pueden tener el potencial de abarcar las áreas 

biotecnológicas, farmacéuticas y de estudio evolutivo resaltando así la importancia de 

conservar también a estas especies (especialmente al no haber reportes de accidentes de 

consideración causados por estos organismos a humanos). 

 Por último, existe una escasa información sobre estas especies venenosas terrestres y 

su importancia ecológica en el medio ambiente único de las islas Galápagos, las cuales tienen 

la capacidad de realizar un control en el crecimiento de población de otros organismos y 

ayudar a la polinización de las plantas en el archipiélago. 

Gracias a los resultados obtenidos del estudio y los datos adquiridos en la base de 

datos se recomienda que se realicen investigaciones en las islas Galápagos sobre el estudio de 

las propiedades, características y funciones de los venenos de los animales terrestres del 

archipiélago. Las autoridades competentes deben involucrarse más en el apoyo a 

investigaciones de esta índole, para promover los avances de nuevas formas de tratamiento 

para enfermedades y productos que eliminen insectos u otros organismos. 

Se sugiere la creación de un espacio informativo únicamente de especies venenosos 

terrestres en las islas Galápagos y su importancia para el medio ambiente, y así abarcar un 

área que poco o nada se discute, incrementando así la curiosidad y la producción científica 

para esta región insular del Ecuador. 
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ANEXO 

Lista del registro de todas las especies venenosas terrestres de las islas 

Galápagos. 

Orden Familia Género Especie Referencias 

Araneae Anyphaenidae Anyphaenoides katiae (Baert et al., 2008) 

Araneae Anyphaenidae Anyphaenoides octodentata (Baert et al., 2008) 

Araneae Anyphaenidae Anyphaenoides pacifica (Baert et al., 2008) 

Araneae Araneidae Argiope argentata (Baert et al., 2008) 

Araneae Araneidae Argiope trifasciata (Baert et al., 2008) 

Araneae Araneidae Cyclosa conica (Baert et al., 2008) 

Araneae Araneidae Cyclosa turbinata (Baert et al., 2008) 

Araneae Araneidae Eustala meridionalis (Baert, 2014) 

Araneae Araneidae Eustala occidentalis (Baert, 2014) 

Araneae Araneidae Eustala orientalis (Baert, 2014) 

Araneae Araneidae Eustala vegeta (Baert et al., 2008) 

Araneae Araneidae Galaporella thaleri (Levi, 2009) 

Araneae Araneidae Gasteracantha cancriformis (Baert et al., 2008) 

Araneae Araneidae Mastophora rabida (Baert et al., 2008) 

Araneae Araneidae Metazygia dubia (Baert et al., 2008) 

Araneae Araneidae Metazygia wittfeldae Dataset de la Fundación Charles Darwin 

Araneae Araneidae Metepeira desenderi (Baert et al., 2008) 

Araneae Araneidae Neoscona oaxacensis (Baert et al., 2008) 
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Araneae Araneidae Nephila clavipes (Baert et al., 2008); Dataset de la Fundación 

Charles Darwin 

Araneae Caponiidae Tarsonops ariguanabo Dataset de la Fundación Charles Darwin 

Araneae Corinnidae Creugas bellator (Baert et al., 2008) 

Araneae Corinnidae Creugas gulosus (Baert et al., 2008) 

Araneae Desidae Desis galapagoensis (Baert et al., 2008) 

Araneae Dictynidae Emblyna formicaria (Baert et al., 2008) 

Araneae Dictynidae Phantyna remota (Baert et al., 2008) 

Araneae Dictynidae Tivyna spatula (Baert et al., 2008) 

Araneae Filistatidae Pikelinia fasciata (Baert et al., 2008) 

Araneae Gnaphosidae Camillina cruz (Baert et al., 2008) 

Araneae Gnaphosidae Camillina galapagoensis (Baert et al., 2008) 

Araneae Gnaphosidae Camillina isabela (Baert et al., 2008) 

Araneae Gnaphosidae Camillina isla (Baert et al., 2008) 

Araneae Gnaphosidae Camillina pecki (Baert et al., 2008) 

Araneae Gnaphosidae Camillina sandrae (Baert et al., 2008) 

Araneae Gnaphosidae Poecilochroa bifasciata (Baert et al., 2008) 

Araneae Gnaphosidae Trachyzelotes kulczynskii (Baert et al., 2008) 

Araneae Gnaphosidae Zelotes laetus (Baert et al., 2008) 

Araneae Gnaphosidae Zelotes reformans Syn. Zelotes laetus. 

https://wsc.nmbe.ch/species/12407 

Araneae Gnaphosidae Zelotes tenuis https://wsc.nmbe.ch/species/12568 

Araneae Linyphiidae Agyneta albomaculata Syn. Meioneta albomaculata (Baert L. L., 1990) 
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Araneae Linyphiidae Agyneta arida Syn. Meioneta arida (Baert L. L., 1990) 

Araneae Linyphiidae Agyneta galapagosensis Syn. Meioneta galapagosensis (Baert L. L., 1990) 

Araneae Linyphiidae Agyneta pinta Syn. Meioneta pinta (Baert L. L., 1990) 

Araneae Linyphiidae Laminacauda baerti (Baert et al., 2008) 

Araneae Linyphiidae Erigone atra (Baert et al., 2008) 

Araneae Linyphiidae Erigone miniata (Baert et al., 2008) 

Araneae Linyphiidae Meioneta albomaculata (Baert et al., 2008) 

Araneae Linyphiidae Meioneta arida (Baert et al., 2008) 

Araneae Linyphiidae Meioneta galapagoensis (Baert et al., 2008) 

Araneae Linyphiidae Meioneta pinta (Baert et al., 2008) 

Araneae Linyphiidae Mermessus fradeorum (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Linyphiidae Neocautinella neoterica (Baert et al., 2008) 

Araneae Linyphiidae Neomaso patagonicus (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Linyphiidae Notiohyphantes excelsus (Baert et al., 2008) 

Araneae Lycosidae Hogna albemarlensis (Baert et al., 2008) 

Araneae Lycosidae Hogna española (Baert et al., 2008) 

Araneae Lycosidae Hogna galapagoensis (Baert et al., 2008) 

Araneae Lycosidae Hogna hendrickxi (Baert et al., 2008) 

Araneae Lycosidae Hogna jacquesbreli (Baert et al., 2008) 

Araneae Lycosidae Hogna junco (Baert et al., 2008) 

Araneae Lycosidae Hogna snodgrassi (Baert et al., 2008) 

Araneae Mimetidae Ero gemelosi (Baert et al., 2008) 
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Araneae Mimetidae Mimetus epeiroides (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Mysmenidae Calomyspoena santacruzi (Baert et al., 2008) 

Araneae Mysmenidae Mysmena santacruzi Syn. Calomyspoena santacruzi 

https://wsc.nmbe.ch/species/21931 

Araneae Nesticidae Eidmannella pallida (Baert et al., 2008) 

Araneae Ochyroceratidae Speocera jacquemarti (Baert et al., 2008) 

Araneae Ochyroceratidae Theotima galapagosensis (Baert et al., 2008) 

Araneae Oecobiidae Oecobius concinnus (Baert et al., 2008) 

Araneae Oecobiidae Oecobius navus (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Oonopidae Epectris apicalis Syn. Opopaea apicalis 

https://wsc.nmbe.ch/species/23629 

Araneae Oonopidae Escaphiella cristobal (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Oonopidae Escaphiella gertschi (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Oonopidae Escaphiella isabela (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Oonopidae Gamasomorpha insularis (Baert et al., 2008) 

Araneae Oonopidae Gamasomorpha wasmanniae (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Oonopidae Heteroonops spinimanus (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Oonopidae Ischnothyreus peltifer (Baert et al., 2008) 

Araneae Oonopidae Opopaea apicalis (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Oonopidae Opopaea concolor (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Oonopidae Opopaea deserticola (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Oonopidae Opopaea lena Syn. Epectris apicalis (Baert et al., 2008) 

https://wsc.nmbe.ch/species/23629 
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Araneae Oonopidae Reductoonops pinta (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Oonopidae Triaeris stenaspis (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Oxyopidae Oxyopes saltans (Baert et al., 2008) 

Araneae Oxyopidae Oxyopes salticus (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Philodromidae Apollophanes fitzroyi (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Philodromidae Apollophanes lonesomegeorgei (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Pholcidae Aymaria conica (Baert et al., 2008) 

Araneae Pholcidae Aymaria floreana (Baert et al., 2008) 

Araneae Pholcidae Aymaria insularis (Baert et al., 2008) 

Araneae Pholcidae Aymaria jarmila (Baert et al., 2008) 

Araneae Pholcidae Anopsicus banksi (Baert et al., 2008) 

Araneae Pholcidae Galapa baerti (Baert et al., 2008) 

Araneae Pholcidae Galapa bella (Baert et al., 2008) 

Araneae Pholcidae Galapa floreana (Buchholz et al., 2020); (Baert L., 2014) 

Araneae Pholcidae Metagonia bellavista (Baert et al., 2008) 

Araneae Pholcidae Metagonia reederi (Baert et al., 2008) 

Araneae Pholcidae Modisimus culicinus (Baert et al., 2008) 

Araneae Pholcidae Modisimus modicus (Baert et al., 2008) 

Araneae Pholcidae Modisimus solus (Baert et al., 2008) 

Araneae Pholcidae Physocyclus globosus (Baert et al., 2008) 

Araneae Prodidomidae Lygromma anops (Baert et al., 2008) 

Araneae Prodidomidae Neozimiris pinta (Baert et al., 2008) 
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Araneae Prodidomidae Neozimiris pinzon (Baert et al., 2008) 

Araneae Salticidae Balmaceda estebanensis (Baert et al., 2008) 

Araneae Salticidae Darwinneon crypticus (Baert et al., 2008) 

Araneae Salticidae Euophrys vestita (Baert et al., 2008) 

Araneae Salticidae Frigga crocuta (Baert et al., 2008) 

Araneae Salticidae Habronattus encantadas (Baert et al., 2008) 

Araneae Salticidae Hasarius adansonii (Baert et al., 2008) 

Araneae Salticidae Helvetia albovittata Syn: Helvetia insularis 

https://wsc.nmbe.ch/species/29944 

Araneae Salticidae Helvetia insularis (Baert et al., 2008) 

Araneae Salticidae Menemerus bivittatus (Baert et al., 2008) 

Araneae Salticidae Metacyrba insularis (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Salticidae Phanias distans (Baert et al., 2008) 

Araneae Salticidae Philaeus pacificus (Baert et al., 2008) 

Araneae Salticidae Plexippus paykulli (Baert et al., 2008) 

Araneae Salticidae Sitticus phaleratus (Baert et al., 2008) 

Araneae Salticidae Sitticus tenebricus (Baert et al., 2008) 

Araneae Salticidae Sitticus uber (Baert et al., 2008) 

Araneae Salticidae Sitticus vanvolsemorum (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Scytodidae Scytodes fusca (Baert et al., 2008) 

Araneae Scytodidae Scytodes longipes (Baert et al., 2008) 

Araneae Segestriidae Ariadna conica (Banks, 1902) 
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Araneae Segestriidae Ariadna tarsalis (Baert et al., 2008) 

Araneae Selenopidae Selenops galapagoensis (Baert et al., 2008) 

Araneae Selenopidae Selenops mexicanus (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Sicariidae Loxosceles laeta (Baert et al., 2008) 

Araneae Sicariidae Sicarius ultriformis Dataset de la Fundación Charles Darwin 

Araneae Sicariidae Sicarius utriformis (Baert et al., 2008) 

Araneae Sparassidae Heteropoda venatoria (Baert et al., 2008) 

Araneae Sparassidae Olios galapagoensis (Baert et al., 2008) 

Araneae Symphytognathidae Anapistula secreta (Baert et al., 2008) 

Araneae Tetragnathidae Glenognatha argyrostilba (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Tetragnathidae Glenognatha maelfaiti (Baert et al., 2008) 

Araneae Tetragnathidae Leucauge argyra (Baert et al., 2008) 

Araneae Tetragnathidae Leucauge bituberculata (Baert et al., 2008) 

Araneae Tetragnathidae Tetragnatha lewisi (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Tetragnathidae Tetragnatha nitens (Baert et al., 2008) 

Araneae Theridiidae Argyrodes elevatus (Baert et al., 2008) 

Araneae Theridiidae Argyrodes nephilae Syn. Argyrodes nephilae (Baert et al., 2008) 

Araneae Theridiidae Coleosoma floridanum (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Theridiidae Cryptachaea hirta (Baert et al., 2008) 

Araneae Theridiidae Cryptachaea dromedariformis (Baert et al., 2008) 

Araneae Theridiidae Cryptachaea orana (Baert et al., 2008) 

Araneae Theridiidae Faiditus sullana (Baert et al., 2008) 
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Araneae Theridiidae Latrodectus apicalis (Baert et al., 2008) 

Araneae Theridiidae Latrodectus geometricus (Baert et al., 2008) 

Araneae Theridiidae Meotipa pulcherrima (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Theridiidae Nesticodes rufipes (Baert et al., 2008) 

Araneae Theridiidae Phycosoma lineatipes (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Theridiidae Platnickina mneon (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Theridiidae Rhompaea fictilium (Baert et al., 2008) 

Araneae Theridiidae Steatoda andina (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Theridiidae Thymoites confraternus (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Theridiidae Thymoites guanicae (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Theridiidae Tidarren sisyphoides (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Theridiidae Theridion coldeniae (Baert et al., 2008) 

Araneae Theridiidae Theridion melanostictum (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Theridiidae Theridion myersi (Baert et al., 2008) 

Araneae Theridiidae Theridion strepitus (Baert et al., 2008) 

Araneae Theridiosomatidae Theridiosoma sancristobalensis (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Thomisidae Mecaphesa inclusa (Baert et al., 2008) 

Araneae Thomisidae Mecaphesa reddelli (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Thomisidae Tmarus stolzmanni (Baert et al., 2008) 

Araneae Thomisidae Tmarus galapagoensis (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Titanoecidae Goeldia obscura (Baert et al., 2008) 

Araneae Uloboridae Uloborus segregatus (Baert et al., 2008) 
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Araneae Uloboridae Zosis geniculatus (Baert et al., 2008) 

Araneae Zoridae Odo desenderi (Buchholz et al., 2020) 

Araneae Zoridae Odo galapagoensis (Baert et al., 2008) 

Araneae Zoridae Odo insularis (Baert et al., 2008) 

Araneae Zoridae Odo maelfaiti (Buchholz et al., 2020) 

Scorpiones Buthidae Centruroides exsul (Brito y Borges, 2015); (Baert et al., 1995) 

Scorpiones Caraboctonidae Hadruroides galapagoensis (Brito y Borges, 2015); (Baert et al., 1995) 

Geophilomor

pha 

Schendylidae Nannopodellus purpurescens (Baert y Herrera, 2013) 

Geophilomor

pha 

Schendylidae Pectiniunguis albemarlensis (Baert y Herrera, 2013); (Peck y Shear, 2000) 

Geophilomor

pha 

Schendylidae Pectiniunguis kraussi (Baert y Herrera, 2013); (Peck y Shear, 2000) 

Geophilomor

pha 

Schendylidae Pectiniunguis americanus https://chilobase.biologia.unipd.it/searches/result_s

pecies/2996 

Geophilomor

pha 

Schendylidae Schendylops nealotus (Baert y Herrera, 2013); (Peck y Shear, 2000) 

Geophilomor

pha 

Chilenophilidae Pachymerium pereirai (Baert y Herrera, 2013); (Peck y Shear, 2000) 

Geophilomor

pha 

Oryidae Orphnaeus brasilianus (Baert y Herrera, 2013) 

Geophilomor

pha 

Oryidae Orphnaeus brevilabiatus (Baert y Herrera, 2013); (Peck y Shear, 2000) 

Lithobiomorp

ha 

Henicopidae Lamyctes coeculus (Baert y Herrera, 2013); (Peck y Shear, 2000) 
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Lithobiomorp

ha 

Henicopidae Lamyctes emarginatus (Baert y Herrera, 2013); (Peck y Shear, 2000) 

Scolopendro

morpha 

Cryptopidae Cryptops beebei (Baert y Herrera, 2013); (Peck y Shear, 2000) 

Scolopendro

morpha 

Cryptopidae Newportia monticola  

Scolopendro

morpha 

Scolopendridae Scolopendra galapagoensis (Baert y Herrera, 2013); (Peck y Shear, 2000) 

Scolopendro

morpha 

Scolopendridae Cormocephalus andinus (Baert y Herrera, 2013) 

Squamata Dipsadidae Pseudalsophis biserialis (Zaher et al., 2018); (Thomas, 1997) 

Squamata Dipsadidae Pseudalsophis darwini (Zaher et al., 2018); (Thomas, 1997) 

Squamata Dipsadidae Pseudalsophis dorsalis (Zaher et al., 2018); (Thomas, 1997) 

Squamata Dipsadidae Pseudalsophis hephaestus (Zaher et al., 2018); (Thomas, 1997) 

Squamata Dipsadidae Pseudalsophis hoodensis (Zaher et al., 2018); (Thomas, 1997) 

Squamata Dipsadidae Pseudalsophis occidentalis (Zaher et al., 2018); (Thomas, 1997) 

Squamata Dipsadidae Pseudalsophis slevini (Zaher et al., 2018); (Thomas, 1997) 

Squamata Dipsadidae Pseudalsophis steindachneri (Zaher et al., 2018); (Thomas, 1997) 

Squamata Dipsadidae Pseudalsophis thomasi (Zaher et al., 2018); (Thomas, 1997) 

Hymenoptera Apidae Xylocopa darwini (Linsley y Usinger, 1966) 

Hymenoptera Megachilidae Anthidium vigintiduopunctatum (Gonzalez et al., 2010) 

Hymenoptera Megachilidae Megachile timberlakei (Rasmussen, 2012) 

Hymenoptera Vespidae Odynerus galapagensis (Linsley y Usinger, 1966) 

Hymenoptera Vespidae Brachygastra lecheguana (Causton y Sevilla, 2006) 
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Hymenoptera Vespidae Polistes versicolor (Causton y Sevilla, 2006) 

Hymenoptera Formicidae Adelomyrmex longinoi (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Brachymyrmex heeri (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Camponotus conspicuus (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Camponotus macilentus (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Camponotus planus (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Camponotus Zonatus (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Cardiocondyla nuda (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Cardiocondyla emeryi (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Cardiocondyla minutior (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Crematogaster curvispinosa (Herrera et al., 2020) 

Hymenoptera Formicidae Cylindromyrme

x 

whymperi (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Cyphomyrmex nesiotus (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Cyphomyrmex rimosus (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Dorymyrmex pyramicus (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Hypoponera beebei (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Hypoponera opaciceps (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Hypoponera punctatissima (Causton y Sevilla, 2006) 

Hymenoptera Formicidae Hypoponera opacior (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Leptogenys gorgona (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Leptogenys pubiceps https://antwiki.org/wiki/Leptogenys_pubiceps 
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Hymenoptera Formicidae Leptogenys santacruzi (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Monomorium floricola (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Monomorium pharaonis (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Nylanderia fulva (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Nylanderia steinheili (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Nylanderia guatemalenis (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Nylanderia vaga (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Odontomachus ruginodis (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Odontomachus bauri (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Paratrechina longicornis (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Paratrechina steinheili Syn. Nylanderia steinheili 

https://www.darwinfoundation.org/es/datazone/ch

ecklist?species=18275 

Hymenoptera Formicidae Paratrechina vaga Syn. Nylanderia vaga 

https://antwiki.org/wiki/Nylanderia_vaga 

Hymenoptera Formicidae Pheidole williamsi (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Pheidole megacephala (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Pheidole flavens (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Rogeria curvipubens (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Solenopsis geminata (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Solenopsis globularia (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Solenopsis gnoma (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Strumigenys membranifera (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 
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Hymenoptera Formicidae Strumigenys emmae (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Strumigenys louisianae (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Strumigenys eggersi (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Tapinoma melanocephalum (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Tetramorium lucayanum (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Tetramorium bicarinatum (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Tetramorium caldarium (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Tetramorium lanuginosum (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Tetramorium lucayanum (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Tetramorium simillimum (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 

Hymenoptera Formicidae Wasmannia auropunctata (Herrera et al., 2020); (Herrera et al., 2023) 
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