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Resumen

     Se presenta el catálogo de los Vertebrados del Sistema lomal del “Cerro Campana“, Trujillo-La 
Libertad, Perú. Mediante observaciones, capturas y colectas, utilizando transectos se dan a conocer 
la presencia de 55 vertebrados (7 mamíferos, 38 aves y 10 reptiles) en el Sistema lomal del Cerro 
Campana, de la Provincia de Trujillo, proporcionando el microhábitat, formación vegetal, frecuenta, 
actividad diaria, alimento generalizado, estado de ocupación, abundancia relativa y distribución 
endémica.

Palabras clave: Vertebrados, Sistema lomal, Cerro Campana, La Libertad, Perú.

Abstract

     Catalog of Vertebrates of lomal system “Cerro Campan,” Trujillo -La Libertad, Peru is presented. 
Through observations, catches and collections, using transects disclosed the presence of 55 
vertebrates (7 mammals, 38 birds and 10 reptiles ) in the System lomal Cerro Campana, Province 
of Trujillo , providing microhabitat , plant training, frequents , daily activities , generalized food , 
occupancy status , relative abundance and endemic distribution.

Key words: Vertebrados, Sistema lomal, Cerro Campana, La Libertad, Peru.

Introducción

La diversidad ecogeográfica y biológica 
existente en el Perú, ha permitido 
denominarlo “país de los contrastes” 
(Rauh, 1979), conformando diversos 
sistemas naturales, 84 zonas de vida más 
17 de carácter transicional (Brack, 1986; 
Tosi, 1960). La región costera, presenta los 
Sistemas lomales, distribuyéndose desde 
los 8° (Cerro Campana-Cerro Cabezón) 
hasta los 30° LS (Huasco-Coquimbo, Chile), 
únicas en el mundo por la biodiversidad y 
endemismos que soportan (Sagástegui et al., 
1988; Mostacero et al., 2007).

Las lomas, ricas en flora, han propiciado 
el establecimiento de una fauna peculiar. 
Aguilar (1985), Valverde (1983) y Zeballos 
et al., (2000) dan listados de los vertebrados 
de las lomas del Perú, Iguanil, de Atiquipa y 
Mejía, respectivamente. Sánchez & Aguilar 
(1980) menciona la avifauna ligada al 
puquial de la Lomas de Lachay. Péfaur et 
al. (1981) analizan la ecología de las lomas 
de Arequipa y Péfaur & López-Tejeda 
(1985) realizan una breve descripción de 
los aspectos ecológicos y etológicos de 
Microlophus peruvianus en las lomas de 

Matari.

En la Libertad, Alcántara (1971) y 
Bazán (1971), reportan algunos Iguánidos 
y Gekkonidae de las lomas de Trujillo, 
respectivamente. Campos (1999) estima 
los parámetros poblacionales de los 
Tropiduridae y Teiidae del Cerro Cabezón.

Respecto a los vertebrados del 
Cerro Campana, se tienen estudios en, 
herpetofauna (Zelada et al., 1994; Zelada, 
1999; Zelada et al., 2002), aves (Núñez-
Zapata & Tiravanti, 2012; Quiróz & Quiróz, 
2012; Rodríguez et al., 2012) y mamíferos 
(Medina, 1996; Medina et al., 1996a; Medina 
et al., 1996b; Miñano, 2000; Saráchaga, 2002).

Por otro lado, el “Cerro Campana”, 
considerada la loma más importante del 
extremo septentrional, por su biodiversidad 
y características fitoecológicas, por el 
equilibrio que propicia en la región costera 
y por ser despensa y refugio de especies 
residentes y temporales, las que constituyen 
elementos fundamentales de un ecosistema 
raro y único en el mundo y de los sistemas 
adyacentes; además, de la importancia 
cultural; aspectos que deben ser conocidos y 
conservados (Sagástegui et al., 1988; Briceño 
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et al., 1994; Mostacero et al., 2007; Rodríguez 
et al., 2012). 

Actualmente, el “Cerro Campana” se 
encuentra en estado crítico, por la fuerte 
presión antrópica (explosión demográfica, 
expropiación no metálica de la base o zona 
de amortiguamiento y terrenos adyacentes, 
extracción de recursos faunísticos y 
florísticos, invasión, turismo no controlado, 
entre otros), y por, la deficiente gestión 
conservacionista del Gobierno Regional de 
La Libertad. Sin embargo, por un lado, las 
lomas son centros de vida, de relevancia 
dentro de la dinámica vital del desierto 
costero pacífico peruano-chileno, donde se 
encuentra una gran diversidad biológica, 
y por otro, no se tiene un trabajo integral 
de la fauna. Por ello, el presente estudio 
da el listado de las especies de vertebrados 
registrados en el sistema lomal del Cerro 
Campana. 

Material y métodos

El Cerro Campana se ubica, a los 
07°58’30”S - 79°06’30”, paralelo, a los Km 
574-580 de la Panamericana Norte, con 
998 m de altura (GPSmap 76CSx), a 15 
km, al Nor-Oeste de Trujillo. Se halla en la 
Provincia Biogeográfica del Desierto Pacífico 
Subtropical, asentado sobre el desierto 
desecado-Subtropical (dd-S), formando 
su base ondulada, arenosa, con algunas 
quebradas rocosas-pedregosas, tapizadas 
de comunidades de “tillandsiales grises”, 
“matas de sapotes” y “Cactáceas”. La loma 
emerge conformando una transición  entre el 
desierto perárido-Montano Bajo Subtropical 
(dp-MBS) y el matorral desértico-Montano 
Bajo Subtropical (md-MBS) (INRENA, 1995), 
con estribaciones rocosas de pendientes 
abruptas y cortantes, dejando quebradas 
sinuosas de menor pendiente, de suelos 
arenosos-rocosos y arcillosos-rocosos; 
conforman los Pisos Inferior y Superior, con 

diversas formaciones vegetales, destacando 
en la parte alta los “tillandsiales verde-
amarillentos” (Mostacero, 1987; Sagástegui 
et al., 1988; Mostacero et al., 2007). 

El presente estudio toma en cuenta 
tres sectores naturales influenciados por el 
aspecto geo-bio-climático: Barlovento, lado 
Oeste, Sur-Oeste y Sur; EL Sotavento, lado 
Nor-Este -Este y Sur-Este y Ecotono, área de 
transición entre el sotavento y barlovento al 
Sur-Este, franja que conforme asciende se va 
ensanchando, particularmente a los 560 m 
de elevación, hasta unos 200 m, para luego 
disminuir (Zelada, 1999).

La riqueza de vertebrados fue obtenida, 
tanto en época seca y época húmeda, 
utilizando transectos, con un muestreo 
estratificado sistemático aleatorizado 
(Matteucci & Colma, 1982), abarcando de 
manera proporcional las zonas establecidas. 

La metodología, se estableció de 
acuerdo al grupo taxonómico. Para cada 
ejemplar contactado se registró: fecha, hora, 
ubicación UTM, condiciones climáticas, tipo 
de hábitat, nombre de la especie, número de 
individuos y comportamiento.

Una vez capturados, observados 
u obtenidos los indicios, se determinó 
preliminarmente. Con apoyo de literatura 
especializada, para mamíferos (Pearson, 
1958; 1982; Hershkovitz, 1962; Emmons 
& Feer, 1997), para aves (Koepcke, 1970; 
Koepcke & koepcke, 1963; Clements & 
Shany, 2001; Schulemberg et al., 2010) y para 
herpetofauna (Peters & Orejas-Miranda, 
1970; Peters & Donoso-Barros, 1970; Dixon 
& Huey, 1970; Dixon & Wrigth, 1975), y 
complementada con la revisión de vistas 
fotográficas, se llegó a la determinación 
taxonómica definitiva. 

Para inventariar los Mamíferos, se 
realizaron recorridos diurnos y nocturnos 
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proyectando los transectos al azar, 
registrando indicios de su presencia 
(huellas, heces, pieles, osamentas, pelos, 
madrigueras, cantos, animales muertos 
completos e incompletos) y observaciones 
directas. Para mamíferos voladores, se 
colocaron redes de neblina.

Para las aves, se llevó a cabo mediante 
observaciones directas e indirectas (cantos, 
huellas, refugios, nidos, fecas, escarbaduras, 
plumas y/o cadáveres), siguiendo 
transectos, proporcionando información 
cualitativa de presencia/ausencia de 
las especies. Las áreas recorridas fueron 
constantemente escaneadas con binoculares.

Para complementar el inventario, se 
procedió mediante el método de evaluación 
rápida de conteo por puntos no limitado 
por distancia (Bibby et al., 1992), ubicando 
los puntos fijos, cada 500 m, realizando 
los conteos por 10 minutos. entre las 6:00 
am y las 5:00 pm, periodo en el cual las 
aves de hábitats terrestres son más activas. 
Asimismo, se colocaron redes de neblina 

para incrementar el inventario y mejorar la 
determinación taxonómica.

Los reptiles, se inventariaron con la 
técnica de muestreo de “Búsqueda por 
Encuentro Visual” (“Visual Encounter 
Survey” o VES) (Crump & Scott, 1994). 
En transectos en franja, se desplazó a 
través del área o hábitat. Se registraron 
por observación directa, captura manual e 
indicios (huellas, cadáveres, heces, ecdisis, 
huevos y nidos), las que inicialmente nos 
brindan una determinación preliminar. El 
material biológico, después de analizado 
fue depositado en la colección del Museo 
de Zoología “Juan Órmea Rodríguez” de la 
Universidad Nacional de Trujillo.

Resultados

Los vertebrados en el Cerro Campana, 
se distribuyen ocupando toda la loma de 
acuerdo al uso que hacen de las formaciones 
vegetales y microhábitats. Se han registrado 
55 especies (07 mamíferos, 38 aves y 10 
reptiles), 52 géneros, 32 familias y 14 
órdenes de vertebrados (Tabla 1).

TAXAS ÓRDENES FAMILIAS GÉNEROS ESPECIES

MAMÍFEROS 3 7 7 7

AVES 10 21 37 38
REPTILES 1 6 8 10
TOTAL 14 32 52 55

TABLA 1. Taxas y categorias taxonómicas de los Vertebrados del Sistema lomal “Cerro Campana”, al 2013.

La mayoría de los mamíferos son 
residentes, excepto Rattus norwegicus. Se 
registró Phyllotis amicus como el único 
endémico y frecuente. De los quirópteros 
se desconoce su abundancia. Leopardus 
colocolo sólo fue observado dos veces y 
Lycalopex sechurae es escaso y se le encuentra 
ocupando todas la formaciones vegetales 
(Tabla 2 y Tabla 3).  

Para las aves, se han registrado 26 

residentes, 6 temporales, 3 migratorias 
(Aeronautes andecolus, Streptoprocne zonaris, 
Hirundo rustica) y 3 ocasionales (Nothoprocta 
pentlandi, Coragyps atratus, Pyrocephalus 
rubinus). Por otro lado, hay 5 abundantes, 
4 frecuentes, 4 comunes, 20 escasas, 3 raras, 
1 de abundancia desconocida (Streptoprocne 
zonaris); y se han encontrado 4 endémicas 
(Geositta peruviana, Asthenes cactorum, 
Incaspiza pulchra y Piezorhina cinerea) (Tabla 
2 y Tabla 3). 
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En los reptiles, todos son residentes, de 
los cuales 4 son abundantes, 4 son escasos, 
un frecuente (Micrurus tschudii) y una 
especie escasa (Bothrops pictus) (Tabla 2). 

Respecto a la distribución altitudinal 
de los vertebrados en el Sistema lomal del 
Cerro Campana el Piso Inferior presenta 
la mayor cantidad de especies (39), y entre 
los sectores el Barlovento, con 48. En el Piso 
Superior se registran el menor número de 
especies (30) (Tabla 3). 

Phyllotis amicus, se distribuye en 
toda la loma. Tadarida brasiliensis y 
Lagidium peruanum presentan una amplia 
distribución, pero no han sido registrados 
en la base. En aves Rhodopis vesper y 
Pygochelidon cyanoleuca se encuentra en 
todos los pisos y sectores. Athene cunicularia 
no se le ha registrado en el Piso Superior. 
En reptiles Phyllodactylus inaequalis, Alsophis 
elegans, Micrurus tschudii y Bothrops pictus  
han sido registrados en toda la loma (Tabla 

TAXON
PISOS SECTORES

BA PI PS Br Ec So
MAMMALIA
Platalina genovensium X X X X X
Tadarida brasiliensis X X X X X
Lycalopex sechurae X X X X X
Leopardus colocolo X X X
Lagidium peruanum X X X X X
Phyllotis amicus X X X X X X
Rattus norwegicus X X
AVES
Nothoprocta pentlandi X X X
Columbina cruziana X X X X
Metropelia ceciliae X X X X X
Oreopholus ruficollis X X X
Thinocorus rumicivorus X X X
Burhinus superciliaris X X X
Cathartes aura X X X X
Coragyps atratus X X X
Buteo polyosoma X X X X
Geranoaetus melanoleucus X X X X
Falco sparverius X X X X X
Forpus coelestis X X X X X
Athene cunicularia X X X X X
Tyto alba X X
Aeronautes andecolus X X X
Streptoprocne zonaris X X X X
Amazilia amazilia X X X

TABLA 3: Distribución de los Vertebrados en el Cerro Campana, por pisos altitudinales y por sectores, 2013.
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Myrtis fanny X X X X
Myrmia micrura X X
Rhodopis vesper X X X X X X
Chordeiles acutipennis X X X X X
Systellura longirostris X X X X
Geositta maritima X X X
Geositta peruviana X X X X X
Lepthastenura striata X X
Pseudasthenes cactorum X X X X
Pygochelidon cyanoleuca X X X X X X
Hirundo rustica X X X
Troglodytes aedon X X X X
Anthus lutescens X X
Incaspiza pulchra X X X X X
Piezorhina cinerea X X X
Sicalis taczanowskii X X X
Poospiza hispanoliensis X X X X
Zonotrichia capensis X X X
Sporagra magellanica X X X X X
Pyrocephalus rubinus X X X
Muscigralla brevicauda X X X
REPTILIA
Phyllodactylus inaequalis X X X X X X
Ph. Microphyllus X X X X
Microlophus keopckoerum X X X X X
M. thoracicus X X X
Dicrodon heterolepis X X X X X
Medopheos edracanthus X X X X X
Alsophis elegans X X X X X X
Mastygodrias heathii X X X X
Micrurus tschudii X X X X X X
Bothrops pictus X X X X X X
TOTAL DE ESPECIES 32 39 30 48 38 35
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3).

Discusión y conclusiones

El Cerro Campana, alberga 55 
vertebrados, ocupándola de acuerdo al uso 
que hacen de las formaciones vegetales, 
del microhábitat y del alimento; y son los 
factores extrínsecos (ecogeográficos) los 
que van a determinar la heterogeneidad del 
espacio habitable, conformando una variada 
gradación, propiciando una diversidad 
de microhábitats, y por ende una gran 
diversidad de vertebrados. Las 55 especies 
de vertebrados registradas es mayor que 
las 40 especies encontrado por Valverde 
(1983), para las Lomas de Iguanil; pero, 
menor respecto a las 113 especies registrado 
por Zeballos et al. (2000), para las lomas de 
Atiquipa (86 especies) y Mejía (88 especies)

El Cerro Campana presenta 07 especies 
de mamíferos, valor semejante encontrado 
por Péfaur (1978) para las lomas de Matarani. 
Es menor, respecto a las lomas de Atiquipa 
(27) y Mejía (16) (Zeballos et al., 2000) y para 
todas las lomas costeras del Perú, que Brack 
(1974) y Aguilar (1985), indican la presencia 
de 24 y 28 mamíferos, respectivamente. 
Por tanto, las lomas de Atiquipa es la que 
presenta la mayor cantidad de mamíferos 
entre todas las lomas costeras, mayormente 
por presentar una caracterización eco-
geográfica muy peculiar, destacando las 
fuentes de agua lóticas y lénticas. El Cerro 
Campana, presenta 5 mamíferos en común 
con las Lomas de Atiquipa y Mejía: Lagidium 
peruanum, Phyllotis amicus, Leopardus colocolo, 
Tadarida brasiliensis y Platalina genovensium 
(Zeballos et al., 2000).

En tanto, se debe saber algunos aspectos 
de algunos mamíferos, por tener cierta 
relevancia en el Cerro Campana, entre ellos: 

Platalina genovensium, frugívora-
nectarívora, relacionada a cactáceas, como 

Weberbauerocereus weberbueri, Corryocactus 
brevistylus, Browningia candelaris y 
Neoraimondia arequipensis, en las Lomas 
del Sur (Aragón & Aguirre, 2007); y en el 
Cerro Campana, está asociado a los cactales 
conformados por Neoraimondia arequipensis, 
Spostoa lanata, Borzicactus decumbens 
y Haggeocereus laredensis. Especie de 
relevancia en estas formaciones por ser parte 
del nexo trófico, y que se debe documentar 
su presencia, ya que actualmente según 
D.S. N° 004-2014-MINAGRI se halla En 
Peligro y la IUCN (2013) la ubica como Casi 
Amenazada (NT). Mientras que a Tadarida 
brasiliensis, la IUCN (2013) la ubica como 
Preocupación Menor (LC).

Leopardus colocolo, especie muy peculiar, 
mayormente con actividad nocturna y 
crepuscular, horas que fue observado 
y en dos ocasiones, no teniendo mucha 
información de su existencia en la loma del 
Cerro Campana, aspecto que apertura una 
mayor investigación en esta especie, porque 
el D.S. N° 004-2014-MINAGRI lo categoriza 
Con Datos Insuficientes (DD) y la IUCN 
(2013) la ubica como Casi amenazado (NT). 

En el Cerro Campana Lycalopex sechurae, 
se considera como escasa, por encontrarse 
pocos ejemplares, permanentemente 
desplazándose por la loma y en época 
seca se trasladan hacia la periferia de las 
granjas y de las lomas del frente occidental 
(Cerro Cabezón y Cerro Prieto) y hacia 
los matorrales espinosos de la vertiente 
occidental. Actualmente se ubica como 
Casi Amenazado (NT) (IUCN, 2013; D.S.N° 
004-2014-MINAGRI).

Respecto a Rattus norwegicus, observada 
en la base, desde hace tres años, se está 
registrando, probablemente por el avance, 
ocupación de la población y sus actividades 
como la apertura de nuevas granjas avícolas 
y la ocupación de ciertas áreas adyacentes, 
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conformando un peligro latente para las 
poblaciones florísticas y faunísticas que 
habitan la loma.

Lagidium peruanum presenta una 
población numerosa, encontrándose 
la mayor parte en el sotavento; sin 
embargo, en los últimos cinco años, son 
capturadas por grupos de cazadores 
que pernoctan en algunas quebradas del 
sotavento propiciando su disminución, de 
manera alarmante, trayendo consigo, la 
disminución probable de Leopardus colocolo, 
que en las ocasiones que fue observada, 
estaban acechando a pequeños y juveniles 
de “vizcacha”.

Sobre Phyllotis amicus, se halla en buen 
número en las quebradas del sotavento,  y 
es alimento preferido de Bothrops pictus, 
Lycalopex sechurae y de Leopardus colocolo, 
pero sus poblaciones están disminuyendo, 
aspecto que necesita documentar.

El Cerro Campana presenta 38 especies 
de aves, menor a las 42 y 85 especies 
registradas, para las lomas costeras del 
Perú, por Brack (1974) y Aguilar (1985), 
respectivamente. Del mismo modo, es 
menor respecto a las diversas lomas 
peruanas. Péfaur (1978) registra 39 especies 
de aves en las Lomas de Matarani; Wust 
(1987), para las lomas de Lachay registra 50 
especies; Hughes (1991) reporta una riqueza 
semejante de 38 especies para las Lomas 
de Islay, incluyendo las lomas de Mejía; y 
Zeballos et al. (2000), registra 74 especies 
de aves terrestres, para las dos lomas (59 
Atiquipa y 63 en Mejía). 

El menor número de aves en el Cerro 
Campana, se debe a diversos factores, entre 
ellos, la insularización que está sufriendo 
la loma desde las tres últimas décadas, 
acentuada en esta última, por la pérdida de 
hábitat, cobertura vegetal, y disminución de 
la conectividad con los sistemas naturales 

adyacentes como “tillandsiales grises”, 
“gramadales”, “zapotales” y matorral 
desértico espinoso por el desarrollo de 
actividades antrópicas alrededor del 
Sistema lomal.

Se tiene dos nuevos registros de la 
distribución de aves: Sicalis taczanowskii y 
Geositta maritima; la primera con distribución 
hasta el norte de La Libertad y la segunda, 
hasta el Departamento de Ancash.

Sobre Columbina cruziana, ha sido 
observada en pocas ocasiones, en los 
últimos años, y han sido en época de lomas, 
en las zonas de matorrales arbustivas del 
Barlovento.

En los reptiles, el Cerro Campana 
registra 10 especies (6 saurios y 4 ofidios), 
menor de las 17 reportadas por Brack 
(1974) y Aguilar (1985). Zeballos et al. (2000) 
reporta 10 especies (5 saurios y 5 ofidios) 
para las lomas de Atiquipa (8) y Mejía 
(7); de las cuales solamente se presentan 
en común dos ofidios (Alsophis elegans y 
Bothrops pictus) y los géneros Phyllodactylus 
y Microlophus, de distribución a lo largo 
de la costa peruana (Dixon & Huey, 1970; 
Dixon & Wright, 1975).

La fauna presente en el Cerro Campana 
son de áreas biogeográficas adyacentes; 
muchas de ellas son comunes a las demás 
lomas, con especies de amplia distribución 
como Lagidium peruanum, Lycalopex sechurae, 
Phyllotis amicus, Tyto alba, Falco sparverius, 
Buteo polyosoma, Zonotrichia capensis y otros 
que los comparte con la zona desértica, 
como sucede con las comunidades de 
“gramadales”, “totorales”, “tillandsiales 
grises”, matorrales desérticos, “zapotales” 
y “cactales”; todo ello ocurre por las 
peculiaridades geográficas, geológicas y 
bioclimáticas que son comunes (Mostacero 
et al., 2007). 
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El Cerro Campana posee especies 
de vertebrados que corresponden a 
territorios biogeográficos con características 
diferentes, a los cuales está vinculado, como 
las comunidades de la vertiente occidental, 
valles interandinos y altoandinos; de allí 
que se tenga tanto mamíferos (Lagidium 
peruanum), como aves (Nothoprocta pentlandi, 
Leptasthenura striata, Incaspiza pulchra, 
Sporagra magellanica, Systellura  longirostris) 
de esta zona(Mostacero et al., 2007). 

Otros vertebrados, son propios de 
los matorrales desérticos costeros y 
comunidades xerofíticas macrotérmicas, 
como los mamíferos: Lycalopex secchurae, 
Leopardus colocolo, Phyllotis amicus, las 
aves: Oreopholus ruficollis, Thinocorus 
rumicivorus, Burhinus superciliaris, Forpus 
coelestis, Athene cunicularia, Rhodopis vesper, 
Geositta peruviana, Pseudasthenes cactorum, 
Anthus lutesecens, Piezorhina cinerea, Sicalis 
taczanowskii, y los reptiles: Phyllodactylus 
inaequalis, Ph. microphyllus, Dicrodon 
heterolepis, Medopheos edracanthus, Alsophis 
elegans, Micrurus tshudii, Bothrops pictus 
(Mostacero et al., 2007).

Por último, el Cerro Campana alberga a 
cinco especies Endémicas del Perú: Geositta 
peruviana, Pseudasthenes cactorum, Incaspiza 
pulchra, Piezorhina cinerea, Phyllotis amicus, 
especies que se han adaptado muy bien a 
las condiciones del Sistema lomal y que su 
existencia en ella incrementa el valor de 
este.

Sin embargo, el Sistema lomal Cerro 
Campana, enfrenta problemas serios, 
como la proliferación de visitas por un 
turismo no controlado, incremento de 
la apertura de actividades pecuarias 
(granjas), explotación minera no metálica 
(material de construcción) en la base de la 
loma, extracción de flora y caza de fauna 
y actividades mágico-religiosas, que de 

vez en cuando utilizan las comunidades 
de cactáceas y la de “tillandsiales verdes”, 
para ejecutar ritos, alterando la cobertura 
vegetal, mediante la quema, corte de cactus 
y otras plantas. Aunado a ello, la existencia 
de una vía de acceso hacia una antena 
de Telefónica, instalada hace 15 años, 
incrementa aún más el riesgo de ingreso y 
desarrollo de actividades no compatibles 
con el sostenimiento del Sistema lomal.
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Fig. 1 .- A. Microlophus keopckoerum, hembra; B. Microlophus keopckoerum, macho; C. Geositta maritima; 
D. Pseudasthenes cactorum; E. Muscigralla brevicauda; F. Thinocorus rumicivorus
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Fig. 2 .- A. Geranoaetus melanoleucus; B. Leptathenura striata; C. Rodophis vesper, hembra; D. Rodophis 
vesper macho; E. Lagidium peruanum
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