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Introducción 
A nivel global, la pérdida de hábitat es reconocido como una de las amenazas más 

importantes para la biodiversidad (Wilcove et al., 1998). Las especies que se encuentran 

en las islas, al igual que las terrestres, se enfrentan también a otros factores como las 

especies introducidas (Pimm, 1996 y Walsh et al., 2012) y el comercio ilegal de vida 

silvestre, que pueden conducir a la disminución de las poblaciones nativas y eventualmente 

a su extinción (Blundell y Mascia, 2005, Clavero y García-Berthou, 2005 y McMurray, 2009). 

 

Las Naciones Unidas, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2016), han 

determinado que se deben tomar medidas para detener la pérdida de la biodiversidad, así 

como prevenir y proteger de la extinción a las especies amenazadas.  

 

En diciembre de 2016, las islas del Pacífico de la Península de Baja California, incluyendo 

el Archipiélago Islas de Todos Santos, frente a la costa de Ensenada, fueron declaradas 

Área Natural Protegida (DOF, 2016). Aunque la composición de la flora y fauna de estas 

islas es bastante conocida, es necesario saber la historia natural y el estado de 

conservación de las especies que se encuentran en ellas, como el caso de la serpiente rey 

de Isla Todos Santos (Lampropeltis herrerae). De esta manera, la nueva área natural 

protegida contará con información para poder llevar a cabo planes de manejo y estrategias 

que aseguren la estabilidad de su biodiversidad, incluida esta especie. 

 

Antecedentes 
La serpiente rey de Isla Todos Santos (Lampropeltis herrerae) es endémica de la Isla Todos 

Santos Sur, en Ensenada, Baja California (Grismer, 2002). Mientras que algunas 

autoridades debaten su rango taxonómico, se ha considerado una especie distinta con base 

en diferencias morfológicas (Grismer, 2002) y datos genéticos (Rodríguez-Robles et al., 

1999). Se encuentra en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN) como en peligro crítico (Hollingsworth y Frost, 2007) debido a la 

disminución de la población causada por la destrucción del hábitat y el comercio ilegal de 

mascotas. 

 



En el año de 1989 se reportaron las primeras trampas para serpientes en la isla sur, así 

como testimonios de pescadores de la zona a quienes les habían ofrecido comprar 

serpientes provenientes de la isla (Mellink, 1995). 

 

Conejos y gatos fueron comunes en las Islas Todos Santos durante los años 1970 y 1980, 

hasta su erradicación en 1998 (Donlan et al., 2000). Desafortunadamente, la subespecie 

endémica del Gorrión de Corona Rufa (Aimophila ruficeps sanctorum) y la rata de Todos 

Santos (Neotoma anthonyi) se extinguieron antes del programa de remoción (Mellink, 

1992). Se sabe que lagartijas y pequeñas serpientes son presa de los gatos ferales en las 

islas (Medina et al., 2011), además pudieron competir por alimento con la serpiente rey 

(Donlan et al., 2000). 

 

Actualmente, Lampropeltis herrerae se encuentra en la lista de protección de especies 

mexicanas (NOM-059-SEMARNAT-2010) como Amenazada. Sin embargo, el Método de 

Evaluación de Riesgo de Extinción de Especies Silvestres de México (MER), no ha sido 

completado para la especie. 

 

Objetivos 
Para contribuir a la conservación de la serpiente rey de Isla Todos Santos, es necesario 

realizar un diagnóstico de su estado de conservación: 

- Estimar el tamaño de la población. 

- Conocer el uso y preferencias del microhábitat.  

- Describir y analizar las amenazas que enfrenta. 

 

Metodología 
Se realizaron seis expediciones a la Isla Todos Santos Sur, durante los meses de mayo, 

junio, julio, agosto y octubre del año 2019, con duración de cuatro a cinco días. 

 

Se hicieron tres recorridos por día, de 2-3 horas cada uno; durante la mañana, tarde y/o 
noche, cubriendo la mayor cantidad de habitat potencial disponible. Se tomaron datos 
ambientales al inicio y final de cada recorrido y se registró la presencia de otras especies 
de animales como roedores, reptiles, y aves rapaces; así como evidencias de actividades 
humanas (trampas, basura, hábitat destruido etc.).  
 
En cada punto donde se localizó una serpiente o evidencia de ella (muda), se tomaron las 

coordenadas y se realizó una descripción del microhábitat siguiendo el método de Plummer 



(2010). Cada individuo capturado, fue medido, pesado, sexado y marcado con una marca 

electrónica (PIT tag) y/o mediante corte de escama ventral (Plummer y Ferner, 2012). Se 

utilizaron radiotransmisores de ∼3g Modelos BD, BD-2 y BD2T de HOLOHYL SYSTEMS 

Ltd., que fueron colocados con la técnica de Wylie et al. (2011). Para el rastreo se utilizó un 

receptor VHF modelo WTI-1000 de Wildlife Track Inc. y una antena Yagi de tres elementos. 

Todos los individuos fueron liberados en el lugar de captura una vez obtenidos los datos. 

 
Resultados y conclusiones 
Se registraron ocho ejemplares y seis sitios con mudas de la serpiente rey de isla Todos 

Santos (Lampropeltis herrerae), durante las expediciones de mayo a octubre de 2019. 

 

Se realizaron 14 descripciones de microhábitat, correspondientes a cada uno de los sitios 

donde se encontraron los ejemplares y mudas. La mayoría de estos sitios son homogéneos 

entre ellos en cuanto a la vegetación, que incluye al saladito (Rhus integrifolia), lentisco 

(Malosma laurina), arbusto dorado (Isocoma menziesii), liga (Euphorbia misera), cactus 

aterciopelado (Bergerocactus emoryi) y hazardia (Hazardia berberidis). Respecto al tipo de 

sustrato y condiciones ambientales, los sitios fueron más heterogéneos: desde suelos con 

hojarasca hasta laderas rocosas, con diferentes exposiciones y rangos de temperatura de 

19-36 °C. 

 

Se colocó un radio transmisor externo de ∼3g (Modelo BD-2) a un ejemplar adulto que fue 

rastreado por tres días consecutivos, obteniendo un polígono de 846 m². El último punto de 

rastreo fue una grieta, inaccesible para las personas, pero un excelente refugio para la 

serpiente. Sospechamos que es el lugar que eligió para resguardarse durante el proceso 

de muda de piel y que ahí perdió en transmisor. 

 

Del registro de impactos antropogénicos destacan la presencia de cuatro trampas para 

serpientes que fueron encontradas durante los recorridos. Por su apariencia, se cree que 

son trampas ilegales viejas. La basura, empaques y botellas de los años setenta hasta latas 

de bebidas forman parte del registro. Cabe mencionar que el acceso a la isla se encuentra 

restringido, sin embargo, no existe vigilancia por lo que a menudo, se pueden observar 

embarcaciones con turistas que llegan a ingresar a la isla.  

 



La búsqueda de la serpiente rey fue complicada debido a la presencia de manchones 

densos de pastos no nativos, como Avena fatua y Bromus sp., y de Malva parviflora, que 

en algunas zonas alcanzaban los 1.5 m de alto. Además, por la temporada de anidación de 

aves marinas, varios sitios tuvieron que ser revisados hasta que éstas se retiraron. 

 

Los resultados obtenidos son la primera aproximación para realizar el diagnóstico del 

estado de conservación de la población y las amenazas que enfrenta la serpiente rey de  

Isla Todos Santos (Lampropeltis herrerae). Se requiere continuar con el monitoreo, para 

completar la historia natural de la especie y ver la estructura y tendencias de la población. 

Así como realizar estudios para conocer la variabilidad genética de la serpiente, la 

disponibilidad de presas, depredación, competencia por el espacio con otras especies y la 

capacidad de carga de la isla. También se debe considerar un estudio de las especies de 

plantas introducidas, que en un año atípico de lluvias como el que se tuvo este 2019, 

favorece su distribución y crecimiento en toda la isla, pudiendo restringir el hábitat de las 

especies nativas.   

La siguiente etapa del proyecto, es realizar el análisis del hábitat y del paisaje, aplicar 

entrevistas semiestructuradas con informantes clave de la isla para describir y analizar las 

amenazas y poder aplicar la Metodología del MER. Por último, se generará una propuesta 

de manejo para la conservación de la serpiente rey de Isla Todos Santos (Lampropeltis 

herrerae), y que pueda apoyar al plan de manejo del Área Natural Protegida Reserva de la 

Biósfera de las Islas del Pacífico de la Península de Baja California. 

 

*Alumna de la Maestría en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas, de la Universidad 

Autónoma de Baja California. La presente investigación corresponde al trabajo de tesis 

que desarrolla la alumna, con la colaboración de Fauna del Noroeste, Grupo de Ecología 

y Conservación de Islas, Museo de Historia Natural de San Diego y Sociedad 

Herpetológica Mexicana.  
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