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Resumen 

Durante Ja prolongada ora mesozoica los dinosaurtos domWlaron la vida terrestre, y de ellos 

evolucionaron las especies que existen actualmente. Los reptiles como animales poiquilotermos 

dependen en gran medida de las condiciones medio ambientales. 

El sistema inmune del reptil se encuentra drásticamente relacionado con el medio ambjente. 

teniendo cambios notables durante el ciclo estacional. El estrés del cautiverio con condiciones de 

demanda energética pueden ocasionar indirectamente enfermedad y muerto por comprometer la 

función del sistema inmune. 

Una gran número de enfermedades con diversas eliologias se presentan constantemente 

en colecciones mantenidas en cautiverio. En varios estudios y reportes de enfermedades en esta 

especie mantenidas en cautrvenu se ha tomado en cuenta el estrés como factor predisponentes o 

desencadenante de dichas cnfermedndes ya que generalmente los agentes etiológicos involucrados 

rorrnan parte do la flora nonnctl del ejemplar Aunque solo so ha demostrado claramente el estrés del 

cautiverio como tactor scrmrnente involucrado en presentación de enfermedad en una sola especie, 

se sugieren nuevas lineas de 1nveshgac1ón al respecto 

Al mantener a las especies cautivas. debe rnantonorse presente en la monte del médico. que 

el cautiverio no reprOOucc de 1nanwrt exacta o/ mntuente natural donde los reptiles viven. por tanto 

siempre habrá factores estresantes que puedan caus..:'lr una mala producción o pérdidas económicas 

en cualquiera de los mancrds en /i.1s que sea nwntenido el a1crnplar. ya sen rnRscola. producción o 

conscrvHc1ón. La complejidad ql1e actualrnentc presentan las enfem"lcdndes en los anirnalcs nos 

invitan él an1pliar las investi~ac1onns parn evitar futuras perdidas irierncc11ablcs. 

Aunque no scun resultados concluyentes v las variantes uUn sigan causando controversia. 

en cuanto al csfrcs del caut1vo110 corno tactor pre-disponerte pnnc1pa/ P."n enterrncdades de reptiles. 

las investigaciones presentadas en esto tmba10. dc¡an ver claramente que no se puede dejar a un 

IHdO esta 1mportnnte tlipótes1s por con1µrobar 
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1. Introducción 

1.1 Evolución 

Los primitivos vertebrados acuáticos, Ostracodermos evolucionaron a partir del Anfioxo 

(céfalo-cordado marino) y se fueron desarrollando hasta llegar al primitivo lchtyosteoa. primer 

vertebrado que salió fuera del agua. Tras de su evolución, los primeros amniotas se desarrollaron a 

partir de antecesores anfibios muy similares a ellos en su aspecto general denominados 

Labyrinthodontes. La aparición del huevo amniota en el grupo de tetrápodos representado 

actualmente por los reptiles, las aves y los mamlferos. cuyo origen se remonta al carbonifero, 

posibilitó la conquista mas completa de los hábitat terrestres. Hacia mediados del triásico comenzó 

el más drverso linajo, el de los reptiles diápsk::tos. que originó muchos de los vertebrados terrestres 

vivientes, incluidas las aves. Este grupo incluyó al grupo de los arqucosaurios dentro del cual se 

encontraban los pterosaurios. cocodrilos y los dinosaurios. del cual solo sobrevive el orden 

crocodnlia. y el Lcp1dosauna que abarca actualmente a lagartijas. lagartos yserpientes. 1 

Durante toda la prolongada era mesozoica los dinosaurios dominaron la vida terrestre, y 

en esta evoluctonaron aproximadamenle 17 ordenes de reptiles, y de este grupo. 

cvolucionmon Jos que exislcn actualmente. Hace aproximadamente 65 millones de años que 

desaparecieron los dmoSéiunos Del extinto grupo cotylosauria se originó la linea que eones pondo 

al orden cl1e/onia. El orden cl1elonia y crocodilia son los ordenes mas anliguos de los reptiles de la 

actuahdctd. donde la linea filogenChca que d10 origen a los quelonios no evolucionó n un grupo 

nuevo de vertebrados, mientras que la linea que dio origen a los crocc.d11ios cvolucmno a la clase 

do las avos 

TESIS r'ffi\T 
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1.2 Fisiologla 

Los reptiles son poiquilolerrnos. es decir, son incapaces de regular su temperatura 

corporal por si solos, dependiendo de una fuente de calor externa. Tienen una piel fuertemente 

queratinizada, habitualmente cubierta por escamas protectoras y con pocas glándulas, lo que 

posibilita su existencia terrestre y su actividad diurna, ya que los permite conservar el agua en una 

atmósfera deshidratante. 1 2 

La mnyoria posee un corazón tricavitario con excepción del cocodnlo. Fueron los 

primeros en desarrollar un paladar duro completo lo cual desplr1zó caudalmente las narinas 

internas siendo esto una adaptactón para comer en el agua. Desarrollaron un rinón rnetancfrico 

con senamción total del sistema urinario del reproductivo, desarrollándose también el ureter El ojo 

es unél estructura biológica Unica, en la rnayorla de los lagartos y en todas las serpientes cuentan 

con un espejuelo que es una estructura transparente y altamente vascularizada quo se encuentra 

sobre la córnea_;> 
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1.3 Clasificación 

Roln_o_ 

Subreino 

Superclase 

erase 

3 

Animal 

Metazoos 

Los autores difieren en la existencia de tres, cuatro y hasta cinco ordenes para agrupar a 

los reptiles. Se ha sugerido la siguiente clasificación: 

Orden squamata, et cual comprende cuatro subórdenes: Sauria o lagartos, Ofidios o 

serpientes, Amphisbaenia o lagartos gusanos, y Sphenodontia, siendo el tuatara o esfenodón la 

única especie. 

El orden de los Quelonios está comprendido por especies de tortugas marinas, terrestres y 

acuáticas. 

El orden Crocodrilia astil formado por 16 especies donde se encuentran los cocodrilos. 

Otros autores sugieren que existe un orden Rhynchocephalia (Tuatara), Lacertilia (Lagartos 

y lagartijas} y el Serpenta (serpientes). suprimícndo el orden squamata.1·3.'·5·6 
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1.4 Reptiles de México 

1.4.1 No. de especies 

Existen 6547 especies de repbles aproximadamente, do las cuales 6280 son miembros 

del orden squamata. dando 3750 especies pertenecen al suborden Sauria. 2400 especies de 

serpientes; 21 géneros y 140 especies de Amphisbaenia,;y la lmica especie del Sphenodontia, el 

tuatara (Sphenodon punctatus). Existen 250 especies pertenecientes al orden de los quelonios y 

16 especies de crocodrilos.56
( ftgura 1) 

---- --------, 

G 
. . 

• 

Csqu.-m•I• 
Cquelonta 

•crocoduloa 

1 
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1.4.2 Situación actual 

La Herpetofauna (reptiles y anfibios) de México es la más rica del mundo con 978 

especies. incluyendo 526 endémicas, dando lugar a un asombroso 55%. Dentro de estos, 

aproximadamente 693 especies son de reptiles clasificados en 50 familias, dentro do las cuales 

330 especies son lagartos o lagarti1as, 319 especies son sorp~nles y 47 especies divididas entre 

tortugas, cocodrilos, bipes y cccilias. De los reptiles endémicos de México la mayoria son lagartos 

especialmonto lguanidae, anguidae, teiidae y Xantusiidae: y serpientes principalmente Colubrldae, 

Elapidae y Viperidae, dando un total de 264 especies. El endemismo de especies de reptiles es 

muy alto en las zonas áridas del noroeste de México debido en parto a la gran cantidad de 

especies endémicas que viven en las islas del Mar de Cortés." 

En el presente siglo, desafortunadamente han desaparecido del territorio Mexicano 

diversas especies, y se considera que hay 218 especies en peligro de extinción}' 

TF'.818 C0W 
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1.5 Reptiles en Cautiverio 

1.5.1 Razones para mantenertos en cautiverio 

Una de las alternativas para la recuperación de las especies en peligro de extinción es la 

crianza en cautiverio. en la que se pueden estudiar e incrementar las poblaciones v una vez 

alcanzado esto, puedan ser reintroducidas a su medio ambiente natural.1 Otra do las razones es el 

estudio desde un punto de vista médico, obteniendo mas conocimientos sobro su fisiologfa, 

anatomía, manejo, etologla, etc. 

Muchas especies de la herpetofauna mexicana son importantes como recursos naturales 

utilizables por el hombre. en especial dos grupos de especies son cxplotndas en México. Las que 

se explotan a gran escala donde se encuentran 3 especies de cocodrilos y 6 espocrcs de tortugas 

marinas: y las que se explotan a nrvel regional las cuales incluyen por lo menos a 1 3 especies de 

tortugas de agua dulce y tcrrnpenes, y aproximadamente 25 especies de serpientes v lagartos. La 

princip~I ra?.ón por la que se explotan es la obtención de la piel pnn-i cubru la cmc1enlc dcrnanda 

de esta y para su consumo, aunque tan1btén son utilizados en la elaboración de artesanías La 

venta de repules en tiendas de mascotas va en aumento. dnndo lug;u H 11uc se husqw~n rnétodos 

1ntc11srvos de enanza para cubnr las neccsidados del mercado. así corno un estudiu rnns ex"tensivo 

sobre las condiciones ópbrnas de alojamiento. nutrición. n1aneJo. etc para rnantenet1os corno 

n1ascotils. Es asl que existen diversas instituc1onos cncargadélS de n1<H1tcnc1 en caut1veno a los 

rcplilns tales como zoológicos. herpetarios . vtvarios. colocc1oncs pnvéldéls gran1Hs. y actuHltnente 

la creciente 111oda de hogares familiares que n1antienen reptiles corno nnrnwlcs de cornpañia ~ 

TFST8 r;n-11.r 
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2. Sistema inmune del reptil 

2.1 Caracteristicas del Sistema inmune reptiliano 

El sistema inmune del reptil se encuentra drásticamente relacionado con el medio ambiente. 

teniendo cambios notables durante el ciclo estacional, en donde se observan modificaciones en la 

hlstologfa y función. Durante el inviorno hay una involución en ciertos órganos mientras que en 

primavera se inicia de nuevo su desarrollo para llegar a su máxima. 

Parto importante del sistema inmune reptiliano es el timo, el cual presenta caracterfsticas 

do relevancia. Los cambios por temporndas en la masa de este órgano han sido reportadas en 

diferentes especies. Durante el invierno involuciona y las células tlmicas están indiferenciadas, Ja 

involuctón llega hasta un timo de tejido fibroso que llega a ser diflcilmente diferenciado. Sin 

embargo, esta carrlcteristica es totalmente reversible en la primavera. cuando las condiciones 

vuelven a ser óptimas, y el timo comienza su regeneración hacia el máximo desarrollo, 

diferenciándose en médula y corteza. Esta característica también la presenta el bazo pero de 

rnanera rnenos dr<'lsbcR. •" 9 'º JJO .se 

Las cólulas en circulación más predominantes son los linfocitos ( hasta un 80 ºlb), siendo en 

especifico los linfocrtos T los más predominantes en timo. l>azo y circulación sangulnea. Estás 

células se rn1cuenlr:-tn fuertemente ofectadas o moduladas por varios factores tanto ambientales 

como hor111onalcs. pud1Cndosc mencionar entre ellos a la temporatura y la época del af\o. Mientras 

la canbdad de estas células fluctúa durante todo el ano (mRximo número y actividad en primavera). 

los hnfoc1tos B se n1antiem.m miis o rnenos constantes Las células plasmáticas reptilianas son 

muy similares a los p!asmoc1tos de man1íforos on cuanto a su morfok>gfa y características de 

t1nción. ''"' >:; 

FALLA D~ l.ii'\!GEN 
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Los rnonocitos (1 %) de los reptiles son más grandes que los linfocitos y de forma redonda 

o amiboidca. con núcleo redondo, oval o indentado. Los esosinófilos están caracterizados por 

pseudópodos rnembranarios. Los hetorófilos(º/o) son los granulocitos más numerosos los cuales 

juegan un rol muy importante en el sistema inmune a las infecciones bacterianas y/o necrosis 

tisular en forma muy similar a los ncutrófilos do los mamlferos. En cuanto a su forma se dice que 

son similares a los eosinófilos(%), sin embargo contiene gránulos muy elongados, en cocodrilos 

tienden a ser muy grandes y ovales pero monos numerosos que en serpientes y lagartos en los 

cuales los gránulos se observan pequei'los y alargados, mientras que en tortugas son tan 

numerosos que el mismo núcleo so ve desplazado a la periferia. 3 ~ '
0 

Los basófilos(%) son los granulocrtos más fácilmente idenbficables y en algunas especies 

pueden representar del 1 O al 25 % de los leucocitos. Los trombocitos son células elipsotdales 

basofilicas y relativamente pequcrlas y en forma de huso, que poseen un núcleo basófilo grande y 

central. Los lrombocitos son funcionalmente semejantes a las plaquetas de los marniferos, además 

de que estas células reptilianas llevan a ncabo una actividad de fagocitos activos. diferenciándolas 

de las plaquetas de los mamlferos ·, ... ·· 

Al igual que los mamifnros. sus linfocitos cKhiben marcadores de superficie Se han 

identificado linfoc1los B rept1lianos los cuales exhiben corno marcadores de superficie lgM e lgY, 

manteniendo una concenlrac1on en sangre periférica rnas o menos constante a lo largo de las 

estaciones. Los rcplllos sintcll?an por lo rnunos dos clases de 1mnunuglol>ulinas (lg) Una de ellas 

de nito peso rnolecular relac1onudét con la JgM de los man11feros. Se ha dernostrado que tiene un 

peso molecular de 850 n 900 kDa v contenido do carbohld'mtos de 5~7 ~/ ... y aparcntemcnte sólo se 

encuentra on rorrna de pentárnero fJn la circul.ac1611 sangulncn v en torrna de rnonón1ero en ltt 

rne111hrnnn celulc-.r de 1tnroc1tus B '., ·-. ·· 

TESIS r'.r\f\T 
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Esta lg está f01mada por 2 cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, variando su peso 

molecular dependiendo la especie. La segunda clase de lg que se encuentra en reptiles se ha 

denominado con el nombre de lgY, es un monómero de menor poso molecular (180 kDa). La lgY 

está relacionada anbgénicamonto a la lg7S de las aves y anfibios. Una clase más de lg de menor 

poso molecular. una lgY 5.7S. ha sido descrita en algunas tortugas asl corno en aves 

anseriformes. y algunos peces. Esta lg carece de dos dominios terminales C en su cadena pesada 

haciendo a esta molécula menos flmnble y haciéndola menos apta para la opsonización y Ja fijación 

del complemento. 39 1 c· '' 

Aunque en menor grado que en aves y mamfreros, los reptiles presentan una respuesta 

ínmune prima na detectable en un periodo posterior a 1 O dias en promedio y alcanzando un pico 

entre los 20 y los 60 dlas pos inmunización, sin olvidar las variantes que se dan por especie, tipo 

de antlgeno . vla de administración y dosis, temporada del ano , etc. En algunas especies se da 

una respuesta inmune secundar~ con pico mayores de anticuerpos, lo cual demuestra • junto con 

la presencia de células plasmáticas, la existencia de memoria inmunológica. Es importante recalcar 

que una h.Jertc respuesta inmune humoral sólo es demostrable en reptiles mantenidos en 

cond1c1oncs ambtcntales adecuadas. ya que al bajar la temperatura o durante una estación 

inapropiada, el reconocimiento y captación de antigcnos (por linfocitos B) ocurre nomialmonte. sin 

embargo los eventos subsecuentes como proliferación y diferenciación se ven inhibidos. Cuando el 

mdiv1duo es transfcndo a un arnbiento adecuado se observa la liberación de titulas altos de 

anticuerpos sóricos sin ninguna sensibilización nuova.39 1:i 

Tf.Si.S 801'1 
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2.2 Factores que modulan al sistema inmune 

La temperatura y el fotoperiodo han sido relacionados con la actividad inmune de los 

poiquilotormos. Sin embargo, en ambientes controladas de laboratorio con temperatura constante • 

la respuesta inmune sigue siendo afectada por el ciclo estacional. El impacto de la temperatura y 

otros factores medioambientales en el sistema inmune están mediados por fluctuaciones en niveles 

do corticosteroides y hormonas sexuales circulantes (principalmente testosterona). 1º 

El número de los linfocitos T se ve afectado por las variaciones de temperatura, época 

del ano y factores hormonales a los que esté sujeto el reptil, no manifestándose de igual manera 

en los linfocitos B. La reducción de linfocitos en temporadas no óptimas ha sido relacionada con la 

relativa inhabilidad de algunas especies para montar una respuesta inmune en temperatura 

ambiental baja o hibernación. Se ha visto que la respuesta de anticuerpos es baja en Qrimavera, 

pero elevada t:!n otoño y verano.:t 10 
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3 Enfennedades de los reptiles cautivos 

Los reptiles son afectados por una amplia variedad de problemas de salud. Algunos de 

estos procesos ocurren naturalmente. como el parasitismo, los cuales han sido observados tanto 

en animales de vida libre como en cautivos. Otras condiciones, por ejemplo, deficiencias 

nutricionalos, que son sin duda alguna, partk:ularcs de anima~s cautivos. 1
:l Sin embargo se han 

reportado enfennedades en cautiverio, que como posteriormente se analizara, sugieren que el 

sistema inmune se encuentra suprimido, ya que la oüologia fomia parte de su Hora no1T11al. Halnes 

et al13 mencionan que muchos factores contribuyen a la introducción y distribución de los agentes 

infecciosos en una población, generalmente existe una interrelación entre los agentes infecciosos y 

las condiciones on las que los animak?s son rnantenidos. Entonces el estrés, la transmisión de 

agentes por el agua. la nutrición y otros factores generales deben ser considerados cuando se 

tratan enformcdados infecciosas en especies acuáticas criadas en cautiverio. Por ejemplo, en la 

granja Mariculturo L TD so tienen aproximadamente diez mil tortugas blancas que varlan desde el 

nacimiento hasta los cinco años de edad. estas tortugas son criadas bajo condiciones de 

hacinamiento que provocan un estrés generalizado en los animales. Los cambios en las corrientes 

de agua. la temperatura del agua. la presencia de material orgánico y la introducción rutinaria de 

animales nuevos son factores que se suman a In carga de estrés general en la granja en cualquier 

rnomento. A continuación se c1tnn las pnnc1palcs enfennedades reportadas en reptiles en 

caut1vorio. Eslas se encuentran agrupadas de acuerdo a su e11ologfa. 

1'~SJS r.nN 
1!.A.L,,.:~ .:Jt; \_._tüGEN 
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3.1 Enfennedades virales 

Aunque las investigaciones en virologia de reptiles están menos avanzadas que las de 

vertebrados mayores, numerosas especies virales han sCo identificadas. Los siguientes virus han 

sido bien demostrados como causantes de enfermedad y en la mayorfa de los casos tienen 

presentaciones muy parecidas a las de los mamlferos.1
• 

3.1.1 Herpevirus 

El herpcsvirus es un virus envuelto que poseo una morfologla quasiesférica, está 

clasificado como un virus con DNA de doble cadena. Este agente ha sido aislado en casos en los 

que so observan pápulas on dermis, papilomas, necrosis hepáticu. ulceracionos orofarfngeas, 

glotitis y abscesos en tortugas y serpientes. La necrosis hepática se ha observado en boas (Boa 

constrictor), tortugas asf como en Agamas, en estas 2 últimas especies se observaron cuerpos de 

inclusión en células pulmonares; en el veneno de cobrns (Na1a na10. Na1a na1a kaoutttia. Bungarus 

fasckJtus) también ha sido aislado provocando necrosis y ruptura d<.> las células del epitelio 

columnar de las glándulas productoras de veneno la cunl lleva a la producción de veneno de mala 

calidad.24 

Las infecciones por herpesvirus han sido reportadas en una gran variedad de especies de 

tortugas La piel de tortugns jóvenes criadas en cauhvcno usuahnenlc presentan diferentes tipos 

de lesiones; una de éstas es extensiva y d1scrn1nada y casi smn1prc evoluciona a maceración 

Sffvcra de la piel y la rnucrto de la tortuga. a esta cond1c1ún particular de la piel se le conoce corno 

parche gns por el color gnsé'lceo de las lcs1ont~s Esta nnferrnedred ha sido observada en tortugas 

hl;;incas roción nactdas en cnutJvelio. aµroxmrndarnente de 8 a 12 sc1nanas después de la 

eclosión. donde se ha visto que Ja rnortahdad alc.:-1nza un 2 al 25% aprmnrnadamente dependiendo 

de las condiciones en las que se 1nanhenc11 l<--1s tortugas. IH n1ucr1c se observa a las 8 semanas 

aproxirnadarnente despuCs Uo Ja Hµnrición dP los sipnos · ~ Hit sido ob~•crvado en tortugas blancas 

en caut1va110 y se sabe que es una enfcrrnedad 1ndtu::1dé-1 por factores 1.?st1nsantes, tnles como el 



aumento súbito do temperatura (más de 27º C en el agua, principalmente en verano). afectando a 

tortugas jóvenes, principalmente. En general la enfermedad es observada en animales menores de 

un año. tanto experimental corno de fomla natural; aparentemente la razón por la que tortugas 

mayores no son susceptibles es que han desarrollado anticuerpos como resultado do haber 

desarrollado la enfemledad en su primer af\o de vida y esta inmunidad adquirida los protege de 

prosontac1ones recurrentes. Las lesiones que se observan son pápulas y pústulas en la cabeza y 

alotas frontales cuando es benigna. la otra presentación consisto en Jesiones grisáceas con bordes 

sobmsaliontos. estas lesiones pueden cubrir grandes áreas de la dermis y a veces cubrir a toda la 

tortugn, la mayorla de las tortugas muere rápidamente. Microscópicamente se observa 

hipcrqueratosis y acantosis de la derTTiis. en tas células derrnales se observan cuerpos de inclusión 

intranucloares. •::> Ocasionalmente las lesiones menos extensas se curdn espontáneamente 

después de semanas de duración pero fa mayorfa de las lesiones continúan diseminándose por 

mosos. las lesiones tfpicas del parche gris generalmente desaparecen antes del año de edad. Las 

lesiones pueden involucrar todas las estructuras epidemiales tales como la piel. concha, pmpados 

Asi como el ojo. Parece haber otro tipo de lesiones de la misma enfermedad que son lesiones no 

diseminadas. papufaros y no desarrollan a parches grises cictens1vos y aparecen duran le la vida de 

la tortuga Ya Que la mayorla de estos animales vive en ambientes sobrepoblndos y contaminados 

las mfcccmncs bacterianAS secundarias son rnuy comunes en la proscntac1ón mahgna. 

H1stolóuicamcn1e so observan cuerpos de inclusión en el núcleo de los qucratinocitos en el estrato 

alto de la cpk1erm1s y presencia de cólulas gtgantes mulhnucleadas El método que 

experirnentalnwnte ha sido usado para la transmisión do la enfermedad es inocular en raspados 

rnate11ctl de las lesiones de animales enfermos a arumnles sanos. El material mfeclHdo se 

suspende en soluc1on salina y so inocula o se le trata con anllb1ót1cos y dcspuós se inocula para 

elun1nar las bacterias contaminantes. Como control. Hames utilizó ocho tortugas a las cuales 

tamh1én les hl.t:O un raspado e inoculación de solución salinH estéril Y arnbos cursos 

conv1v•eron en el n11s1no tanque. Los resultados n1ostrnron que todas las tortugns inoculadas con 

rnatcrml de parche gns desarrollaron lit enfemlCdad en un promec1io de tres sen1anas 111iontréls que 

los nnitnHlns control se mantuvieron libres de lesiones. Todos los animales utilizados estuvieron 

FALLA Llt: l~iüGEN 
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libres de previas infecciones de parche gris por medio natural. Un dato interesante es que los 

animales control desarrollal"on la enfermedad de manera natural semanas después de haber 

concluido la enfcnnedad. 1
.., 

Otro herpesvirus ha stdo observado como un Sgente inv~lucrado en la fibropapilomatosis 

de la tortuga blanca (Green Turtfe Fibropapilloma; GTFP) 'clue ·afecta a diversas especies de 

tortugas marinas (L. O/ivacea, Eretmoche/ys lmbracatS;, NStator depressus), aunque no se ha 

confirmado como el agente etiológico de la GTFP. LI:t_s l':siones consisten en fibromas, papilomas 

cutáneos y fibropapilomas principalmente, observándose C':Jerpos de inclusión en la dennis del 

tejido afectado. Esta enfonnedad se ha observado tan_to en tortugas en cautiverio como de vida 

libre.12 

La incidencia de esta enfermedad se ha incrementado rápidamenle desde la dócada de los 

ochenta. sin embargo variando según la localización. En algunas poblaciones no hay animales 

afectados mientras que en otras. más del 92% de los individuos muestran algún s~no de 

enfermedad. Las tortugas que frecuentan las costas. éroas adyacenlL"'S a grandes asentan1ientos 

humanos. y aguas con poco rnovi1niento como lagunas, presentan nlta incidencia a compñrnción 

do ~spccies en aguas mas profundas y remolas. Las lesiones .asociadas con esta enfennedad. 

i"ILJn1ont;in de tarnai'lo 1ápidarncnto en verano. pero las cstadist1cas nmostrc-1n que la rnortnlldad se 

presenta en 1nv1erno rnás que en verano. A medida que l<"s lf>'3-1onno;:; crecen Y·":J 1ncrv1n<:>nl<'1n en 

nürnoro. IH tortuoa se debilita. los crecirnicntos extornos inhab1l1tan ni indtv1duo en su 11101111111onto 

de naveuac1ón y los internos puL.'dcn provocar neurnonia. dai'Jo renal. obstn1cc1ón mtestinnl y daño 

hepiJl!co ,..._11entras en la mayorfa de las tortugas la enfermedad progresa de rnilnera lenta. hay 

íf:>por1P-S de anernilles que presentan reincidencia de lesiones de nmner~ espontánea La edad y 

el tarrn1tlo cste;.'111 asociadas a Ja fibropap1lornatosis. las tortugas 1ovenes parecen ser lns más 

afectadas. con rnayor inc1dcncm y presentan las lesiones de rnancra n1its cX1cnsa. Hstas tottugas 

varían de 40 .J 90 crn de largo de su carapacho y do 1 O a 30 k~ de peso Contra na mente las 

lus1onos en tortuqas en edad reproducbva son rdrns. 1" 

J~E (:TE·; r:ci~T 
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El número de las lesiones puedo variar de una a muchas. pueden estar ligeramente 

ulceradas. variando entre 0.1 cm y 30 cm, cutáneas o sistómicas. Las lesiones son encontradas 

comúnmente en la conjuntiva, mentón. cuello, aletas, base de la cola y la región inguinal y axilar: 

las lesiones estén pigmentadas de manera similar a los tejidos de donde se originan. Las lesiones 

viscerales se presentan en pulmones, hlgado, tracto gastrointestinal y rinones; esta distribución de 

las losjones sugiere una diseminación por vla hemática de la enfermedad. Las lesiones 

usualmente son nódulos blancos firmes incrustados en el parénquima del órgano afectado, la 

mayorfa están bien delimitadas aunque algunas pueden tenor márgenes infiltrados.42
• 1

2 

La lesión tfpica es una hiperplasia papilar epk1érmica y/o hiperplasia dénnica. La lesión 

temprana detectable es una degeneración (ballooning degeneration) del estrato basal y la 

hipcrplasia epidermal. Las células dérmicas y los fibroblastos presentes en el tejido se diferencian 

fácilmente y de apancnciA benigna. La presencia de huevos de tremálodos, manguillas 

perivascularcs linfoc1t1cos y células gigantes multinucleadas son también hallazgos histológicos 

para fibropapilomatosrs; sin cmb<lrgo también sueSen presentarse en otras condiciones por lo que 

aún están en discusión.':;-

Una variedad de factores estresantes ambientales han sido implicados en la 

patogénesis de esta enfem1C<1ad. Otros posibles agentes involucrados son una respuesta inmune 

a huevos de lremátodos. la secreción de hirudina de sanguijuelas marinas, contaminantes 

qulmicos descstab1hzantes del s1stmna inrnune. las infecciones bacterianas, la radiación UV en 

exceso. huevos de esp1rorqU1d1os sanguinuos. contan11nantes químicos, o la combinación do estos 

factores estresantf.!s que pueden C1ch1htar el sis1erna mrnune de las tortugas y contribuir a la 

prcscnlac1on de la cntemwdnd Incluso se menciona la posibilidad de que exista un factor 

genéUco prcd1sponorte a neopla:sk1 

TESIS C:ON 
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La detección temprana par medio de pruebas serológicas pueden ayudar en el diagnóstico 

y monitoreo de tortugas enfermas. Actualmente. se trabaja desarrollando una prueba con 

anticuerpos monoclonales que pennita la detección do la enfermedad antes de que se desa rrollon 

las lesiones visibles. No hay tratamiento efectivo para GTFP y se espera determinar con certeza el 

agente etiológico para dar tratamientos especificas y efcctrvos. Actualmente se realiza la reducción 

do la o las tumoraciones que afectan la función propia do la tortuga. Los tumores en ojos y boca 

deben ser extirpados quirúrgicamente para permitir la visión y la alimentación de la tortuga. t: 

En casos de eptdernias de estomatitis necrótica, en la cual se asocia también a un 

herposvirus, so ha reportado hasta un 50 º/o do mortalidad y la latencia del virus en las tortugas 

recuperadas en cautiverio. 15
· 1

6 

Otras lesiones que han sjdo observadas son inflamact6n fibronec1ótica alrododor de la 

apertura glotal. traquertis y bronconcumonia severa y neumonfa intersticial. observándose 

inclusiones lntranucleares en estos tejidos. 17 En iguanas verdes sanas. Raynaud en 1976 reportó 

el aislamiento de este virus, asi como larnbién en una iguana donde se observó linfocitosis severa. 

En la lagartija verde italiana (Lacerla virtdis) hembra se a aislado de papilomas cutaneas en la base 

de Ja cola y el tronco.=-• 
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3.1.2 Poxvirus 

Este virus envuelto de doble cadena do ONA es generalmente causante de lesiones 

cutáneas. Sus componentes virales son sintetizados y ensamblados en el citoplasma de las células 

del hospedero.23 Las infecciones por poxvirus han sido reportadas en reptiles en cautiverio, pero no 

han sido reportadas en animales de vida libre. Provoca lesiones dérmicas blanco-grisáceas en todo 

el cuerpo y lesiones orales a nivel do la lengua en cocodrilos, caimanes y lagartijas."' 2 • En 

cocodrilos se observaron inclusiones intmcrto~asmáticas en células epiteliales hipertrofiadas.24 El 

curso de la enfermedad es vanable, desde una dermatitis no fatal con recuperac'6n total hasta una 

enfermedad debilitante que presenta alta mortaUdad por causas secundarias. Se ha sugerido que 

el estrés del hacinamiento y pobres medtdas de higiene del cautiverio, pueden activar el poxvirus 

latente en portadores.'"' Por ejem~o. en- un estudio se encontró el virus en monocitos de 

camaleones donde también se aislaron clamk::tias.18 En este reptil no so observaron signos clinicos 

y murió a los 55 dias, en el dfa uno se encontraron linfocitos con inclusiones por poxvirus. 18 

Stauber en 1990 ,.. en su roporto de dermatitis por poxvirus, describe que histológicamento se 

encontró en lagartijas que el estrato córneo contenia gran cantidad de heterófilos. desechos 

prote1náccos y micro colonias bacterianas. 
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3.1.3 Pa rn 1nyxo"·irus 

Es un virus esférico, pleomórfico y cubierto con una onvoUura con proyecciones y RNA de 

cadena soncilla."4 Este virus es causante de la enfermedad neurológica, respiratoria y crónica en 

serpientes, responsable de epizootias en serpentarios, en serpientes Bothrops atrox, y se le llamo 

virus do Fer-de-Lance (FDLV). y fue aislado del tejido pulmonar: report.:,do por Foelsch y Leloup en 

1976. Clark el al en 1979 describe quo histológicamenle se puede observar fonnación sincrtial. 

cuerpos de inclusión clfopfasmáticos y lisis. El virus tiene actividad hemoaglutinante y 

neuromidasa. Otro p.."lmmixovirus es el llamado paramixovirus ofidio COPMV). que fue detectado en 

serpientes (Botdao. Crotalidao, Colubndae, Elapidao, Vipcridae) y lagartijas (Teidae). Este virus 

provoca formación sincitial de fas cólulas infectadas y hernoaglutinación de eritrocitos. 

observandosc neumonfa prolifemt1va, necrosis pancreática y slntomas nerviosos. Se han reportado 

muchas muertes donde se han aislado paramyxovirus."'" Se han encontrado anbcucrpos contra 

paramixovirus on sorpiontes sanas do colecciones n1exteanas."'c: así como en poblac1onos de 

iguanas sanas en Honduras:>•, lo que induce a pensar que su patogenicidad esla ligada al estado 

inmunológico de las serpientes:--:.· y otros reptiles. En las tortugas del rnedrterráneo se observaron 

cuerpos de inclusión 1ntrac1toplasrnát1cos de difercnles tamaños en la piel T~mbión se ha 

observado en cosos de nnihs de estas mismas tortugas, encontrándose que tenían altos lltufos de 

anticuerpos en contra del virus Scndai. i.i 



19 

3.1.4 Retrovirus 

Los retrovirus son virus esféncos y envueltos incluyendo proyecciones de superficie 

glicoprotélcas, el género que comprende a los retrovirus que afectan a los reptiles os el 

Gammaretrovirus, en el cual se incluye como especie el viper retrovirus (VRV).2' Se ha aislado en 

la enfermedad con cuerpos de inclusión de las bons. pero aun falta por confirmar que sea este 

virus el causante de dicha enfennedad/1 aunque algunos autores si lo ligan directamente con esta 

patologfa. Los cuerpos de inclusión se observan en neuronas y en células cutáneas y viscerales.2 • 

manifestándose en enfermedad del SNC. cncofalitts y regurgitación recurrente en boas y pitones,1
" 

aunque también se han observado otros slntomas como estomatitis, ncumonla y desordenes 

linfoproliforativos.~7 Se ha detectado lambión rhabdomyosarcoma en otras serpientes, tortugas y en 

ol tuatara, asl como en serpientes de maiz/_. So ha estudiado la posibilidad de que el ácaro 

Ophionyssus 11atric1s este involucrado en la transmisión de esta cnfennedad, aunque también se 

toman en cuenta otras vias de transrrnsión corno contacto directo y venéreo. e incluso se sugiere 

que algunas serpientes infectadas pueden actuar como portadoras sanas sin exhibir slgnos clinicos 

por muchos af'los. 77 
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3.1.5 Otros vin.Js involucrados en problemas en cautiverio 

3.1.5.1 Adenovirus 

Los adenovirus comúnmente son virus desnudos, de doble cadena de DNA.23 Se observa como 

cuerpos de inclusión en los diferentes órganos afectados. Se ha visto como agente etiológico en 

necrosis hepática de cocodrilos, lagartijas (Amphibo/urus barbatus) y serpientes (Boa constrictor, 

Elaplre longissima, E. Quatourlineata, Bilis gobonica. Lichanura trivirgala)?"' Tambtén se ha 

observado en infecciones gastrointestinales de camaleones (ChamaJeo montium), lagartos 

monitores (Varanus exanthemicus) y cocodrilos del Nilo (Crocodylus niloticus). En serpientes de 

mafz (Elapl1e guttata) con neumonia se ha observado cuerpos de inclusión en varios órganos ..... 

3.1.S.2 fridovirus 

Los lridovirus, son virus de fonna icosaédrica que obtienen 5U envoltura a partir de la 

membrana celular del hospedero. son virus DNA de doble cHdcna. el componente estructural 

pnncípal de ostos virus es Ja protefna mayor de la cápsula (MCP) .?.t Se le ha implicado en necrosis 

hepática y enfermedad respiratoria en quelonios y en enfennedad cntrocltica en lagart1Jas. '!> En 

tortugas de tierra del mediterráneo (Testudo llennann) se ha obs.crvttdo hepatitis espontánea. 

esnlEmitis y entcrocolitss. En tortugas Testudo hcnnanni f1cnnar111 so rcroortó cntcnnedad epizootica 

nnsofaringen y ncumórncét, también se ha reportado rnucosas t11pcrón11cas y necrosis del h1gado:·.: 

3.1 .5.3 Parvovirus 

Los parvovirus, son virus DNA de cadena sencilla, desnudos e 1cosaedncos. Ahne y 

Schf'?lnert en 1989 reportaron particulas virales parecidas al p..""Jrvovirus <:>n el duodeno necróllco de 

un~1 serpiente Elaphe longissm1a y en 4 serpientes Elaplre quatuorlint..'Dla. que tenlan una infección 

combinada con otros virus:': Tarnbién Jacobson et al (1976) lo ha visto involucrado en infecciones 

con actenovirus en dragones barbados (Pogona vifticep:;). 24 



21 

3.1.5.4 Reovirus 

Los reovirus no han sido reportado en quelonios pero si identificados y aislados en otros 

reptiles como pilones (Pytfron rcgius), lagartos (Laceria viridis) y en serpientes de cascabel 

(Crotalus viridis): en esta última so lo rolacíon6 con trastornos neurológicos.rn pero no se ha 

demostrado que sean responsables de causar enfermedad en sus hospedcros.24 

3.1.5.5 Picornavirus 

Son virus esféricos, desnudos, contienen RNA de cadena sencilla. Se ha detectado en el 

citoplasma de entroc1tos de una boa constrictor. En la serpiente esculapia (Elaphe longissima) se 

observó enfermedad con signos gastrointestinales, el virus se encontró en el citoplasma de las 

células necrót1cas ;;-.:. 
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3.2 Enfem1edades bacterianas 

3.2.1 Relación huésped-parásito 

Los microorganismos con base a sus habitats y modos de vida, pueden clasificarse como 

saprófrtos o parásitos. El parasitismo es un estado donde un organismos vive sobre o dentro de un 

organismo viviente. El parásito no es nocivo de manera obligada para el huésped; do hecho la 

mayor parte de parásUos que se instalan con éxito logran un equilibrio con el huésped. El equilibrio 

entre ambos asegura su supervivencia. 

Los microorganismos poseen factores do virulencia bien definidos. los cuales promueven Ja 

colonización y/o invasión bacteriana on el huésped, causando dat\o directo. Sin embargo se ha 

cornprobado que la presencia de enfem1edad no sólo depende de dichos factores. Está claro que 

la susceptibilidad del huésped juega un papel indispensable. La pmscnc1a de enfermedad en un 

organtsrno no 1n1phca corno causante a una sola especie bactcnana smo que comúnmente se 

presentan corno enfc:nnedndes n1ultiet1ológicas. Cuando una bnctuna capaz de causar enfermedad 

se eslalllece en el organismo. se reconoce el estado do mfecc1on -.· el momento en el que hay 

rnanifestac1on de signos clinteos se le reconoce prop1arnenlo como enlcm1cdad. Sin embargo a In 

proscncra do bat-·tpnas p..-itógcnas, como es el caso de f;:t nora nonnal. se le denomina 

colomLac1on E5h~ estado du parasiflsrno donde una b .. 1c1erta vive sobre o dentro de un 

oruamsn10 v1v1onte depende del cqu1hb1io entre arnOOs para asegurar la sobrevivencia de las 

partes involucrctd<-ls 

Las bacter1a5 oportun1stns son n1icroorganisrnos que, en general. pennanecen como 

corncnsalcs motcnsn;us en sus nucroambiantcs. pero que pueden causcu enfefTTlcdad cuando se 

nwrdc el c>qluhbrio dn la rP/ac1ón huésped - par<:ís1to. con10 en el caso de una inmunosuprcsrón. ya 

que la invns16n exitosa de una bacte11rt dopende de sus hah1hdndes pard evadir los n1ecamsrnos de 

delenS.'1 del sistema inrnuno. Lu d1sn11nuc16n de defensas mnatas y el deterioro de la inmunidad 
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humoral y celular. determinan que el microorganismo ocasione infecciones oportunistas. Entonces 

estos patógenos pueden causar la enfermedad cuando logran acceder a otros órganos o tejidos. 

La mayoria de las veces. las infecciones por bacterias gram negativas, estén asociadas 

con medidas higiénicas y manejo pobres, o bien, ocurren como consecuencia a traumatismos. 

Como ya se ha mencionado, varios de estos patógenos pueden ser aislados de animales 

cHnlcamente sanos. Una vez establecidos en una colección cualquiera, estos patógenos pueden 

provocar una enfermedad epizoótica.73 Las presentaciones más comunes en reptiles incluyen 

estomatitis, glosrtis, osteomielitis, abscesos poriauriculares, abscesos cutáneos, abscesos digitales, 

vasculitis inlennandibular/faringea. y muchas otras lesiones secundarias a infecciones por virus o 

mlcoplasmas. 



3.2.2 Enfennedad crónica del tracto respiratorio alto 

Esta enfermedad ha sido observada en tortugas del desierto (Xerobates o Gopherus 

agassizil) ya sea en libertad o en cautiverio. Así mismo. se ha visto también en tortugas Gopl1erus 

po/yphen1us, Testudo groeca, Geocholonc e/egans y Terrapene carolina bauri.:?!> El agente 

etiológico es el Mycoplasma sp .• esta bacteria es la más pequeña de vida libre presente en todo el 

mundo y generalmente produce infecciones clinicas silenciosas y crónicas. Las articulaciones. la 

membrana mucosa del tracto respiratorio superior, intestinal y genital pueden albergar 

Micoplasmas patógenos o no patógenos.~ al micoptasma involucrado en esta enfermedad. 

recientemente se Je ha nombrado como M. agosslzii. 4'~ Los s~nos iniciales observados son rinitis 

con descarga serosa intermitente de tas narinas y los miembros anteriores se observan húmedos 

ya que se limpian la descarga nasal con ellos. Al avanzar la enfermedad la descarga se hace más 

espesa hasta ocluir lns nnrinas. Puede haber edema palpcbral. deshidratación, onoroxta y anemia. 

Puede durar un año o más con la enfcnnedad. Ningún antibióhco o sus combinaciones han sido 

efectJvos en el frotamiento de la enfermedad en cautiverio Postenonnente se puede observar 

infecc•ón s1sté1111co por bacterias oportumstas princip0:1fmente Pasteurulla Mst11d1n1s 
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3.2.3 Otras Micoplasmasmosis 

Se ha observado en caimanes cautivos (Alliglitor mississipiensis) afoccionos por 

Mycoplasma sp, diagnosbcado por PCR en cultivos de pulmón y liquido sinovial. En estos 

caimanes se presentaron signos clinicos vagos como anorexia, letargia, debilidad muscular, 

paraparesis, descarga ocular blanca bilateral y varios grados de edema periocular. facial, cervical y 

de las extremkJades. A la necropsia mostraron neumonfa en todos los casos. Los cultivos 

aeróbicos y Anaeróblcos de teJido pulmonar mostraron poblaciones mixtas de bacterias incluyendo 

Morganella n1orgam. Proteus vulgaris, Streplococcus hemollticos spp, Sa/monella spp. 

Enterobactcr spp, enterococos spp y Clostridium biferrnentans, en sangre se encontró Clostridium 

spp. Los hemograrnas mostraron unn tendencia a una linfocitosis relativa e hiperfibrinogenemia. El 

tratan1icnto se bctsó en ox1tot1aciclina sin obtener buenos resultados.'6 

En cocod1ilos (Crocodylus niloticus) de granjas también se han aislado Micoplasmas, que 

en este caso se le llamó provasionalmento M. crocodyli. Se le asoció a un brote de poliartritis en 

Zimbawe, los anirnak>s fueron tratados con tetraciclinas. las cuales disminuyeron los sfntomas pero 

sin embargo. volvieron " los ejemplares volvieron a enfermar. Este microorganismo crece 

1ápidamcntc, produciendo colonias a las 24 horas. mientras que la mayorla de los micoplasmas 

spp. roquimen de un p<.>riodo de crccnniento de 2 a 21 dlas . ..., Por ella. Mohan et al en 1997 u 

1nvcst1gnron In pos1t)1trrfod de crnm una vacuna para el control de estos brotes. utilizando grupos 

formarlos por cuatro -.~¡t•rnplaros cada uno. Los cuales fueron inoculados con la cepa tJIP145 de 

Mycopla.wna Crncodylr IA cual dio resultrtdos variables pero alentadores para continuar la 

1nvest1gaciún (tabla 2) 
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Tabla 2. Régimenes de vacunación y resultados dol desafio 

3.2.4 Slndrome rinitis-estomatitis+bronconeumonia 

Un grupo de cnformedades bacterianas conocidas como estomatitis ulcerativa (US), rinitis 

obstructiva (OR) y bronconeumonia (8P) ocurren en tortugas marinas en cautiverio. Este complejo 

es reportado como causa de alta mortalidad. Puede ocurrir fa presentación singular y en 

combinación. El pmner signo de enfennedad es comúnmente un tapón de material caseoso on una 

de las nannas o cm el área faringe-a de la cavidad ornl. LHs tortugas enfermas cesan de comer, 

tienen lentitud de respuesta ante estímulos y flotan. Si la BP está presente, es común observar 

pérdida del equilibrio y In tor1ugCJ flotn con un lado abAjo en fonna horizontal. Las especies de 

bacterias mns comUnmonte aisladas de tortugas enfermas son Vibrio nlgino/yticus. Aeromonas 

JJydroplula y Flavollactenutn sp 

Ln cstom<.tllhs es uno de los pnnc1pé11Ps problen1as clínicos que surgen en los reptiles 

n1antemdos en caut1veno en todo el n1undo. cnusando altos indtces de mortalidad en los 

eJornplarcs que la ndquíeron En una tcstS rnal1zada cm México se tmi:o el aislarmento bacteriano de 

las lesiones observadas en la cstomntnrs nccrot1ca en scrp1ontcs de las familias Viperidae. 

colubrido<u.~ y BoK1ae Estit ~nfurmedad se C~HCiCteri/'1 por anorexia, acurnulación de secreciones 

rnucosas en la bocH. hrnnona~11as P'~t,....qu1;il<!s. t~c-ma ging1val. y en casos avanzados 

ulccrac1onus. acumulacrón de exudado CHSt?aso y osteomielitis de los maxilares, la infección puede 

ascender hasta el dueto lac1in1al. ~ent?ralnh .. ~ntc hay 1nfccc1ón secundaria como neumonla. 

9astr-oontent1s y sops1s Ltt enfnm1f'!dad se da como una ínfocción consecuente a traumas de la 
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boca y a fallas de la tempc,.atura, humedad relativa, higiene y nutrición. Se pudieron aislar 

Acromona hydrophila, Morganello morgani. Corynebacterium sp, Peptostreptococcus sp .• 

Citrobacter sp., Pseuclomonas aeruginosa y Rhodotorula glutinis, así como algunos hongos.2ª 

Para el caso de neumonlas secundarias a ostomabtis se ha reportado PseucJomonas 

aeruginosa. Aeromonas hydroplrila, Arizona sp., Mycobacten'um sp., Bacteroides sp., 

Peptostreptococcus productus. Fusobacterlum perfoetans, Clostridium pertringens, Klebsiel/a 

pneumoniae. Providencia rettgeri y Neumococcus sp. Para el caso de scpsis secunda nas a 

estomatitis se han reportado Aeromonas hydrophi/a, Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter sp. y 

Serratia sp. En las gastroenterilis asociadas a estomatitis se han reportado Pseudomonas 

aeruginosa, Aeromonas sp., Staphy/ococcus sp. y Esclwrichia co/í. En infecciones oculares se ha 

reportado los mismos agentes involucrados en las lesiones propias de la cnfermedad.211 

TES IS ri ('\.111 
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3.2.5 Dermatitis ulcerativa 

Las enfermedades bacterianas en la piel en tortugas y cocodrilos en cautiverio son 

comunes. visibles y attamente prevalcntes, sobre todo en tortugas marinas, alcanzado hasta el 

100% de Individuos afectados. CHnlcamente es descrita como dennatitis ulcerativa. Existen 

diversas sinonimias de las dennatrtis ulcerativas, tales como Dermatitis focal erosiva, septicemia 

ulcerdtiva cutánea y donnatitis papilar. Los agentes que han stdo a;slados son Aeromonas sp, V. 

Alginolyticus, pscudomonas sp, Proteus sp. y Citrobacter sp. Lns lesiones que se observan son 

ulceración profunda o superficial y decoloración de la dermis. Las utcemciones pueden proveer la 

vía para quo la bacteria alcance el torrente sangulneo y ocurra una septicemia letal. Además de 

proveer la antibiotcrapia, se deben de mejorar la calidad de agua. 1 ~ Pseudomona sp. fue reportada 

como causa un brote de dennatrtis nocrótica en tortugas Pseudemydura un1brina en un proyecto de 

cria en cautiverio. 0'9 

Aunque el genero Aeromonas es el más comúnn"lento reportado como causa de 

enfermedad en cocodrilos. se reportan otras bacterias asociadas con10 Erys1¡>elot1Jri"' msidiosa. 

Paus/eurolta mu//ocida, Slaphylococcus aureus, y Edworsiella tarcl..'"1 1
' Novak et ol (1986):10 

rerx>rta seis especies de bacterias que no es común ver asociadas a enfennednd en cocodnlos 

(All1gator 1niss1ss1ppiensis) en cautiverio; cuatro cocodrllos en un rnn!JO de talla de 1 5 - 2 2m. con 

signos clin1cos de enfcnncdad. fueron manterndos en caut1veuo entre t1os sorne1nas y quince 

nH ... --scs en un tanque de 15x20 m. con corriente, en Carolina del Sur. EUA La letnperatura del agua 

dwanlc este penado tuvo un rango de O a 30"C, rnicntras que In del i'llll! fue entre 10 a 38ºC Las 

dietas para los e1cn"lplarcs se basaron en pollo y pescrtdo Los cocodnlos conuPron vora.tniente 

ha~tH la prescntetc1ón lrHnca de enfermedad. No hubo datos dt1 dchc1rnc1as alnnent1c1as en los 

annnales enfennos n1 sanos. A los animales que des.arroll;uon la enfcrmudad se les lomaron 

n"luestrns sanguineas. al igual que a cuatro ejernplares tmnhien nmnterndos en cautrverio y que 

perrnantcian sanos Los signos clfnicos que se presentaron fueron anorexia repentm<l segwda de 

letargia y excesivo con1portamiento de asoleamionto. Posterior al cuslarmento paret e:itan1inarlos. los 
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ejemplares mostraron cierto grado do daño en la integrk:fad de su piel debido a peleas con otros 

ejemplares o por lesiones recibidas. En el examen inicial, tres do los cocodrilos mostraban 

coloraciones rosáceas en su superficie ventral lo sugerfa sepsis. En aquellos ejemplares on que el 

tratamiento tardo una semana en ser suministrado presentaron parálisis flácida de los miembros, 

estomatrtits, dermatitis y pérdida de dientes y quijada. Los cuatro ejemplares antes mencionados 

fueron sometidos a tratamiento inmediatamente después de presentar anorexia. El tratamiento 

para el pnmer reptil (Tetraciclina 55mglkg IM) se basó en la suposición do que la etiologfa era 

Aeromona. sin embargo el ejemplar murió antes de concluir el tratamiento de siete dlas. Se 

tomaron muestras sangulneas y el estudio reveló la presencia de Citrobacter freundii y 

Enterobacter agglomeruns, roststentes a tetraciclinas. El segundo ejemplar fue tratado con sulfato 

de gentamicina (15.Smglkg/3 dfas IM) y sulfato do amlkacina (9.2mg/Kg). Aún asl. la estomatitis se 

presentó y fue tratada con gentamicina y clorhextdina de manera local. Los signos cllnicos cesaron 

en un lapso de 3 a 5 dias. El tercer reptil presento signos clínicos dos semanas después de ser 

puesto en el tanque Al 1ntc10 del tratamiento ya presentaba parálisis, estomatitis y derrnatitrs: las 

rnuestras de SHngrc reportaron presencia de Proteus sp y Morganella margan. resistentes a 

gentarmcm~. est•1 LJltnna fue el trc1tamiento de primera elección en este caso. Al monr el eJernplar. 

los hallazgos i.l k'l necropsia fueron mordtdas en piel y abscesos subcutáneos como resultado de 

pele.as. mulllplcs ulceras en piel de cola, cuerpo y cabeza. Entre los hallazgos h1stológ1cos se 

encontro exudado de fibrina y células inflamatorias, colonias de bacterias pram negativas. lesiones 

inflamatorias cm OJO y pulrnoncs, úlceras estomacales, trombosis relacionada a coagulación 

intravascuta• d1scm1nada. hemorragia intestinal, congestión hepática como resultado del estado de 

choque. nou1noniu y hcrnorragia en pulmoncs.:io 

Bnsndos en los tres prirneros casos se trato al cuarto ejemplar con gcntam1cina de amplio 

ü~puct10 v1a p<ircntcrnl. y las lesiones de manera local con clorhe:ddina y yodo al 10º/o. Los cultivos 

n-.ostraron presencia de C. frcuncJii. Serratia marccscens. K/eibsiclla obsytoca. Sin embarga en 

rnnnún ca50 !:>C pudo prob.'lr que las bacterias rncncionadas fueran la causa prnnaua o invc:1sores 

secundmtos en este slndromc. Las muestras de agua de los tanques no rnostr;lron bactenas 

TF~rn r:nr.r 
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importantes presentes. Es posible que la enfermedad observada se debiera a un desbalance en la 

dieta sin embargo otros ejemplares con la misma ración que no habitaron en el mismo tanque no 

han desarrollado ta enfermedad a lo largo de tres anos.30 

El dato en común de los ejemplares enfermos fue la presencia de traumas (lesiones por 

estanque o peleas) que dañaron la integridad de la capa do queratina en piel y pennitió la entrada 

de bacterias.30 

La dermatitis ulcerativa es muy común y altamente prevalente en las tortugas marinas 

mantenidas en cautiverio.3 1 Munoz (2003) 3
, para evaluar el funcionamiento del sistema inmune de 

tortugas blancas (Cflclonia mydas) cautivas, enfermas con dermatitis ulcerativa, seleccionó 1 S 

tortugas de 13 moscs de ednd y sexo indeterminado y las dividió en 2 grupos: 7 clfnicamente 

sanas y 8 con dennat1t1s ulcernhva ev1dcntu. En cada grupo se detonninó un perfil inmunológico 

analizando los camh1os tustopatolówcos, lcucograma con diferencial, la relación hetcrófilo-linfocrto, 

la cuantificación de anticuerpos totales. la inmunidad celular por respuesta de hipersensibiUdad 

retardada a la fitohernaglubmrrn (PHA) y la cuantif1cac1ón de cort1costerona plasmática. De acuerdo 

a sus resultados concluyó que las tortugas afectadas con dicha enfcnncdad están crónicamente 

estresadas e mmunodupnmtdas a mvcl de 1mnurndad celular. la curtl al parecer es debida a un 

estado do nnergia en los lintoc11os T do la piel. aunque no fueron evaluados algunos otros factores 

inmunolog1cos cmno pe111I Uc c1tocinas o subpoblac1ones 

Dentro de los resultados de todas las biopsias de piel de tortugas enfermas seleccionadas 

al azar observó en la uptdonms. la prescncm de necrosis coagulnttva. acantohsis, pérdidu del 

eslrato córneo y étbund;u11e infiltrado inflarnatono, cornpucsto por hcterófilos y escasos leucocitos 

rnononucleitres y colomils de t>acter1as uram negativas En el grupo do tortugas sRnas 2 de 7 

n1ostraron valores surienores de O en corticosterona plasn1át1ca, mientras que en el grupo de 

tortugas e11fcrn1as 5 dí? 8 lo~ presentaron. lo cual reforzó la idea de que las tortugns afectadas 

oslfln crónicamente estrcsadas e imnunodeprirnidas a nivel de mmumdad colular.31 

TES!;:· r -~..-".T\T f 
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3.3 Enfermedades micóticas 

Las infecciones mtcóticas en reptiles son comunes y pueden presentarse como un 

problema primario o estar asociadas a una infección secundaria en individuos comprometidos. Los 

agentes micóticos son generalmente oportunistas, pero ocasionalmente pueden presentarse como 

patógenos primarios. Las lesiones granulomatosas cutáneas, respiratorias o viscerales deben ser 

diferenciadas de micobacteriosis. 32 

Dentro de ros agentes reportados en cautiverio se encuentran Dennatophyton, Tricophyton 

y Saprolegnia que causan micosis de la concha y dermis superficial en casos severos pueden 

invadir tejidos más profundos. Existen reportes de la presencia de DernJatophilus cl1elonae en una 

tortuga egipcia (Testudo l<le111mann1) y tortugas bauprés (Chersina angulata). La primera murió sin 

signos prcn10mtor1os, presentando a la necropsia un granuloma intracelómico del cual fue aislado 

el patógeno. En los otros ejemplares se observó dermatitis bilateral, artritis séptica. presentando 

nódulos en piel de color an1anllentos cubiertos por piel escamosa seca :H Demiatophllus sp. 

provoca en cocodnlos de granjas la enfeJTTiedad de la mancha café. Se hH visto relacionada con la 

presencia de poxvirus y la falta de higiene y medicación del agua on el albergue . ...: 

Otros agentes reportados son Fusariun1 sp. quo provocan enrennedadcs agudas en 

quelonios; Aspergillus, Penic1llium y Candida han sido reportados como patógenos primarios en 

enfermcdi.ldcs respiratorias. Schizangeilla, Hnleriormente clasificada corno un aJga, puede causar 

lesiones granulomatosas encapsuladas en serpientes y lagartíjas. 1
" 
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3.4 Enfennedades parasitarias 

Los signos de parasitosis pueden variar de ninguno hasta la muerte súbita. Los parásitos 

involucrados so encuentran en especies do vida libre. sin provocar1os la enfermedad hasta el 

momento en que so encuentran en cautiverio. En cautiverio, los parásitos con ciclos de vida 

directos, se ven favorecidos sobre aquellos que requieren un hospedero intermediario. Dar 

alimento vivo, como lo son. anfibios, reptiles o roedores de vida salvaje capturados. puede permitir 

que ta presencia do estos parásitos se vuetva problemática en cautiverio. Otro factor involucrado 

es mezclar especies de dislintas ttreas geográficas en un mismo albergue, incluso hasta mezclar 

reptiles de diferente especie. Las distintas especies tienen una tolerancia desigual a los parásitos 

basado en la zona geográfico de ongen. u 

3.4.1 Protozoarios: 

El número y gónero de protozoanos presentes en los reptiles probablemente está 

influenciado por diferencias individuales del anirnnl en los parametros fisiológicos que afectan el 

tracto gastrointestinal. 01íurcncias. cspec1almcntc de pH y el pa~o de ahn1ento pueden tener gran 

efecto en la fonnación de colonms de proto.zounos. Otros factores mcluyen el antagomsmo natural 

y la prcdacrón entre distintas especies de protozoarios. Los proto.loarios pueden afectar también a 

la flora bacteriana por competencia de sustríltos y predac1ón 

Flagelados.- Por lo menos 6 gé11eros de llaHelndos h<'ln sido identificados. probablemente 

transmitidos por ooqu1stcs o en la cópula El ornnnismo que rnris co111ürunentc causa problen1as en 

caut1Vet10 es Hc..~1'arnita quo tlS co11oc1da por .-tfectar ve11gil Ulllliillcl y rnloncs en lortugas acuáticas 

(Hexamitosis ronal). frecucnternente os una infección fatal. Tnc/10111onas y Ttitricf10111onas se 

TE~t~: 
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encuentran ampliamente distribuidas en reptiles, se identifican fácilmente por su membrana 

ondulante. So ha reportado Trichomonas asociadas con lesiones subcutáneas y oculares en 

geckos, el edema ocular presenta células inftamatorias (macrófagos). Trichomonas sp. vivas y 

fagocitadas.~ 

Ciliados.· Las especies do Ballantidiurn son comunes en tortugas herbfvoras y lagartijas, 

sin embargo no hay casos reportados de estos parásitos provocando efectos patogónicos. Otro 

ciliado es el NyctotfJerus que so ha encontrado en tortugas e iguana verde, el ooquiste de este 

comensal puede sor fácilmente Contundido por huevos de trematodos. ,,. 

3.4.1.1 Amibas 

La presencia de signos clfnicos como anorexia, perdida de poso. sangre y moco on las 

hoces. vómito. decoloración verde de uratos, e inf1nmación de la n11tad del cuerpo hacia el área 

caudal, pueden ser sugosttvos de una infección por Entamoeba 1nvadans. Este parásito es 

altamente patógeno en lagartijas y serpicnlcs. Se pueden observar los trofozo1tos cruzando el 

carnpo al rn1croscop10. La amiba puede ser un corncnsal snnb1ót1co en tortugas y cocodrilos, 

frecuentemente haciéndolos responsables de la infección de lngnrt11as y serpientes que hayan 

convivido con ellos La especie Acanthan1oeba ha sido 1rnpilcctda en infecciones fatales 

prcsentondo el signo de -mirando a las estrellas- corno resultado de la nfccc1ón al s1Stcma nervioso 

central 
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3.4.1.2 Coccidia 

Sarcocystis y Toxoplasma son ocasionalmente encontrados en reptiles, aunque se dice 

que los reptiles son hospederos intermediarios, existen ~eportes de que las serpientes y lagartijas 

actúan como hospederos definitivos. lsosporo y Eimeria , son las coccidias mas comunmente 

aisladas de las heces de los reptiles. Los signos iniciales de 'infecciones intestinales o de vejiga por 

coccidia son: anorexia, apatfa. regurgitación, hemorragia intestinal e intusucepción. lsospom no ha 

sido reportado en tortugas.u 

La coccidiosis en reptiles ha sido poco estudiada, se sabe que afecta a los animales en 

ca.uuvono en condiciones inadecuadas, mala higiene, grupos numerosos o mal manejo: los reptiles 

se mfcctan por la ingestión de ooctstos que se establecen en intestino y los esporozoolfos invaden 

la rnucosa inlestinal. En animales silvestres esto es menos común ya que viven en espacios mas 

grandes en donde su alimento no tiene contacto con su excremento. La enfermedad se puede 

prescnlar en las primeras semanas de vida provocando lesiones intestinales. hepálícas y renales."~ 

3.4.1.3 Cryptosporidium 

Las boas frecuentemente presentan signos de regurgitación. letargia y depresión cuando 

~e encuentran infectadas por Cryptosporidium. Una inflamación de la rrntad del cuerpo puede ser 

p<'1lpable en casos avanzados. El organismo causa una gastritis prohferativa. Este organismo 

cm11p1tc con Entatnoeba en patogenicidad. La ingestión de ooqu~tes esporulados. ratones, 

.,.mp1ontes o la9arti1ns infectados son los responsables de la presencia de la mfeccion de especies 

cnuhv<ts Es una enfermedad que se reporta de manera interrn1tcntc. por lo tanto los anunalcs 

111leclados deberán ser aislados de la colección y de preferencia ser uhrnmados So considera una 

enfo11nedad /oonóllca '~ 
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Graczyk y Cranfield (1996) ~ encontraron que Cryptosporidium serpentis asociado a 

criptosporidiosis puede causar morbilidad y mortalidad impartante en serpientes. Este agente ese 

aloja en el epitelio gástrico y el diagnóstico de esta cnfenneded es dificil si se encuentra en etapa 

subcllnica que es cuando el animal es polcncialmente contagioso para el resto de la colección. La 

criplosporidiosis clinica puede ser diagnosticada por medio de la observación de ooquislos en las 

heces, también el uso de anticuerpos monoclonales ha demostrado quo posee mayor sensibihdad 

a la detección de ooquistcs en hoces. Y debido a su carácter contagioso so recomienda QUtf 

cualquier ejemplar positivo sea sacrificado por el bien de la colección. 

En serpientes. se ha reportado la presencia de ooquistes de Criptosporidiurn serpentis y C. 

virid1s (Graczyk y Cranfiold. 2000). En este estudio fas serpientes que hJeron positivas a ooquistes 

do Cryptospor1ditm1 y esporas de Microsporidium (14%). murieron de Criptospondiosis y 8 fueron 

sacrificadas por la scveridnd de la criptosporidiosis que presentaba. Los conocimientos acerca de 

esla enterrnedad es J11n1tada debtdo a los pocos reportes que se han documentado sin embargo los 

que ox1sten describen a la cnfennedad como sistémica o intestinal y siempre se asocia con la 

nlUcrtc Este estudio doscnbió que al parecer la microsporidiosis es una infección oportumsta que 

ocurre en serpientes que ya han sido infectadas y que al presentar otros problemas clinicos 

conlleva a la muerte d~I ejemplar. Cabe mencionar que microsporidiun1 es un parásrto oportunisla 

en nacientes 1nrnunocompromeüdos, habiendo un probabilidad de zoonosis potencial y los rcpbles 

pueden ser una fuenlA de infección.37 
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4 Estrés. cautiverio e inmunidad 

Desde el punto de vista biológico el estrés os considerado como un estado general de 

sobre activacíón en varios niveles: autonómico, endocnno e inmunitario. es decir, es un proceso en 

el que participan las vlas neurales del sistema nervioso autónomo, las vlas humorales bloqufmicas 

del sistema endocrino y las vlas vasculares sanguineas del sistema inmunológico. En esta sobre 

activación biológica se predispone al consumo de energla necesario para enfrentar el peligro 

inminente.:iH El estrés del cnutivono con condiciones de demanda energética pueden causar 

indirectamente enfermedad y muerte por comprometer la función del sistema inmune. 

Desde ul pun1o de vista hormonal, el estrés es definido como una activación de 

sustancias del eje h1potalarno-p1tuitario-adrenocortical.:09 principalmente mediado por 

corticocstoroides. La reporcus1ón sobre el sistema inmune del reptil ha sido evidenciado por varios 

estudios en donde dcspuós do la admm1straci6n de corticosteroides (hldrocortisona) en Chalacides 

ocellarus. se observó deplec1ón severa de llnfoc1tos T en ol timo. bazo y sangre periférica. En la 

misma especie se ha observado que el desarrollo comploto de los órganos linfoides coincide con 

bajos ntvolcs de cort1costero1c1es scncos en pnmavera y hasta principios do otoño. sucediendo lo 

contrario a finales de otoño donde los mvclos do cort1costeroides son altos, relacionandose con 

hsrs de tlmoc1tos. ha¡ns;. rnvel .. ~s de hnfocllos T y Ben sangre pcnfCrica y bazo. así como una mala 

respuesta a la conccw~1lm<l A y t>a¡a producción de anticuerpos, que persiste todo el invierno hasta 

enero. lo cw1I tarnb1én se ha reportado en otros reptiles •n•c' El cautiveno también tiene un fuerte 

1n1pncto en la t1.1nc1on dP los hntoc1tos Ten reptiles. asl como la humedad, temperatura y nutrición 

son rnoduladorcs critico~ t.il~ Jo-.,. proceso$ 1nrnune::;. cJc los rcpl1lcs.··1 Los rnecanismos por los cuales 

los cort1costero1dc:-s artLJan sobre el s1stcmn 1mnunü es que redistribuyen y causan citolisis de 

linfocitos. cnfat1z-.1ndo esto ulllmo.'· por lo que el aurncnto de corticosteronn sóric::1 esta 

an1pllan1cnte relac1onddo con el cstrcs ( f1yum 2) 

'l'Rry:: ,-:n-n 
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Ncurocndócrino '-....., 

J~stcrCJ1dcs sexuales 
Testostcronu 

l\.h>1.lulu cJ;.'1..'.h'~ 1111 .. 'l.l 111dt 1s ¡'< 1r e' o¡ 11..:t .... 11.-•1t 11.tc~ 

hu.Jucc 111ovdv:h.:i.,n .k hnliu,;111.-.. 

.- pn ..Jucc 11lh.-rac101nc..;; J•t• •lim.!<1.; del 

1111cn•:u11l•1c11.._- 1u111c•• 

"-, 
' -··e~·;¡¡~-~-~~-~~~;··----·-····· ····1;-----.., 

L. Conisol. Corticostcrona 1 

Muerte celular 

R1..<J1strihuciún linli.lCÍlia1 

!\.1iis clCctos nu .. •,_hndos n trnvCs 

d..: célulus T y pruduclos :-.o.•lt1hk .. -.; 

F1gu1a 2. Carnb1os estuc1analcs que afectan la estructura y función del sistema inmune de animales 

(potquiloterrnos)ectotcrmos"' 

Turton et al en 19974 ~. con el fin de exarninar si la temperatura ambiental sub-óptima 

mducia estrés y como consecuencia. mn1unosupres16n. realizó un estudio en una granja de 

cocud11los (Crorcodytus parosus). un estudio con un totill de 140 Hnimales. So dhtidieron en 5 

grupos de cocodrilos y se mantuvieron n una telnperatura de 32"C por 10 sernanas y después a 

dos de f?llos se les disminuyo In tcmr-,ernturn a 2a~c A dos grupos más se les aumentó a 36ºC y el 

grupo control se rnantuvo a ten1peraturn constante Pasados dioz días del primer cambio se les 

restithlt'?ciñ la trn1per<1tur<1 a 32 C Sr c11anffficó el lnrgo y el peso corporal, corticosterona en 

TESI2 ''.y:r 
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plasma. concentración de inmunoglobulinas. y conteo de células blancas en sangro. La toma do 

muestras se realizó a las 6 y 9 semanas de edad antes de los cambios de temperatura y 10 días 

posteriores a la manipulación ambiental. Aunque para ellos no se obtuvieron datos concluyentes de 

que el aun1cnto de corticosterona en la sangre estuviera lntimamente relacionada con la 

inmunosupresión y el ostrós, destaca el aumento de corticostorona en el grupo que después de 

estar a 36 .. C se bajo a 32ºC: y en el grupo que so sometió a disminución de temperatura (28ºC) 

manifestó una baja en el conteo de células blancas y conteo de linfocrtos en el momento del la 

disminución: y un aumento en dichos valores en cuanto se les roostablcció la temperatura de 

32ºC."1 

Varela (1997) en su tesis sobre la inmunologla de la fibropapilomatosis senara que la 

relación heterófilo-linfocfto es una buena herramienta para evaluar el estrés en animales en 

cauttverio ya que la heterofiliA y la Jinfopcnia están relacionadas con el estrés, aunque la cuenta 

linfocitica puede aumentar v lü heterófila decrecer después de un episodio de estrés. el punto 

crucial a tomar en cuenta es que aunque hay producción efe hnfocitos. estos no son capaces de 

responder a una estirnulación anbgénica .-==' 

Sw1mrncr (2000)u. con el objetivo de detcrnunar los cfcctm:> clínico·patológicos de la 

fibropapilomatos1s y el caut1vcr~o pma ayudar al d1agnósbco por tncd10 de perfiles bioquirnicos. 

integra dentro de su eslud10 un !]IUpo de tm1ugas p1ovcmc11tes del cpntro de mvcstigac1ón Sea 

World en Cahlornia. las cunlcs han sK:So son1ct1das a años de caut1vcno para ser evaluados en ellas 

los efectos del n11srno. ya quo el ostrós es considerado corno el félctor predisponerte más 

1mpo1tantc pnrct la prese11létc1on de estn enfennedad Los glucocortrcotdt~s nd1cnales. tales co1no 

cort1sol y cort1costerona, son rC$;JUlann0nte uscsdos con,o md1cadorf"'~ de In pres~nc1a de estrés en 

las d1tert!nles clases de vertebrados En especml en las lurtu~ds 1narinas el üJC h1potttlan"lico 

p1tu1tano adrcnal funciona de n1~Hlt!IH s1n11lar n la de los dernas vertebrados. por tanto In respuesta 

del 01nanrs.n10 al estrés. mOuyc en la ut1hZHCtó11 do glucosa v otras actividades rnetabólicas 

eshrnulactns por IA glf-mdula atJrcnal o lnte11e11al Estud1os recientes con la tortuga caguama 

-------·------
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(Caretta caretta) y tortugas blancas (Clw/onia mydas) han reportado resultados positivos en la 

relación estrés - niveles de corticosterona. Del perfil bioqulmico del plasma so obtuvieron y 

analizaron los nN"eles de corticosterona y lactato, enzimas en sangre (en numerosas especies. el 

dai\o a la membrana celular en músculo esquelético, cardiaco, o en el hlgado; causas la liberación 

de enzimas de la cólula al torrente sangufneo). protefnas totales, calcio, colesterol, ácido únco y 

triglicéridos. Dentro de sus resultados resalta la afirmación do que dietas no naturales 

administradas por tiempos prolongados en tortugas en cautiverio comúmnente afectan la función 

hepática y eventualmente resulta en un aumento de ALT. Y aunque los resultados de la 

investigación no fueron muy concluyentes, es rescatable los parámetros que aporta la 

bioqulmica sangulnea de tortugas sanas y enfermas. de vida libre y en cautiverio.•:' 

En varios estudios y reportes de enfennedades do los reptiles en cautiveno so ha 

ton1ado en cuenta el estrés como factor predisponento o desencadenante de estas enfermedades 

ya que generalmente los agentes etiológicos fomian parte de la flora nonnal del animal 

Peñaloza (1993) reportn en el caso de la estomatitis necrótica en serpiontes. pnnc1pal 

enfern1edad que surge en reptiles mantenidos en cautiverio en todo el mundo. que el estrés es uno 

de los factores prcdisponentes para la presentación de la cnfeITTledad. ya que las bactenas que 

fueron aisladas de ejemplares enfermos son anaorobias consideradas parte de la flora normal de 

piel, con1unt1va. envidad nnsnl y oral, tracto gnstrointcstinal y heces, puesto que fueron aisladas en 

animales hbres de la cnfcrn1cdad. por lo que ehminar los factores productores de estrés es una 

rnedlda para la prevención de la cnferrnedad ó'r 

Jacobson et al en 1991"". reportó que en la enfermedad crónica del tracto respiratorio 

alto de l&s tortugas. el estrcs puede estar fuertemente mvolucrado. ya que ningún antibiótico o sus 

cornbinac1ones han sido efectivas contrn los agentes bacterianos de esta enfeuncdad. lo que 

inducL~ a pensar que existe una inmunosuprcsión que es aprovechada por rnicroorganismos que 

fonnan parte de la flora normal del tracto respiratorio de la tortuga como lo es Pasteurel/a 

,·. 
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tostudinis. Otro hecho muy importante es que a ~ necropsia solo se encontró el timo en 2 tortugas 

de 12. En estas, el timo se observó pequet\o y rodeado de tejido fibroso, lo que llevarla a pensar 

nuevamente en una posible inmunosupresión do estos animales; se piensa que la 

inmunosupresión en tortugas de desierto do vtda libre puede ser provocado por el estrés que les 

induce la desnutrición. ya que la constante degradación de su hábitat da lugar a la disminución de 

su alimento, lo que da lugar a la atrofia del timo y como consecuencia de esto. se da la 

inmunosupresión que pennrte que la tortuga soa más susceptible a enfermedades. Lo misnio 

puede pasar en tortugas en cautiverio al no darles las condiciones necesarias para vivir y Ja dieta 

adecuada."1 

Hilf et al en 1990•!> en el zoológico de Pittsburgh observó quo en la neumonla de 

serpientes on cautiverio, el estrés ocasionado por el mismo, permite que las bacterias que 

colonizan las vlas respiratorias altas se vuelvan oportunistas y causen la neumonta. Así lo 

demostró al H1slar le:1 flora nonnal de boas sanas y comparar1a con los aislamientos on boas 

enfcrmas.4
'' En gran1as de cocodnlos también se ha visto que las principales enfermedades que 

los afectan en caubVerio son aquellas provocadas por agentes oportunistas como bacterias y 

hongos, y son problmnas que se presentan principalmente en invierno. En estos cocodrilos se han 

observado tarnb1én pnrásrtos sculgulneos que on Vlda libre aparentcn1ente no son patógenos. pero 

que al cntrdr los anunalcs ul cautiverio, provocan problemas graves.""" En otro estudio se observo 

que en tortug~s de pantano Pseudcmydura umbrina a las que se los son1ct1ó al cautiverio con fines 

de conservación se vieron afectadas por una enfermedad de la piel provocada por Pseudornonas 

sp Etilas bactorms son habitantes nom1ales del 1ncdio ambiente donde vive esta tortuga y de su 

n1icrotlom. por lo qutt se concluyó que posiblemente varios factores estresantes estaban envueltos 

en le. prL"<.Jrspos1c1ón a esta enfermedad como baJas repentinas de ternperntura o hwnedad. lo cual 

se pudo corroborar ya que el tratamiento al que se les sometió tuvo mayor ex1to cuanrto la 

temr~raturn del estanque estaba entre los 20 y 27° C, ya que a cstn temperatura se aumenta el 

rnetélbohsrno y el s1sten1a inmune puede alc:anzar su pico de función. LH me1ora dul an1lucnlH do la 

to1tuQn pcnrnt1ó bajar la incidencia de estas enfenncdadcs?9 En el caso de la fibropaptlornatosrs de 

'T'F~!? 
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la tortuga blanca se ha sugerido la posibilidad que en vida libre unos de los factores 

predisponentes a la enfermedad son contaminantes en el medio ambiente de la tortuga tos cuales 

inducen estrés y baja en el sistema inmune de este reptil. Las bacterias· que actúan como 

secundarias también son habrtantes do la flora nonnal de la tortuga.'17 En esta misma especie en 

cautiverio la disminuctón de la temperatura corporal con el subsiguiente desajuste del sistema 

inmune predfspone a la tortuga a infecciones micóticas. principalmente del tr~cto respir"atorio. 1
:00 

En los camaleones y lagartijos Tegu, los poxvirus han sido reportados en cautiverio 

pero nunca en animales de vida hbrc. lo que sugiere que el estrés por el cautiverio, falta de higiene 

y hacinamiento provoca que se ac11von los virus latentes en los animales portadores. Jacobson et 

al (1990). obscrvmon el caso de un camaleón que al introducirlo al cautiverio se aceleró su 

rnuerte. 1
b •1- Durante un pe11odo de cuauo ¡.if\os. se recolectaron 170 ejemplares de miembros de 

chamaeleo spp. de Tanzania. se obtuvieron muestras sanguineas con el fin de localizar 

hemoparásitos. encontr~ndo en C cl1lepis inclusiones intraleucociticas. Estas inclusiones 

intracitoplasmáticas se encontraron con más fTccuencia en monocitos. Al dia de captura 13°4 de 

las células blancas cucul<'!ntes cmn monoc1tos y el 96% de estos contcnlan inclusiones, aunque 

también en linfocitos y tromboc1tos circulantes se pudieron observar inclusiones. Se obtuvieron 

muestras de sangro por un periodo de 55 dias: en dla 46 poslcrior a la captura se observaron un 

segundo tipo de mclus1oncs intracitoplasrnát1cas en monocrtos, solas o acompaf\adas del primer 

tipo. El dia 55 el cam.-ileón. fue cncontrndo rnonbundo y se optó por la eutanasia. En el momento 

de la muerte el 36% de lns cólulas circulantes eran monocitos, de los cuales el 88°~ contentan 

inclusiones del pnmí>t 11po, un 1 '!4. del segundo tipo y 11 % con ambos tipos: Lo que es más 

intrigante :tc,~re'Ál et~ la coinlf'r.C1ón c1f'? rnonor.rtos de C di/epis con Chlnmydia sp. Y poxvirus fue la 

intonsidrid de la mlccctón en cautiverio El ejemplar en el momento de su muerte exhibfa todas las 

células intectadHS p(H uno o mnhos pntógenos , .. Clippingcr et al (1996), sostiene en su estudió 

que los caunancs c~pturados y sometidos a cautiverio se enfermaron de micoplasmosis. a pesar 

- -----------------
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de quo el manejo fue bueno en estos animales sugiriendo que el estrés pudo ser un factor 

prcdisponento de la enfermedad. En estos caimanes la respuesta al tratamiento fue difícil sobre 

todo al llegar el invierno, pudiendo doducir que la micoplasrnosis podrfa ser desencadenada por el 

estrés como en otras especies animales ya que esta bacteria forma parte do la Hora norrnal del 

individuo. za 

Janes et at.•". en un esfuerLo por conservar la tortuga laúd observaron que a pesar de 

sus métodos para solucionar los cuatro problemas comunes en los intentos previos para criarlas (la 

dieta, la calidad del agua, la incHpacidad para evadir barreras y lesionarse y el tratamiento de las 

enfermedRdcs), las taSc,s de mortahdad se mantuvieron muy altas casi con seguridad debido al 

estrés provocado por el cautiverio. ya que élún con las medidas drásticas que se implementaron 

para mantener a los nconatos en un amb1onte baJO en patógenos. las tortugas murieron por 

infecciones s1stórn1cas bactonan.as y 1mcót1cas. a pesar de lns estrateo1as tomadas para evitar las 

infocc1oncs en caut1vc110. sin quu l,1 mortalidad d1sminuyora. sugmendo que el sistema inmune de 

estas tortugas so vuelvo rnuy fnin1I en caut1vor10 

Murloz et al (2000) · cstudmron le:.s funciones inmunológicas rnás representativas tales 

cor110 adherencia. qu1n11otélx1s y ensayos dü proltfcrnc1ón con rn1tógonos en los leucocitos de 

sangre pcnfénCét de tortugas Mauremys casp1c11 y los cétn1b1os estacionales en hembras y machos. 

Dentro do sus resultados se observo que las alteraciones en estas funciones inrnunológicas varfan 

en los diferentes ciclos cstac1onalcs Los porconta1es de proliferac1ón alcanzaron los niveles más 

altos dunntte la prnnavera. cuando el tuno t1e11e su nHixnno desanollo. los niveles mi.is bajos de 

prohlcr<lc1ón se observaron en verano rnlacionandn~u con la aguda involución del timo. Aunque fue 

durante esta te111poradc--t cuc--tndo se obsprvaron los rnvl~les rnas anos de qu11n1otax1s y citotoxicldad 

en hcnlbras correlilc1onandos~ cnn la mvoluc1011 rh~I tarno En otorlo so observaron los niveles mas 

lm¡os en general y en 1nv1Prno los rnachos n1ostrnron los mvcles mas altos de c1totoxicidad y 

qui1rnotnx1s. nur1que las ba¡H5 tu1nperalu1a!. son cons1ttcra<J<15> con10 1nr11unosupresoras. se observó 

una alta CélpacitJad quirn101.;:·1ct1c<1 y 11:.!Spuesta c1totux1ca dH células NK, en invierno. sugiriendo que 
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los mecanismos de defensa no especificas aumentan para disrninuir el efecto negativo de la 

involución de tojido linfoide. Está depleción puede sor una consecuencia de Ja alta capacidad de 

migración de linfocitos a la sangre periférica.'" 
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S. CONCLUSIONES 

Despuós de una larga existencia sobre la tierra es lamentable que los reptiles sean una de 

las clases menos estudiadas en el campo de la medicina veterinaria. Su interesante fisiologla y 

sus diferencias con los mamfforos deja un amplio campo para seguir investigando y aportando 

conocimientos no solo a nivel vclerinario sino en la biologla y ocologla .. 

Debemos tomaron cuenta la gran biodivcrsidad que el pafs aporta al mundo y el número 

do ospec1cs endémícas que corren riesgo por falta do estudio en el área lo cual deberla impulsar 

futuras investigaciones. Hoy en dfa los conocimientos obtenfdos son escasos tanto para su 

consorvac16n corno pam su cuidado terapéutico. 

Desgraciadamente por falta de apoyo e interés no se ha poc:Hdo demostrar claramente la 

h1póles1s de quo el estrós actúa como factor predisponerte a enfermedades en caut1vcno. como ha 

sido demostrado en olras especies domésticas. Aunque invesbgaciones hechéls por n1ex1canos 

sug1mcn nuevas lineas de investigación en esta área, coincidiendo con uno de los fines de esta 

1cv1s1ón. el marcar puntos de mvesttgación en este tema tales corno fnctores 1nmunológ1cos 

<lSOC1ados, c1toc1nas, subpoblaciones celulares, fagocitosis. complen1cnto, etc. Así como. buscar e 

u11plerncntnr pruebas de laboratorio adecuadas a especies silvestres como son los replilcs 

Al rnantcner a las especies caubvas. debe mantenerse presente en la mcnw del n1éd1c:o 

vele11nc1110. qut~ el caubvtmo no reproduce do manera exacta el arnbicntc natural donde los reptiles 

viven. por tanto stcrnprc habrá factores estresantes que puedan causar una rnala producción o 

pérd1c1n~ económic<ts en cualquiera de los rnancras en las quo sea 1nantenk10 el OJernplar: ya sea 

1nc1scotn. ptoducc1ón o conservación. La complejidad que actualmente presentan las 

entcrrnedétdes en los an1111alos nos invitan a ampl~r las invest1nac1ones para evitar futuras 

pc•rd1dds 1rro1necllables 
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Finalmente, ya que dentro do la mcdk:ina veterinaria y zootecnia uno do los principios 

básicos es la medicina preventiva. el manejo enfocado a la reducción al mlnimo de estrés para 

evitar la presentación de enfermedades es indispensable en cualquier tipo de explotación o 

reserva de reptiles. 

Aunque los resultados hasta el momento no sean concluyentes y las variantes aún sigan 

causando controversia. en lo que respecta a la participación del estrés del cautiverio como factor 

predisponerte prtncipal de enfermedades en los reptiles, las investigaciones realizadas hasta el 

momento, dejan ver claramente que no se puede dejar a un lado esta importan~e hipótesis por 

comprobar. 
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