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La vida sigue, 

El camino es largo 

y aunque sea grande la oscuridad 

Esta en nosotros poder ver la luz y 

Llegar a nuestra meta, 

El rumbo lo ponemos nosotros, 

No hay atajos 

y si muchos obstáculos 

El tiempo es poco 

y los anhelos demasiados, 

Pero después de llegar a la meta 

¿Qué hay? 

Solo otro sendero que andar, 

Una meta más que alcanzar, 

Pues el camino apenas comienza 

y falta mucho por recorrer, 

¿Cuántas rutas más hemos de inventar 

para nuestros sueños poder acariciar? 

Las que sean necesarias y muchas más 

Si nunca dejamos de soñar 

Para que ponemos limites 

Si el camino es inmenso y nadie conoce el final 

Sandra Carrillo Pérez. 



Cuando el último animal representativo de una especie desaparece, desaparece con el 

toda una historia que comenzó con la aparición misma sobre el planeta. 

Jamás volverá a surgir o podrá ser resucitado, porque cuando una especie se extingue 

termina dramáticamente una aventura de la vida. 

Solo siendo conscientes y respetando la evolución normal de los ecosistemas y de todos 

los seres que habitamos el planeta, lograremos el equilibrio que necesitamos para evitar 

nuestra autodestrucción. 

Grenpeace. 
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I. RESUMEN. 

En el presente trabajo se mencionan los orígenes de las tortugas, nombra su clasificación 

taxonómica y los diferentes grupos de tortugas (que se pueden presentar corno pacientes) 

existentes en nuestro país y sus características. 

Debido a que en la actualidad. se ha despertado el interés en la cría de tortugas y muchas 

personas han optado por hacerlas sus mascotas. con la falsa idea de que resulta fácil su 

mantenimiento y manejo. son adoptadas como mascotas para niños, sin considerar que el 

adquirirlas corno mascotas implica una gran responsabilidad pues son animales que en su 

mayoría no están adaptados al cautiverio debido a que en muchos de los casos son 

extraídos de su hábitat natural con lo cual se contribuye a su sobrexplotación y por ende a 

su extinción . Por esta razón este trabajo cuenta con un apartado en el que nombra en que 

categoría se encuentra cada especie citada en el mismo, esto de acuerdo a la NOM 059-

ECOL-200 1, establecida por la Semamap, con el propósito de orientar al momento de 

adquirir una tortuga sobre cuales especies están permitidas. 

La finalidad de esta investigación es la de proporcionar información a todos los médicos 

veterinarios interesados en el terna; no solo sobre las tortugas que existen en nuestro país y 

las que están protegidas: sino que también sobre el manejo. cuidados que deben otorgarse 

a las tortugas. los aditamentos necesarios que requieren en sus alojamientos, se 

plantean los pasos a seguir para realizar una exploración clínica y se cita su fin 

diagnóstico. 

Claro que para poder hacer una exploración clínica se debe de conocer la anatomía de 

las tortugas por lo cual también esta tesis contiene un apartado en donde se describe 

brevemente la anatomía de las tortugas y se mencionan sus principales diferencias 



anatómicas y fisiológicas con otras especies .

y ya que mencionaba antes que la reproducción en cautiverio ha toma do auge también

Otro punto que se menciona es la reproducción de las tortugas, como es en su hábitat

natu ral y como se puede real izar en cautiverio. además de mencionar los avances que se

han rea lizado sobre inseminación e incubación artificial.

En cuanto a otros factores como la alimentación en este trabajo se citan los tipos de

dict as exis tentes para tortugas. para as í decid ir cual es la dieta más apropiada que debe

tener una tortuga, depend iendo si es ca rnívora, omnívora o herbí vora y tomando en cuenta

su metab olismo la frecuencia con la cual debemos alimentarlas.

y como apartado final mencionaremos algunas enfermedades nutricionales y

metaból icas, sus causas, signologla, patog énesis, diagnóstico, prevención y tratam iento.
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11. OBJETIVOS. 

Seleccionar, ordenar. analizar y clasificar información recopilada sobre el manejo. 

cuidado, alimentación y enfermedades nutricionales y metabólicas de las tortugas como 

mascotas. 

Hacer un material de consulta para todo aquel que este interesado en las tortugas. 
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m. MATERIAL Y MÉTODOS. 

Esta investigación se realizó por medio de la consulta bibliográfica, obteniendo la 

información en bibliotecas (Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de Ciudad Universitaria, Herpetario-Vivario de Iztacala. 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Instituto Tecnológico de sonora y Universidad 

de Sonora) Base de datos (FESC. CU, UJAT, UNISON), páginas de Internet 

(www.deseltmuseum.org, www.semarnap.gob.mx, www. semades. jalisco. gob.mx. 

www.mediterránea.org, www.exoticpets.about.com, www.TortuLand.com, 

www.portalveterinaria.com. www.thewildones.org, www.iespana.es. 

mexico.org.mx, www.damise la.com, www.datanoa.com.org. entre otras y revistas 

electrónicas. 

Se consultó bibliografia especializada en el estudio del manejo, cuidado, alimentación y 

enfermedades nutricionales y metabólicas de las tortugas, se seleccionó, ordenó y analizó 

dicho material y se formo un estudio completo de fácil comprensión para el lector 

interesado en tortugas. 
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IV. INTROI)UCCIÓN. 

1. Generalidades. 

Las tortugas han empezado a formar parte de la lista de los animales de compaíiia. pero 

debido a sus caracteristicas biológicas todavia no es posible satisfacer con la crian7.a en 

cautiverio los requerimientos dc los aficionados. Por este motivo se sigue practicando su 

caza directamente en la naturaleza. con la consiguiente disminución de la población salvaje 

y la amenaza de extinción que esto implica I~J7 .m. 

Por lo que respecta a la demanda de estas como mascotas, hay que recalcar que debería 

ser de mayor prioridad el respeto hac ia los animales y por lo tanto consti tu ir un deber 

moral para todos. por lo cual seria una mejor opción recomendar que antes de comprar un 

animal como mascota se analizara.. cuanto tiempo le podremos dedicar y hasta que punto se 

puede satisfacer sus necesidades. y procurar desviar nUt'SlflI atención hacia animale~ con 

mcnor riesgo de extinción y mas domesticados que a las tortugas ~2'>1 

Las tortugas son una especie digna de respeto por ser un animal que ha pemlaoc!.:ido por 

muchos ai'los en la tierra. ya que en el caso del oruen Te.I"IIIIJinl.'.\· (Tortugas del 

mediterráneo) o ('IK'ffll1ia es considerado el más antiguo. y además cuenta con los 

primeros testimonios fósiles dell'érmiCfJ. hace 200 millones de años a finales del periodo 

Paleozoico y a principios del periodo Carbonircro ("'I.lJ~~h 

1.1 Situación En México. 

(""omo anteriormente se ha mencionado a ultimas lechas se ha incrementado el interés 

de un gmn nllmero de personas hacia cl tmbajo con Tortugas y Reptiles en geneml. Es por 

esta razón que los proresionales involucrados en disciplinas que inciden sobre este recurso 
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natura l, ta les co mo biólogos y vete rinarios, cada vez se especializan más en e l manejo

integra l de estos animales (37)

En nuestro país, es notable el contraste en este sentido. pues la inquietud entre los

partic ulares por posee r este tipo de ani males ha ido en continuo aumento, pero no ha

existido a la par un crecimiento en la investigación de estas especies y la definición de un

marco legal que regule esta actividad.

Lo c ierto es que la exis tencia de esta afición, más q ue una moda se ha convertido en una

importante contribución a ciertas tareas de conservación en virtud de que ya en varias

partes del mundo. este tipo de afic ionados han logrado mantener y rep roducir en cautiverio

especies que se encuent ran al borde de la exti nción cn sus hábitats naturales, o bien que

son sumamente raras (.16.37)

En México esta actividad está sufriendo un rápido crecimiento pero de una manera

desorganizada, lo que ha provocado en muchos casos la sobre explotación y sobre

demanda del c itado recurso, fomentando en consec uencia el tráfico ilícito de este tipo de

animales.

Si a ello agregamos que hay un desconocimiento de la legislación vigente sobre el

particular, la situación en su conjunto impide que exista orden e incluso ética en esta

afició n (36 )

No obstante debe considerarse que es necesario incrementar los esfuerzos para co rregir

dic ha problemática; puesto que esta actividad ya e xiste y por lo tanto es necesario

orientar y apoyar, en virtud de que si se analiza adecuad amente. puede represe ntar un

valioso apoyo en los esfuerzos de conservación de este tipo de an ima les y es por esta razón

que todos los profesionales dedica dos a la herpetocultura debe n fomentar la substit ución

del tráfico de animales silvestres por aquellos reproducidos en cautiverio(3ó.37)
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México cuenta con una gran diversidad de quelonios ya que cuenta con varias eSJX"CIL-s 

para cada habitat. 

Las tortugas por su amplia distribución a nivel mundial y su gran ¡livcrsidad. representan 

animales exitosos en cuanto a su adaptabilidad. ya que a pesar de ser un grupo antiguo 

consta de: 2 subórdenes, 75 géneros y cerca de 273 ~ies en el mundo. agrup<ldas lodas 

ellas en 13 familias. incluyendo a las lortugas acuát icas. IMugas mari nas y las terrestres 

tl.l!>1 

La fauna naeiunal de lortugas esta constituida por 39 espt..'Cies. pertenecientes a 10 

familias. lo cual nos lleva a la conclusión dc que en México posecmos algo más del 13% 

de las especies en todo el mundo. lo que resulta en el primcr lugar a nivel mundial. en 

especies de tortugas. 

En México el fenómeno del endemismo es muy comun (especies que solo vivcn en 

nuestro p.1is) y las tortugas no SOl' la excepción ya que en nuestro pais contamos con nueve 

especies cndémicas. equivalcnte al 22% del total de especies que viven en el tcrritorio 

nacionall J/oI 

1.2 Especies )'rolcgidas Por La Scmarnap. 

En nuestro pais existe la NOM-059·ECOL-200 1. documento normativo que enlista y 

clasifica en alguna categoria de riesgo a buena cant idad de especies de nora y fauna 

Mexicana. 

Funciona como marco legal para la toma de dccisiones sobre conservación y 

aprovechamiento de estos recursos naturales. marcando en los casos que lo ameriten. las 

debidas restricciones para evitar la afectación de muchas especies IJt..N) 
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En esta nonna se manejan varias categorías de riesgo las cuales se describen a 

continuación: 

1. Probablemente eltinta en el medio silvc:stre: esta se refiere a aquellas eSp!..'Cies 

nativas de México cuyos ejemplares en la vida libre dentro del territorio nacional 

han desaparecido. hasta donde la documentación y los estudios realizados lo 

prueba. y de la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos. en 

confinamiento o fuera del territorio mexicano (7'.0.1111 

2. En IJCligro de ellinción: aban::a a aquellas especies cuyas areas de distribución 

o tama~o de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido 

drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat 

natural. debido a factores tales como la destruoción o modificación drástica del 

hábitat. aprovcchamiento no sustentable. en fermedades o depredación entre 

otros. (Esta eategoria coincide parcialmente con las talegodas en peligro critico 

yen peligro de extinción de la clasificación de la U1CN). Hay 10 especies de 

tortugas consideradas como en peligro de extinción 0/0..7'1.1101 

3. Amena;cadas: se considera a aquellas especies o poblaciones de las mismas. que 

podrian llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano pl:u.o, si 

siguen operando los faclores que inciden negativamente en su viabilidad. al 

ocasiOnar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el 

lama('o de sus poblaciones ( ... "Sta categoria coincide parcialmente con la categoría 

vulnerable de In clasificación de la UICN). Existen 4 cSp!..'des de tortugas 

consideradas amenazadas (J.r\.N.M'I1 

4. Sujetas a protección especial : aquellas especies o poblaciones que podrian 

llegar a encontrarse.: amcnv.adas por factores que inciden negativamente en su 
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viabilidad. por lo que se detennina la necesidad de propiciar su recuperación y 

conservación o la ret:upcración y conservación de poblaciones asociadas. (Esta 

categoría puede incluir a las categorías de menor riesgo de la clasificación de la 

UICN). Hay 21 espedes de tOl'tugas en esta categoría a continuación se 

mencionan algunas especies que estan en protección especial: Kino.\"Ierno/l 

OCI/(I/iCIIIII. KillQSIUllQ1II fU'frutI; (pochitoque verde oscuro o chachagua); 

Kino.\'lermm hirtipc.f (tortuga de pecho quebrado. pata rugosa). K;I/o.tlernol/ 

integrum (tortuga de pecho quebrado me.~icana).Staurotypus Iripor<:(I/II.\' (Guau. 

tortuga de tres lomos. Galápagos): Chelydra serpelllil/a (Lagarto. chiquiguau): 

TmdH!lII)".' .\'Criplll ( Jicotea o tortuga pinta) (.16.19.110) 

5. Especie Endémica: es aquella especie cuyo ambito de distribución natural se 

encuentra circunscrito unicamente al territorio nacional ya las zonas donde la 

Nación ejerce su soOCranía y jurisdicción .. A esta pertenece la Gflop"crtl.~ 

jlUlvJ/lwrgiI/OIIlS. tortuga del desierto ¡7<I.1IO) 

Esta nonna enlista en algunas de sus categorías a 35 de las 39 especies dc 

tortugas que existen en el país (.\f>.1<I1_ Ver cuadro #2. 
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Cuadro # 2. Tortugas Mexicanas.

FAMILIA Gé nero Nombre común No de Ilábitos Especies cn '::ndém ieas

especies riesgo

-1---- - - - - - - - - - -- _._- --- - --- - - --- - -------- - - --
Klnostern idae 14 Semi acuátieos 11

Claudius ehiq uiguau Casq uite de Alamos (K. alamos ae)

Staurotypus guau Ca-quito de Herrera (Kherrera ñ.

Casquite de burro (K. h negrumí;

--
Kinosternon casquit e Casquito de Oa xaca (Koaxacae).

Dermatomydldae 1 Ac uát ica s I

--
Dermatemys mawii tortuga blanca

-- -- - -
Trionychidae 2 Acuáticos I

Apalone tortuga dc To rtuga co ncha blanda negra

concha blanda (../. a fer) .

-- - - ----- f-- - - -_._ - -
Dermocbelydoe 1 Marinos I

Dermochelys laúd

coriacea

1---._- - - --- - 1------- - 1--. ._--- -------- ---
Chelonidae 7 Mari nos 7

Chelonia verde

Eretmoc helys carey

Carena caguarna

Lepidoche lys gol lina L Ord (Lep idocÚe(,'s kempii ).

Chely tlridae I Acuáticos 1

Chelydra tortug a lagarto

-- - - -
Emydidae 5 5

.- - -_.._-- _ ._._---- - ---- -_._...__•..__ .
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Cuadro # 2. Tortugas Mexicanas.

FAMILIA Género Nombre No de Hábito s Especies en l.nd érnicas -j

común especie s riesgo

-~-- - -- _.
Terrapenc tortuga de Sern itcrrcstres Tortu ga de Cuatroc i éncga s

caja tTcrrape ne. Coahuila}

Trachemys Jicotea Semiáeuatieos Tortuga de manchas

( Terrape ne nelson ñ.

Geomydidue 3 Semiterrestres

Rinoclemmys Sabanera Tortuga payaso (R. rubial.

¡---l-. ._-----
Testudinidae 3 Terrestres 3

Gopherus tortuga del L ______._____.desierto

-
IJ6 .79)

1.3 Clasificación Taxonómica.

Las tortugas pertenecen al grupo de los amniotas los cuales tienen la característica de

que durante su desarrollo, el embri ón está cubierto por el amnios, en cuyo interior se

encuentra el líquido amn iótico. Al ser esta caracIerística común también a aves y

mamíferos, todos ellos reciben el nombre de amniotas (8.11.23.29.43 )

Pertenecen al linaje de los Anápsidos (Griego, an, sin + apsis, arco), se caracterizan por

un cráneo sin abertura temporal detrás de las órbitas (42.70.76 )

Las tortugas pueden dividirse en 3 categorías (todas son llamados comúnmente

tortugas).
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1.3.1Tortugas de agua dulce o terrapine s y las especies relacionadas (incluyendo a las

tortugas de caja). Estas pueden ser identificadas por sus patas, las cuales tienen

muñecas y talones flexibles y normalmente dedos diferenciados por lo general son

palmeados y con garras afiladas (6.52 )

1.3.2 Tortugas verdaderas. La mayoría de estas tortugas son nativas de áreas con

veranos calientes y secos . Sus patas en general no tienen movimientos perceptibles de

las muñecas o talones, ya que estas articulaciones se encuentran rígidas. Los miembros

anteriores poseen grandes uñas, las cuales son romas debido a que los animales

caminan de puntas sobre estas uñas. Los miembros posteriores tienen la planta plana

semejando la pata de un elefante (6.52)

1.3.3 Tortugas marinas. Todas son especies de agua salada, que poseen pies parecidos a

remos o aletas en los cuales los dedos son escasamente distinguibles (ó .521

Las tortugas se pueden clasificar también de a cuerdo a la retractibilidad de su cuello,

ya que la mayoría de las tortugas tienen la capacidad de introducir verticalmente su cabeza

en el caparazón; el resto sólo la puede doblar lateralmente. En relación a este criterio se

han establecido 2 grandes grupos de quelonios:

A)Tortugas Cryptodiras o tortugas de cuello vertical: Las tortugas Cryptodiras, son las

que retraen la cabeza dentro del caparazón.

En este grupo encontramos unas 150 especies diferentes de tortugas, las cuales presentan

una gran variedad en su distribución y comportamiento. Algunas de estas tortugas viven en

los océanos, apenas pisando tierra después que salen del huevo. Otras se han adaptado a

vivir en los desiertos. Y muchas son serniacu áticas, viéndose les en los ríos y estanques de

agua dulce .
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[)entro de eSIl' grupo se encuent ran las siguienh.'s especies: tOrtuga de ca(XIrJl.ón l.i'-ll. 

Tortuga marina (('Iwlunia lII,nla,(. el/rel/a COr('lItI. Ert'/II/(K,;lw(¡'s i/l/hrinlla). Tortug;J de 

ca(l.1raLon suave. Turtuga de capard7.ón blando (I/:l'/lIIi.l' .~jJiflifi'/'II.\"). Tortuga l.aúd 

(DemIfH:he(¡'. c"rilILWI). Tortuga dc ciénaga. Tortuga I' luI'ial (lJu/tl1!lIr bll.\ka). Tortuga 

Centroamericana. Tortuga macrocéral:t. Tortugas semiaeuátieas (rrad/('lIt\ ',~~crif1/<I. 

KimJS/t'/'IIOII .I'{J. Nhillf/(:J¡:/l/y.~ sp).Tortugas Terrestres (7rrrlll"I.'IW .1·lJ. 0ho{lltt'fll.\' ,\I')(~~ ) 

13) Tortugas 1'/ellrodim.1 o tortugas de cuello lateral: estas tortugas esconden la cabeza 

donlando el largo cuello l:tteral al cucrpo. Es importante señ:llar que dcntro de las 

f'ICW(1(IirC/s existe un pcqucllo grupo que in troduccn primero ligeramente la cabczll este 

grupo C~ el de los f'elo/l/edll.l'idtlf'. 

Este mecan¡~lno de retraimiento es sin duda sólo una de las caracteristieas que pcmliten 

distinguir entre los {'f)'fl/'J(/ira y los fleIlN/(!im. ya que las l'elml/('(llIsit/(/(' se comportan 

como I'crdaderJs tortugas de cuello lateral d .. -sde el punlO de visl¡¡ an¡¡tÓmico (~~(>;<I 

I >entro {k las ""I"/I/"¡}II.\·it/"e (L'Spccies no existentes en Mé:I:ico) se encuentran: 

t.'1IIJ'llllra hr(/lId"r/¡onli. Emydllm ulber /i.l'i. 

IJlmycl'f1hulu. (de los cuales la li terJtura no maneja los nombres comunes) ,;:o". 
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1.4 Caractcr ist icas Taxonó micas De Las Tortugas.

Las tor tugas desde su aparic ión en la tie rra hasta la fecha han ten ido muy pocos cambios

en su morfología primitiva. Ver cuadro # l.

CUADRO # 1. Ca racter íst icas Taxonómícas Oc Las Tortugas

CATEGORIA _'[~~_---lQESCR IPCI~~_. ____ ~..
Reino Animalia IAnimales: Sistemas multicelul ares -

I ••• . .. ~

- - --- - --- - - I nutn~)J1 por mgest~n_._ _ _____
Filo _~·/~~:/( lt: ._. _ Jis;~~~.oS~_~_~ i~~~: cO~~~:~~~___ _._.J
-- --_ .--- --,_. -----_._ . .

Subfil o Vertebrata IVertebrados: Ca rdados con co lumna i
verteb ra l.

C lase Reptilia Reptil es: Vertebrados exotérmi cos co n Ipulmon es desarrollad os
Subclase Anansida A nápsidos I
Orden Testudines Tortugas J

( ..19)

2. Anato mía.

2.1. Siste ma Tegumentario.

La pie l y las la neras de los reptiles se adapt an bien al ambiente seco que sue le darse en

tierra firme. Su tegumento presenta tres característ icas. la presenci a de escamas. la

renovac i ón periód ica de su epidermis. la muda (aunque en tortu gas no hay una auténtica

muda. se ha demostrado que so lo se presenta en algunas tortugas poco des pués de nacer ) y

el que raramente presenten glándulas.

La piel está formada por una epid ermi s y una de rmis conj untiva. En la epid erm is pueden

distinguirse cuatro capas. el estrato profund o. el intermedio. el córn eo y la epid ermi s

superfi cia l (ausente en quelonio s) ( 52.1.6 .9-1)
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El tegumento de los reptiles presenta numerosas terminaeiOfle$ nerviosas que son 

elementos relacionados con el sentido del tacto. los cuales registran el medio ambiente y 

las in vasiones en el exterior del animal. Estas tenninaciones pueden ser libres O c~tar 

agrupadas ronnando órganos espcciali7.ados. que terminan en un botón 16/11 

Las terminacionl'S libres se encuentran en todos los grandes grupos. Dentro de estas 

tenninaciones nerviosas libres yencapsuladas. se encuentran los receptores del dolor y 

temperatura. Las neurolibrillas agrupadas en haces en la dennis atraviesan la capa 

pigmentaria subcpidennica. pierden su vaina y se insinúan entre las células de la capa de 

Malpighi. a nivel del estmto intenm,:dio toman una dirección paralela a la superfic ie, se 

rdmifican y a lcan7.an [as proxim idades de la capa córnea donde forman un grueso botón. un 

corpusculo táctil. Los mecanorcceptores son sensi tivos a la presión y al tacto. y están 

localizados si lnultáneamente en la piel. Los receptores de presión pueden tambien percibir 

la temper.lIura. En adición de receptores del dolor y la temperatura.. varios tipos de 

mecanorcceptQfCS intra epiteliales registran la presión. tensión o estiramiento de la piel. 

Los órganos especializados son ct resultado de la agrupación de células sensoriales que 

suelen salir en pequeñas depresiones de una escama. en algunos casos participa la dennis y 

tienen misión t3ctil (~ 1 . ~.,"",1 

2.2. Aparato Locomotor. 

l.as tortugas ~rtenccen al grupo de los que lonios earaeteri7.ados por un caparazón, el 

cual sirve para su protección. Esta estructura es una caja ósea. que hace a los quelonios 

más pesados y apara tosos que algunos OlroS reptiles de una longitud corporal similar. 

respecto a los euak~ talllbién tienen más capacidad para allllacenar comida y retener a~ua. 

En la mayoria de los quelonios el plastrón (capara¡;ón de la parte ventral de la tortuga) y 

15 



el espaldar óseo están rccubienos por una capa intema de hueso y una capa externa de 

queratina que varía en grosor desde unos 5cm en tortugas de agua dulce centroamericanas 

(lJermalemys), esta capa de queratina se va sucediendo bajo la vieja a medida que la 

tortuga crece y envejece (U .o~ 

En el espaldar aparecen 5 placas o escudos centrales desapareadas, que son denominadas 

vertebrales ya que a..bren las 10 vencbras, con hileras aparejadas de cuatro pleurales al 

lado, denominadas costales. Las placas pequeñas alrededor de los extremos reciben el 

nombre de marginales. En un número reducido de especies se encuentran unas pequeñas 

placas supra marginales entre las pleurales y marginales. Existe una sola placa en la nuca, 

normalmente pequeña., desapareada en el extremo anterior y una gran placa supracaudal 

encima de la cola que en ocasiones esta dividida. 

Las placas del plastrón están dispuestas en 6 pares denominados guiar, humeral, 

pectoral, abdominal, femoral y placas anales. Las placas pequeñas de los puentes cerca de 

las extremidades anteriores se denominan axilares y las inguinales se encuentran delante de 

las extremidades posteriores, (5,29.S2~ Ver figuras #1 y #2. 
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Figura # I Placas Del Espaldar.

De lanuca

Extremoca~
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Fig #2 Placas Del Plastrón.

11"t1 I?' rq u l,=tf

/

Inlr amar ~~n31

( 46 )

Las tortugas de caja (Terrapene carolina) tiene un plastrón articulado. formado por 2

partes móviles que pueden ser plegadas. contra el espaldar tan fuertemente que no se puede

meter ni la hoja de un cuchillo entre las mismas placa s del caparazón. Algunas tortugas

com o la Chelydra serpe ntina (también conocida como tortuga mordedora. Chiquiguau o

tortuga lagarto). ticnen caparazone s reducidos. de tal manera que al retraer la cabeza y las

extremidades a fin de protegerse es totalmente imposible pero. sin embargo. tienen otro

tipo de defensa temible como indica su nombre, ya que son totalmente carnívoras. devoran

peces, ranas. aves acuáticas y prácticamente cualquier cosa que se ponga al alcance de sus

poderosas mand íbulas (R I)
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El cinturón escapular completo y la pelvis esti.n incorporados en la concha ósea. 

estructura anatómica que solo se logra en estos animales, el cinturón del hombro, se 

compone de una escápula, acromion y coracoides y proporciona una fosa para la cabeza 

del húmero. 

En las extremidades anteriores, distales al húmero, se encuentra el radio y la ulna. El 

carpo se halla en flexión craneal de la extremidad y debajo de esta, en dirección hacia fuera 

y abajo, esti.n los dedos. El cinturón pélvico, al igual que en los mamíferos, posee un 

acetábulo profundo en el cual se encuentra la tibia y la fíbu la, Jos huesos del tarso, de 

metatarsos y falanges. 

Cada dedo posee un solo hueso metatarsal; el primer dedo y el quinto tiene 2 falanges, 

mientras que los otros tienen 3. en especies acuáticas los dedos de las extremidades son 

palmeados (concavos) (',4 Ver figura #3. 

Figura#3 . Esqueleto De La Tortuga. 

~IICO , Alota T JJtl1ege ti! Of98'OS del 3I&eml nerv()!O (en' 

cerillO y Of9ano oe lOs ;«tdOC) Y p;u1Ds Cl4 m ,¡;tilmas <IgrI'. 
»1IOS r ~flj()r(l . 

Q)1I1WU1 .... r.t ISlA !lJ t:ld iII K::Udo del Ulesq¡e!1!kI 
f.b c~ l'fI .. alíO hrcCn di! !D5I81 

CQsIIIIs; i~n en IillorJTlEÜn ~ e$pak:ilr del r.~r~
rÓl' 

C*lk!r. p!lll 1IiI .. : '5 ~ oomiMmCle b~ m@mbm p'lI"c,,~ 
kmI,¡ cn ll'u sá"l oJ:IitoItas fD l!I C¡p<I'iUÓ~ oseJ T q..e' 
dill irrl:.m en $U i!ieoor 
B res» de oYI'b!s eli~ sa ilrm3:b ¡:c.I1:I! m'3o'1'r:lS 
t¡¡e!lO:!. en íI\'ts y mrrf~ 
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En las tonugas la cabcJ.a yeuello rctraetil no solo les brinda protección si no también les 

ayuda a desgarrar sus alimentos. ya \.jue por lo general las tonugas empujan el alimento con 

las extremidades anteriores tirando sobre esta con la cabeza. 

Los músculos u!'3.dos para la retracción dc la cabeza son largos y en fom1a de banda. 

EsIOS se originan fijos sobre las vértebras en la base del cuello y dentro del caparazón e 

inSl..'nados en la fosa supratemporal y sobre la cresta supraoccipi llll 13~1 

2.3 Sistema Nervioso. 

El encéfalo es pequeño. nunca cXCI.:tlc del 1% del peso corpor.!!. pero su cerebro es 

mayor que el de un anfibio por lo que son capaces de aprenderse los trucos de un laberinto 

casi tan rápidamente como las r'Jtas l~l) 

Tienc un traclo olratorio cono y su hemisferio cerebral es un poco pequeño. 

El cordón espinal t.'"S considerablemente corto ) las ramas dorsales de los nervios 

cspinalcs son pequeñas ya que la masa muscular es escasa. Las ramas ventrates de los 

nervios espinales siguen el arco del c.1parazón (31) 

2.3. 1 . Órganos De Los Scntidos. 

Los órganos de los sentidos como su nombre 10 iodiea proveen al animal de sensaciones 

como hambre. frio. calor. Sl:"d, cte. 

Son sensores externos e internos y están io tegrados directamente por el Sistema 

Nervio~ o indircctaolente por las redes autónomas o periréricas. Los ojos. oidos y nariz 

son obvios receptores externos. Los receptores de presión de la piel son receptores 

¡oternos, tales como los propio receptores de las coyunturas y músculos ('1-11 
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2.3.2 Oídos. 

El aparato auditivo de las tortugas parece no estar muy dcs.1ITo llado. Carecen de la p¡irtc 

llamada oído cxtcrnO (.~1 

Los oídos 50n estructuras pares. un.1 11 e<lda lado de la cabeza justo encima y illrás de la 

articulación de la mandíbula inferior. cada o ído esta constituido por una porción cxtema. 

media e interna (~JI 

Los oídos tienen dos fu nciones: oír, la recepción de onllas de sonido y balance. la 

detttción de posición y movimientos de la cabeza del animal (q4 ) 

El o ído esta constituido por escamas discretamente alargadas o varias escamas pcquellas 

011 

El oido extcmo es una escasa depresión dcltimp"no o pu .... de cstar auscnte (QJ\ 

El oído medio contiene d hueso y la unión muscular. ¡n(cm.unen(e el oído medio esta 

comunicado con la faringe. a travcs de la trOnlp¡i de Eustaquio . 

Dentro de la cavidad timpánica esta e.~tendida la eolumela. la cual transmite vibraciones 

l'C{: ibidas en la membrana timpánica a la ventana oval con lo que la vibración producidas 

por las ondas sonoras se transmite a los nuidos del oído interno y por lo lanto al ó rgano de 

Curtí. s ituado en la cóclea. La eolumela de las tortugas es la rga y de apariencia similar 3 la 

de las 3ves (1I.5 1.~'>"1 

El oído interno es un saco membranoso lleno de nuido, contiene rcccpLOres 

sensoriales sus¡x.'ndidos en una cavidad llena de nuidos de la capsul.1 oCíea eartil .1ginosa 

u ósea. este se eOlleda con el oído medio di rtt lamcnll' .1 traves de la collnuel3. por 

detrás y enc ima dd ángulo posterior de la mandíbula y llega al tímpano. el coal es 

muy difici I de det,:e tar externamente , ; ".'141 
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I'ara compensar su poca audición las tortugas poseen un buen sentido del o ltato. visión 

aguda y una percepción de Jos colores tan buena corno la de los seres humanos 12'1.42) 

2.3.3 Ojos. 

Las tortugas presentan ojos pcquei\os.. situarlos lateralmente y sus movimientos son 

limitados e indcpcndientCS I(oo(,) 

El g lobo ocular es grandc y esta cubicrto por capas de cscamas o piel menos escamosa. 

dependiendo de [a especie 011 

La estructura dc los ojos es similar a la de todos los vertebrados. La retina es soportada 

por la esclerótica. un tejido conectivo denso (94) 

Dentro de la esclerótica en el hem isrerio anterior del globo ocu lar hay una serie dc 

ósiculos óseos ( 15 placas). los cuales dan rigidez al ojo. a estos se les denomina anillo 

cscreral completo y están bicn desarrollados en particular en tortugas acuáticas. el resto de 

la esclerótica es cartilaginosa OI-""~ 

La pared externa del globo ocular es de rorma de vaina. La cornea tiene una curvatura 

que es continuación de la esclerótica además es una parte transparente de la vaina extema. 

si tuada sobre un boquete en la retina. el cual permite la entrada de la luz al ojo. Detrás de 

la córnea existe un lente esrérico. el ¡,;ua l esta sujeto por una serie de fibras. estas extienden 

perircricamente a la unión de la córnea con la esclerótica. La cantidad de luz quc pasa a 

trJvés del lente y sobre la retina es regulada por el iris. la cual es dcli¡,;ada. pigmentad:l y 

está situada at rás de la córnca. La pupila es una abertura ccntral. la cual se puede dilatar 

(abrir) o contraer (cerrar) por los musculos periféricos. El ojo mantiene la rorma esférica 

por la prescncia de fl uidos. llamados humor vitreo el cual está en la cavidad posterior al 

lente JI el humor acuoso. a l rrente dcllcnle ("" ..... , 
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El sensor o superficie que registra la luz no es la superficie más interna del ojo . En

cambio la capa más interna esta constituida por axones de transmisión, que transmiten

impulsos al nervio óptico y la capa siguiente contiene conectores neuronales que

transfieren los impulsos desde el receptor de la ca pa celular adyacente.

La capa profunda adyacente a la esclerótica contiene las células de pigmentac ión.

La pupila puede ser redondeada, elíptica y comúnmente se orienta verticalmente, aunque

en algunas especies es horizontal.

El globo ocular y lente en reptiles son comúnmente esféricos. Las tortugas tienen una

retina doble (bastones y conos) al igual que otros vertebrados y poseen conos simples y

dobles y un tipo de bastones. en su mayoría esta formada por conos, salvo en las especies

crepusculares que poseen numeroso bastone s ( 66.~4)

2.3.4. Órganos Nasales .

El sentid o del olfato en los reptiles tiene gran importancia en la búsqueda de a limento y

en su comportam iento sexual y reside en las fosa s nasales (66)

En los reptiles cada órgano nasal consi ste en una nariz externa (la cual esta constituida

por dos fosas nasales con dos cavidades simétricas, que están encerradas en las cápsulas

nasa les). un vestíbulo y una cavidad propiamente dicha . un dueto nasofaringeo y una nar iz

interna (66.~4)

Estas estructuras sirven como pasaje del aire y son zonas con epitelio no sensitivo. El

censor o epitel io olfatorio se sitúa principalmente en el techo y la pared anted orsal de la

cavidad nasal. Estas cavidades y pasaje s son modificaciones variable s en los diferentes

grup os de reptile s. El vestíbulo es un tubo corto en tortuga s. Las tortu gas no presentan

concha s 1'.'-1 1
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2.3.5. Órganos Sensit ivos Internos.

La mayoría de los órganos sen sit ivos internos son los órganos propio receptores los

cuales están implantad os en los músculos. tendones. ligamentos y coyunturas. Estos

órganos registran la tensión y el estrés en el sistema músculo esquelético y permiten al

ce reb ro el movimiento coo rdinado dc extremidades y el cuerpo. durante la locomoción y

comportami entos estacionarios. Los propio receptores presentan una diversidad estructural

desde terminaciones nervio sas simples a co rpúsculos especializado s (941

Las papila s gustativas se localizan en la lengua y dispersas cn el epitelio oral (66 .94)

2.4. Sistema Respirator io.

La respirac ión de los rept iles es pulmonar. y los pulmones se encuentran adheridos a la

superficie dorsal interna del caparazó n.

Debido a la ausencia de diafragma y de movimientos de la caja torácica (pue sto que las

costillas están fusionadas). la inhalaci ón y exhalación del aire se realiza mediant e

mecanismos que aún no han sido muy bien aclarados. diferentes a los de los demá s

vertebrados terrestres : entre ellos se sugiere la acción muscular que pudieran ejercer sobre

las vísceras los movimientos que se reali zan durante la exte nsión y retracción de los

miembros al caminar. o bien al ser alojados dentro del caparazón. ya que el aire es

impul sado al contraer los músculos de los flancos de las extremidade s para así expandir la

cavidad corporal. La exhalaci ón de aire tambi én es activa y se real iza desplazand o hacia

atrás cl cinturón pectoral dentro dcl caparazón para as í.comprimir las vísceras y forzar e l

aire fuera de los pulmones.
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Se sabe que algunas de las tortugas de agua dulce (". f.!r .. la familia T ryonicllillae) durante 

las inmersiones prolongadas son capaces de absorber oxigeno a través del tejido papilar 

vascuJarizado de la boca y del que tapiza la cloaca. Las tortugas dulceacuicolas. con 

respiracióll acuática pareial. p<:rmanC"Cen sumergidas bajo el agua durallte varios días sin 

Ilecesidad de salir a respirar aire. sicmpre y cuando se mantengan casi inmó\liles. ya que 

cuando están acti\las deben respirar por sus pulmones con mayor frecuenc ia. (~.N.~2.5~1 

El paSO respiratorio incluye la nariz externa. cámara olfa~ori3. nariz interna. ca\lidad 

bucofaringea. glotis. luringe. tr.íquea. tubos bronquiales y pulmones 1~5j.3.'I41 

La glotis. es una mma en el piso de la faringe. es una rama que controla el paso del aire. 

L1 glotis y otros 2 o 3 cartílagos. lonnan la laringe la cual es una estructum 1l1bular 

simple en la mayoria de los reptiles. la laringe es cI comienzo de la trlique3. la cual es un 

tubo rígido compuesto flOr anillos cartilaginoso~ completos. 

La tráquea. es un tubo que se mantiene abierto gmeias a anillos cartilaginosos completos 

en su mayor parte en quelonios y es alilrgada en algunas tortugas. eSlá se eXlicnde haciil 

abajo del cuello. debajo del esófago y se bifurea en un par de bronquios. lo~ cuales 

penetran en el pulmón. Las tortugas tienen pulmones di\lididos mediante particiones más o 

menos incompletas. compuestos por muchas cámaras. los bronquios se extienden en cada 

pulmón y se dividen en \larios bronquiolos hasta alcanzar a los al\léolos: en algunas 

tortugas el pulmón es mas parecido al de los mamiferos y en el caso de las tortugas 

marinas presentan mas musculiltura para que rnediilnte la contracción pase aire de un 

pulmón a otro con lo que pueden balancearse en el agua sin mO\ler sus extremidades. En el 

caso de 13s tortugas acuaticas pueden rcspir..ar también iI nivel bueofaringco y a tnl\"cs de 

los "asos cloaCilles. imcrC31l\binndo u este ni\lcl l~.~j 



En tortugas de caparazón rígido. los músculos abdominales posteriores y varios 

musculos del cinturón p .. !ctoml se expanden y comprimen la cavidad corporal para la 

respir.lción .. 0/.11' 

En las tortugas cuyo caparazón no cambia de volumen, son muy duros los movimientos 

realizados por sus extremidades pero sobre todo por su cabeza y cuello que fuerzan la 

entrada y salida del aire (1061 

2.5. Sistema Circulatorio. 

En los reptiles los cambios sucedidos por la transición dc ambientc. de uno acuático al 

terrestre. incluyc la modificación de la ronna cn que se obtiene el oxigeno a partir del aire 

atmosférico. Debido al uso de pulmones para poder respirar en tierra. se necesita 

adicionalmente una circulación sanguínea eficaz para el transporte del oxigeno. El 

desarrollo de esta circulación lleva consigo cambios cn la cstructura del corazón para 

adaptarse a los nuevos hábitals, además de toda la red dc venas y arterias en el cuerpo. la 

sangre transporta. además de las células sanguineas (eritrocitos. leucocitos y plaquetas). 

sales. proteínas y otros compuestos fisiológicos. Una característica de los eritrocitos 

(glóbulos rojos) es que son nuclcados (I l.m 

En todos los reptiles hay una mezcla de sangre a nivel ventr icular. el grado de mezcla 

depende de I~ situac ión ambiental. temperatura. i nsol~ció!l. ~I tit ud; y de los requerimientos 

fi siológicos que se den IMI Ver figura #4. 
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Fig#4 Sistema CirculalOrio 
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El corazón de las tortugas es tricavilario. posee dos aurículas (dcllX:ha e izquierda) y un 

ventriculo. El velllriculo est:, subdividido en tres pcquei'\as camaras o cavas (cm'II/11s) las 

cuales dc izquierd3 a dercch3 son llamadas (;(II'/lm arlerioso. ClNum \'('IIO-I'tl y C(lI'lIm 

flllfmmwr I , QJO.lJ.1~) Dado que las tres cámaras no l.:slán separadas totalmente por paredes 

musculares y la contrncción c3rdiaca del ventriculo es de una sola fasc (no hay diástole ni 

slslole). la s:mgrc que esta oxigenada (sisl!:mica) y la desoxigenada se mezclan y sakn 

simultáneamente a través dI.' tooos los troncos ancriales (."1 

La auricula dcn..-.:ha rL-.:ibc Silngre venosa. carboxigellada desdc los sellOS VCIlOSO~ y es 

vaci .. da Cn el cm'/lm n'ffiJ.WJ del vent riculo. La aurícul;! ízquierda ft.-.:íbc sangre ~cnos.a 

dcsox igenada desde los pulmones por 1:1 \ '13 de la vena pulmonar) cs \'aciada en el 
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ClTVU/JJ arlerio,w porque los tres ventriculos están comunicados por los (·lIl'WJJ. y la 

contracción muscular de los ventriculos es un paso simple. de sangre mezclada oxigenada 

y desoxigenada y la salida simultanea de la sangre por todos los troncos arteriosos. Ln 

sangre en la cavulII¡J/IlmOJUIr fluye en cltronco pulmonar)" la sangre del r:avllm \'('1111.\"(/ en 

las aortas ('1 .... 1) 

El miocardio del corazón de los rcptiles esta compuesto por capas internas esponjosas y 

otra capa compacta. La capa esponjosa e~ rrecuentemente totalmente gruesa y tiene una red 

sinusoidal de espacios sanguineos lineales por el endotelio. 

Esta red comunica de las cámaras del corazón. La capa compacta del miocardio cs 

suplementado por la c irculación de la arteria coronaria O(¡ 

2.6. Aparato Oigeslivo. 

El aparato digestivo empieza con la boca. quc carece de dientcs y en su lugar presenta 

una adaptación de un estuche córneo el cual es una estructura que cubre las fauces y en 

a lgunos casos es muy robusta y eortante. incluso en algunas especies depredadoras es 

ganchuda t2'lJIJ(.6!>J 

En la cavidad bucal se loca liza la lengua que es corta carnosa. blanda. easi inmóvil y de 

mínima ayuda durante la ingestión de la comida. Detrás de la lengua se encuent ra la glotis 

longitudinal en fomla de ranura (que divide el princ ipio dd tubo respiratorio del canal 

alimenticio) y el corto espacio del c~fago (de paredes muy delgadas y ricas en glándulas) 

el cual sigue la curvatura de las vértebras cervicales por lo que es importantc quc el 

cuello esté extendido antes de pasar una sonda gástricn o csofá gica 1St 

El esófago se une al cardias del estómago que se sitúa después de la superfic ic ventral 

del hígado. en su lóbulo izquierdo. 
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Al estómago le sigue el intestino delgado en el cual se difcn.:ncia el duodeno (es 

estrecho). en donde desembocan los conductos hepático y pancreático. a continuación el 

resto del intestillo delgado que desemboca en el col6n. entre ambos y c .~céntricall1cnle se 

loca liza una dilatación. el cicgoll'Q,JI ...... 

En su parte distal el tubo digestivo dcscmlxx:a en la cloaca a traves de lUla dilatació n. el 

caprodeo: en la cloaca hay tina imponante absorción de 111000 que las heces salen muy 

sól idas \S.2'I,JI.I">' 

El recto es la porción del in test ino grueso que se conCi.:la COI1 la cloaca. en la cloaca 

además del caprodeo exislcn otras cámaras: el urodco en el que desemboca el sistema 

urogcni tal. y el proclodeo. carnara finaL a troves de la cual salen todos los productos al 

exterior \11 ~I Ver figuras #5 y 6 . 

Figurall 5. Esquema Del Aparato Digestivo Y Sistema Urogenital. 
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FigurJ II 6. Esquema desde vista velllral donde se ha eliminado la vejiga para permitir la 

visualización del tracto intestinal, separando el lóbulo derecho del higado para poder 

observar la vesicula biliar. 

"lO 

El paso de la comida desde el esófa go al eslómago y desde este al intestinu es h;Istantc 

lento y:l 4uc en e l easo de las tortugas galápagos (T('.\'IIl(linidll.~ y cIIIMido.\') por cjemplo. la 

CClmida (lCnnancee cn el esótago más dc 3-4 horas (este órgano se comporta e()mu 
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un almacén temporal) y pam IIcgar desde el c~tómago al intestino delgado se emplean otras 

8-10 horas y la digestión se complcta en un promedio de 72 horas !:"<l 

Es por esta nl7im que se recomienda alimentar a las to!1ugas acuáticas y tcrrestres 

diariamcnte o cada tercer día y en el caso de especimenes más grandcs sólo una vez a la 

semana (~l 

2.7. Sistema Urogenital. 

El aparato excretor está compuesto por 2 ri,iones. los cuales son grandcs y lobulados. dc 

color rojizo. mctanéfrieos. el asa de Henle es relativamente cona (lo que es incapaz de 

producir orina más concentrada que su propio fluido corporal) y están bajo la cavidad del 

capar¡¡zó n. cn cl cxtremo caudal de la cavidad corpoml. Una proyección de los riílones se 

encuentra bajo la linea de sutura que une la tercera y la cllana placa pleural. De cada riMn 

!;ale un uréter cono que pcnetm en el seno urogcnital (S_"I.}L~1.S1.toto.'1l1 

En los reptiles en general se ha desarrollado un cambio impo!1ante . ya que se ha 

originado 1a urieotelia. que supone una notable economia de agua en la excreción de los 

metabolitos dc los compuestos ni trogcnados y quc pennite el desarrollo dcl embrión 

eneerrJdo en el huevo y con una limitada disponibi lidad de agua. 

La orina es diminada en lorma sólida o semisólida excepto en tortugas que tienen gran 

cantidad de agua a su disposición. por lo que tampoco eliminan exclusivamente ácido 

úrico. sino amonio. urca e incluso otros productos como aminas y purinas '~.~:.fo!< .".I1 

Las tortugas son ovíparas. con fecundación interna e incluso las fonnas marinas 

entierran sus huevos amnióticos en la tierm. 

Se molestan bastante en la construcción de sus nidos. pero una vez que los huevos han 

sido depositados) eubicnos las hembr3S los abandonan \~:! 
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Las tortugas presc:ntan huevo cleidÓtico. el cual es una caja pr:icticamenh! im ¡xnneablc. 

en la que el embrión se desarrolla en completo aislamiento del medio estemo. el huevo 

contiene sulicientcs nutrientes. sales yagua para mantener al embrión durant.: su 

desarrollo. El agua pu.:de estar presente en forma de grandes cantidades de lípidos que 

pueden scr metaholizados para la producción de energía y agua. o en Conna de agua 

contenida en proteínas totales como la albúmina de huevo. 

El huevo cleidót ico presenta el problema de escreción de nitrógeno. Las celulas 

metaboli,..antes del embrión producen amoniaco. el cual no puede pasar por el cascarón 

impermeable. el animal qut:: utiliza el huevo eleidótieo para proporcionar agua al embrión 

debe ser uricotélico l~JI 

El ácido urico puede la rmarse y depositarse en fonna insoluble en e l huevo s in que SC:3 

tÓsico. La urea requerida mucha agua para la solubilización. y la hipcruremia es tósica 

para los tt::jidos dc la mayoria de los animales. 

El fu ncionamiento de los huevos cleidóticos a la vi ... iparidad implica a iras adaptaciones 

ya que se requiere de la fertilización interna además los huevos pueden depositarse lejos 

del agua. La utilidad del huevo eleidótieo es la de facilitarle al embrión la e liminación de 

los desechos metabólicos ya que esta representa un problema mayor en los embriones que 

en los adultos ~9}1 

Las hembras presentan un par de Ovarios. los cuales son el órgano reproductor 

femenino. Son los encargados de la producción de óvulos y están localizados sobre y a los 

lados de la vejiga. Tienen Oviducto. el cual tiene la función de conectar a los ovarios con 

la cloaca. y dcspucs de la monta es el lugar donde se lleva a cabo la feni lización de kl$ 

óvulos. tambiéll en este se producen los eomponenh .. 'S del huevo. Tambien presentan un 

mágnurn e istmo ~ todos son sim¡larcs a los de las avcs (4JII Ver figura # 7. 
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Figura # 7. Aparato Reproduc tor De La Hembra.
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Las hembras además presentan una Veji ga urinaria accesoria, la cual es un tubo de

conexión entre los ovar ios y la cloaca. Después de la monta, los espermat ozoides del

mach o fertilizan los óvulos. Luego de la formaci ón complet a de los huevos. éstos

continúan descend iendo del oviducto hacia la cloaca para la ovoposición (4)

Los machos presentan un pené. el cual sirve para el paso del semen del macho a la

hembra, un par de testículos los cuale s son el órgano reproduct or del macho . estos

producen el esperma y están localizados sobre y a los lados de la vej iga. Los testícul os son

similares a los de las aves (4 .66 ) Ver figura # 8.

El dueto deferente (dueto mesonéfrico) pasa a la cloaca, paralelo a el uréter en cada lado

(311
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Figura #8.Aparato Reproductor Del Macho. 
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Los espennatozoid<.-s pueden pennanecer vivos en el interior dc la cloaca de la hembra y 

recundar las puestas que realjzan las hembras en ailos suces jvos. Este fenómeno se ha 

estudiado bien en tortugas marinas (61.>1 

Una característica de la reproducción es que la temperatura del nido detennina el sexo 

de las crias. Las bajas temperaturas en la incubación producen machos. mientras que las 

altas temperaturas producen hembras. Todos estos reptiles dependientes de la temperatura 

carecen de cromosomas sexuales t!.~.29.' ~l 

V. DIMORFISMO SEXUAL. 

Todas las especies de rept iles poseen distintas adaptaciones a su medio y al modo de 

apareamiento que llevan a diferentes sistemas de dimorfismo sexual lb! A<I. 

Machos: la abertura de la cloaca se local i1.a externamente al borde del plastrón y en 

machos es mas estrecha esta abertura pero más escotada. la cola es más larga y gruesa que 

en las hembras ya que en su interior se aloja el pené. en tortugas terrestres y de caja. 

34 



or ,f'ClC~i 

U'lIla:lCS¡ 
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(42). 

Los espermatozoides pueden pennanecer vivos en el interior de la cloaca de la hembra y 

fecundar las puestas que realizan las hembras en años sucesivos. Este fenómeno se ha 

estudiado bien en tortugas marinas (66) 

Una característica de la reproducción es que la temperatura del nido determina el sexo 

de las crías. Las bajas temperaturas en la incubación producen machos, mientras que las 

altas temperaturas producen hembras. Todos estos reptiles dependientes de la temperatura 

carecen de cromosomas sexuales (1.4 .29.42). 

V. DIMORFISMO SEXUAL. 

Todas las especies de reptiles poseen distintas adaptaciones a su medio y al modo de 

apareamiento que llevan a diferentes sistemas de dimorfismo sexual (6 1.89) 

Machos: la abertura de la cloaca se localiza externamente al borde del plastrón y en 

machos es más estrecha esta abertura pero más escotada, la cola es más larga y gruesa que 

en las hembras ya que en su interior se aloja el pené, en tortugas terrestres y de caja 
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el plastrón generalmente es cóncavo, lo que les permite colocarse sobre la hembra al 

momento de la cópula (ver figura #9). en varias especies de tortugas de agua dulce las uñas 

son extremadamente largas en los miembros anteriores, algunas variedades presentan 

tubérculos sexuales en la parte inferior de la mandíbula. en las especies palustres 

(Trachemys .Ip. Podocnemys sp) los machos son más pequeños que las hembras. en cambio 

en las especies terrestres y marinas son los machos los que alcanzan mayor tamaño. Pero 

para diferenciar los sexos el tamaño no es en muchas de las ocasiones un buen carácter. ya 

que en el interfiere la edad (5.M5.66). 

Figura#9. 
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Hembras: la abertura de la cloaca se localiza en el borde del caparazón, la cola a 

menudo es más corta y delgada. en las tortugas de agua dulce y las de caja el plastrón es 

plano ( 6 ) 

En quelonios se puede identificar el sexo, previamente al apareamiento debido a que 

puede haber luchas entre los machos. otros factores que nos pueden ayudar a distingu ir el 

sexo del quelonio son: el ruido producido por los machos al chocar su caparazón sobre el 

suelo y los mordiscos que dan en las patas de los otros individuos. destinados a 
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inmovi lizar a las hembras para poder real izar la cópula (66)

Las tortugas son prácticamente mudas, aunque muchas llegan a emitir soni dos co mo

gruñidos du rante e l aparea miento (~<).4 ~ )Ver cuadro # 3.

Cuadro#3.Dimorlismo Sexual De Algunas Espec ies.

REFERENCIA. CARACT ERISTICAS EJEMPLO S. 1
I

SEXUALES. I
1) Tamaño corpora l. Mayor en hemb ras Trachemys sp.

Pseudemmys sp.

Podocnemis sp.

Mayor en mach os. Carel/a carena.

Variable ( distribución y Kinosternon sp.

ali mentación)

2) Ancho de cabeza. Mayor en machos Kinosternon sp.

Mayor en hembras Graptemys sp.

3) Forma y long de la co la. Larga y anc ha en machos. Fam Emydidae.

con abertura distal Podo cnemis unifilis.

4) Forma del plastrón. Cóncavo en machos. Geochelone sp .

Unifo rme en hembras. Podocnemis .Ip.

---
5) Provecc ión Guiar. Placas guiares a largadas en Geochelone sp.

mach os.

--- - -- - - - - - _.- . . _- - ~----_._----_.
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Cuadro#3.Dimo rfismo Sexual De Algunas Especies .

REFERENCIA.
--

CA RACTERISTlCAS EJEMPLOS.

SEXUALES.

6) Glándulas sexuales. En mandíbula. Fam Emydidae.

Más desarrollado en Fam Plasut emidae.

mach os.

7) Longitud de las uñas. Mayo res en machos. Trachemys sp..
8) Color corporal. Cabeza oscura en machos y Chrysemys .I]J.

clara en hembras. Pseudemmys sp.

9) Variaci ón estacional del Cabeza y nariz rojizas en Podocnemis sp.

color . macho s en época de cría . Geochelone sp.
_________ _ 0__

----- --
(h U :" )

3. Métodos Complementarios.

Los individuos que no presentan dimorfismo sexual claro pueden scxarse seg ún los

siguientes métodos:

Exteriorización del pené : con el quel onio escondido dentro del caparazón se prov oca

manualmente un incremento de la presión en el inter ior del mismo, oprimiendo con las

manos la porción caudal del plastrón , con lo que el macho protuye el pené y la hembra

suele orin ar . Se observa bien en galápagos aunq ue es poco útil en otro s quel onios.

Explorac ión rad iográfica : Puede servi r en caso de que la hembra esté grávida y con los

huev os suficientemente calcificado s.

Exploración endoscópica: por vía intracel ómica se visual izan las gónadas en la zona

lumbar del caparazón (h 1.751
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3.1 Endocrinología 

La endocrinología se ha investigado en pocas especies que están en peligro de extinción 

y bajo alguna normativa de protección internacional. 

En las tortugas de Galápagos (Geache/one ynigra), han sido estudiados los niveles de 

hormonas esteroides en el plasma por la técnica de radioinmunoensayo (4). Ver cuadro #4. 

En los machos de esta especie, la testosterona y corticosterona plasmática aumentan 

pocos meses antes qU\! se presente la época reproductiva (que corresponde a la estación 

cálida lluviosa). El pico hormonal se presenta cuando suceden la mayoría de cópulas con 

altas temperaturas medioambientales. La testosterona y corticosterona muestran bajos 

niveles plasmáticos durante la temporada de anidación (estación seca y fría); y niveles 

altos durante la etapa de celo (estación cálida y lluviosa) (4). 

En las hembras, la testosterona y corticosterona aumentan también durante la estación 

seca. Ambas hormonas presentan un pico durante la segunda mitad de la estación 

reproductiva, y decrecen durante la estación fría y seca. Los niveles de estradiol en las 

hembras se incrementan sólo en la época de celo. mostrando niveles bastante altos durante 

esta estación, que coincide con las altas temperaturas medioambientales del año. El 

estradiol disminuye lentamente dentro de los siguientes meses. encontrándose muy bajo en 

la época de nidación, cuando la temperatura decrece. Los niveles de progesterona son altos 

cerca del momento de la ovulación. Mostrando niveles altos al comienzo de la época de 

nidación, después de que las hembras han tenido su primer nidada. La prog\!sterona 

disminuye durante la época de nidación, cuando la temperatura medioambiental disminuye. 

llegando a niveles mínimos después del cruzamiento. poco tiempo antes de la siguiente 

época de ce lo. 
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Estas variaciones anuales de testosterona a nivel plasmático son signiticativas tanto en 

machos como en hembras. La corticosterona plasmática muestra de manera gencral estar 

más elevada en los machos que en las hembras, con variaciones durante el año 

dependiendo del sexo (4) 

Hormona 

T estosterona 

Corticosterona 

Estradiol 

Progesterona 

• VND = Valor No D ... ·l<..'clahk 

VI. MET ABOLlSMO. 

Cuadro # 4, Niveles de Hormonas. 

Nivel en hembras 

0,02 - 2,87 ng/ml 

VND*-2 ng/ml 

21-345 pg/ml 

0.1 -3.7ng/ml 

Nivel en machos 

! -69 ng/ml 

0.3 - 2.9 ng/ml 

(~l 

Cuando se mide el metabolismo total de un animal. también se miden todas las 

actividades que se efectúan en el (93 ) 

En los reptiles, el metabolismo afecta perceptiblemente las necesidades alimenticias y 

viceversa (56). 

Dentro de los factores que influyen en el metabolismo están los movimientos 

musculares. esfuerzo muscular reciente. las fuertes emociones. ruidos. aflicciones, estrés. 

entermedad. extremos de temperatura. reciente ingestión de a limento. cdad. sexo. peso, 

estatura. clima. calidad de la dieta. estro. gestación. hora del día y época de l ai10 (9)) 

La energía en el caso de los reptiles en cautiverio se expresa generalmente como 

kilocaloría (Kcal) de energía metaboli zable (ME). 
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Estas variaciones anuales de testosterona a nivel plasmático son signiticativas tanto en 

machos como en hembras. La corticosterona plasmática muestra de manera general estar 

más elevada en los machos que en las hembras, con variaciones durante el alio 

dependiendo del sexo (4) 

Hormona 

T estosterona 

Corticosterona 

Estradiol 

Progesterona 

• VNI) = Valur No Ikll..'ctahk 

VI. METABOLISMO. 

Cuadro # 4, Niveles de Hormonas. 

Nivel en hembras 

0,02 - 2,87 ng/ml 

VND*-2 ng/ml 

21-345 pg/ml 

O. I -3.7ng/ml 

Nivel en machos 

! -69 ng/ml 

0.3 - 2.9 ng/ml 

Cuando se mide el metabolismo total de un animal. también se miden todas las 

actividades que se efectúan en el (93) 

En los reptiles, el metabolismo afecta perceptiblemente las necesidades alimenticias y 

viceversa (56), 

Dentro de los factores que influyen en el metabolismo están los movimientos 

musculares. esfuerzo muscular reciente. las fuertes emociones. ruidos. atlicciones. estrés. 

enfermedad. extremos de temperatura. reciente ingestión de alimento. edad. sexo. péSO. 

estatura, clillla. calidad de la dicta. estro. gestación. hora del día y época del aiio (~3 ) 

La energía en el caso de los reptiles en cautiverio se expresa generalmente como 

kilocaloría (Kcal) de energía metabolizable (M E). 
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Las tortugas son ectotérmicas (un termino más antiguo es poiquilotérmicas) su 

temperatura corporal depende de fuentes de calor externas y no tanto del metabo lismo. No 

debe denominárseles animales de sangre fría. pues muy al contrario. si el medio se los 

permite tienden a regular su temperatura corporal en torno a los 23.9-29.4° e en tortugas 

acuáticas y entre 26.6- 32.2° e en tortugas terrestres (6.7593) 

Esta temperatura se conoce como temperatura corpora l preferida (Tep). Una 

temperatura corporal inferior a la Tep influye negativamente en el metabolismo de los 

reptiles. Pudiendo llegar a causarles la muerte. 

Se sabe que la producción de anticuerpos (responsables de la defen sa del organismo 

frente a las infecciones) y la digestión de los alimentos son óptimas cuando la temperatura 

corpora l es la Tep (38.43 .53) 

La tasa mínima estable del metabolismo. es conocida como metabolismo basal. 

Las tasas metabólicas de los ectotérmos dependen de la temperatura y por lo tanto no 

existe un estado metabólico que corresponda con el metabolismo basal de aves o 

mamíferos (BMR). 

En este caso se conoce al metabolismo mínimo de ayuno a una temperatura dada como 

tasa metabólica estándar (SM R) )' con fines comparativos la SMR suele medirse a una 

temperatura biológicamente s ignificativa (3R.93 1 

Existen ritmos circadianos (ritmos endógenos de aproximadamente 24 horas) para las 

actividades metabólicas. lo mismo que para otros procesos metabólicos (03) 

La temperatura ambiental. afecta la temperatura de l cuerpo. actividad. ingesta de 

alimentos y necesidades energéticas de a limento también . 

Los rept iles alimentados insuficientemente cn ambientes cálidos. pierden peso 

rápidamente debido a un gasto metabólico relativamente alto. 
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En caso de inanición prolongada. el individuo se torna caq uexico y tiende a disminuir el

gasto metabólico.

Las tortugas alimentadas dent ro de ambientes demasiado fríos pierden peso deb ido a una

anorex ia e ingesta pobre. esta perdid a de peso puede ser lenta y es debid o a que disminuye

el gasto metabólico .

En los reptiles e l gasto metabólico se relaciona con el tamaño del cue rpo. ya que

mientras más pequeño es el animal mayor es el gasto metabólico.

La relac ión se estab leció en un principio para las especies Testudo graeca (To rtuga

mora) y Testudo hermanni (To rtuga mediterránea) seg ún la denom inada proporción de

Jackson . Dicha relación corresponde a un cálcu lo alorn étrico que relaciona la masa con la

longitud del caparazón. esta es una herramienta útil como indicador del estad o de salud de

un individuo ( R~)

Además. si se relaciona co n la edad de l mismo. puede or ientar ace rca del peso

satisfactorio que debe ría tene r un animal de cierto tamaño. con lo que también se pueden

descartar posibles procesos patológicos. Por ejem plo en Trachemys scripta (J icotea

e legante). La relac ión es :

X= 15.25x Y -0.36+/-0.0 l .

Donde X es la longitud del caparazón en milímetros (mm).

y es la masa corpora l en gramos (g) ('ó R2)

En las tortugas el caparazón abarca entre el 15-30 % de l peso corporal. pero aún se

desconocen las necesidades caló ricas de l ca parazón . e l cua l es un teji do activo (,6'
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Su actividad está regulada por las variaciones témlicas diarias y estaciónales. Muchas 

especies acoslllmbran a calentarse al sol durante las horas de la mañana para permanecer 

después a la sombra o dentro del agua durante las horas más calurosas (29) 

En los reptiles en general, la temperatura corporal es proporcional al área de superficie 

expuesta a la luz directa del sol, en zonas templadas limitan su actividad a los meses 

calurosos mientras que en los meses fríos , algunos reptiles se entierran en el suelo durante 

la noche, cuando las temperaturas del desierto o de la montaña han descendido 

notablemente. por lo que el cuerpo del animal no se congela, algunos reptiles se orientan 

con la cabeza levantada y dirigida hacia el sol. a fin de que su cerebro y sistema nervioso 

se calienten rápidamente, esta orientación da como resultado, respuestas y actividades más 

rápidas C~.93 1 

La piel de los Quelonios es relativamente impermeable al agua, por lo que la pérdida de 

este líquido se produce principalmente a través de la mucosa bucal y las vías respiratorias. 

suelen aumentar a medida que aumenta la temperatura del medio(~3 ) 

Esto esta dado por que los ectotérmos pueden tener la capacidad de desarrollar una 

actividad endoténnica periódica, dado que las adaptaciones fisiológicas, morfológicas y 

conductuales han hecho que estos animales aprovechen una variedad de nichos ecológicos. 

Estas adaptaciones conductuales son especialmente interesantes. debido a que amplían 

los recursos de más allá de los límites de sus reacciones fisiológicas nonnales (93 ) 

En cuanto a la incógnita sobre su longevidad. ya que algunas especies se piensa que 

llegan a sobrepasar los 150 años. la respuesta probablemente este relacionada con su bajo 

metabolismo (42) 
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4. Hibernación. 

Los aficionados a las tortugas desconocen muchos factores que deben ser cuidados de la 

hibernación. ya que se considera el periodo más delicado en la vida de las tortugas y si no 

se toman las precauciones necesarias. la tortuga podría morir fácilmente. ya que no todas 

las tortugas deben de hibernar, debido a los pocos cambios climáticos que se desarrollan en 

su hábitat de origen. Los reptiles tropicales nunca deben ser preparados para la hibernación 

sino que ha de adaptarse el acuario a las condiciones de su. entorno natural para que se 

sumerjan en ese estado semiletárgico que les caracteriza en los meses menos calurosos. 

estado que no les impedirá seguir cazando y comiendo. Todas estas especies necesitan de 

un acuaterrario en el que apenas existan cambios de temperatura{30.31 J 

El resto de las tortugas. más habituales entre los aficionados a esta rama de la 

herpetología. si hibernan y pueden hacerlo durante un período de entre tres a ocho meses. 

aunque lo habitual es que lo hagan durante unos cuatro meses aproximadamente. Algunas 

tortugas descansan, también, durante un periodo de dos a tres semanas en la época estival 

(verano), aunque no supone un peligro como la hibernación. Incluso llegan a cazar y pescar 

en esta situación (42.43.'/O.91 .Y2¡ 

La hibernación puede considerarse como una actividad periódica regulada. en la que la 

frecuencia cardiaca. respiratoria y tasa metabólica entre otros factores disminuyen. en tanto 

que la temperatura del animal se mantiene a un nuevo ni vel inferior. Se caracteriza también 

por la capacidad para despertar de manem inducida o espontánea y volver a los niveles 

normales en un breve período. C uando el hibernante despierta. activa rápidamente sus 

mecanismos de producción y conscrvación de calor , ~3) 
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l.a frecuenci a cardiaca puede quintuplicarse en menos de un minuto. La hibern ación es

un meca nismo que le perm ite a un anima l sobreviv ir durante temp oradas de frío cuando el

alimento escasea ('13 1

Co n frecuenc ia los criadores le preguntan al Méd ico Veterin ar io si es conveniente dejar

hibernar a su tortuga. aunque no hay nada claro al respecto se debe conside rar que la

natu raleza es sabia. pero siemp re deja ndo que se haga en forma natural y no induciéndo la,

esto no es aconsejable. Lo que sí resu lta obvio es que en algunos lugares resu lta imposible

practicarla porque las temp eratu ras nunca desc ienden por debajo de los 10° C (ya que las

tortu gas se comien zan a aletargar a los 15°C y a los 10°C se da la hibernación como tal).

esto no debe preocuparnos puesto que el hecho de om itir la hibernación no perjudica en

nada a la tortuga.

Para detectar que una tortuga quiere hibernar. es importante observar su comportamiento

ya que se vuelven más activas su apetit o se vuelve voraz. comenzarán a escarbar (con la

fina lidad de conseg uir un refugio adecuado para su periodo de letargo). durante las últimas

semanas de septiembre y primeras semanas de Oct ubre. época previa a este periodo de

letargo. este comportamiento nos demu estra la necesidad que siente la tortuga por

almacenar reserva s para e l invierno (4 1.9U.91.92)

Ta mbién puede ocurri r que no coman nada durante tres o cuatro semanas. yeso

no es signo de enfermedad sino que se encuentran listas para el reposo inverna l \I S)

Las tortugas ac uáticas. que hibernan en la or illa del río o del lago. escarbarán la

grav illa co nstante mente. Habrá que disponer una buena can tidad de este mate ria l para

que puedan enterrarse completamente (en este caso se hace necesario vigilar con cierta

periodicidad la aparic ión de llagas y hongos). Las tortugas semiacuáticas puede n
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hibernar perfectamente en el acuario si se les habilita un refugio en su interior a la altura 

de la superficie del agua. Así conservarán la humedad y temperatura necesaria. 

Las terrestres y semiterrestres, en cambio. buscarán refugio en la superficie, 

pudiendo ser acomodadas en cajas individuales de madera revestidas en su interior 

por paja y papel de periódico para mantener una temperatura constante y algo de 

grava (llegan a defecar incluso en este período). 

Esta caja agujereada para permitir la entrada de oxígeno, te¡ldrá que estar provista de un 

termómetro que nos indique en todo momento los cambios de temperatura que se suceden 

en el interior. Puede ser colocada en un lugar protegido en el que no haya variaciones 

extremas de temperatura (un garaje, un patio trastero. etc). Cubrirla con una tela metálica 

para evitar la entrada de ratas nunca está demás. Se deberá vigilar constamente los cambios 

de temperatura (para evitar su congelación) y la humedad de la mucosa (a través de cuyas 

células recogen el oxígeno en zonas como el cuello y la cloaca) 09.41.45.651 

Si la mucosa no está húmeda o ha bajado mucho la temperatura. se devolverá el animal 

al acuario durante un par de horas hasta equilibrar ambos parámetros. Luego, podrá ser 

introducido de nuevo en la caja. Para prepararlas se aconseja administrar en esta fase 

previa a la hibernación cantidades extras de vitamina A, ya que en el letargo la consumen 

en grandes cantidades (29.41.45/'5 .'iO.QI.92) 

Se debe tener la precaución de no adaptar a la hibernación a animales, que presenten 

signos de adelgazamiento o de enfermedad. ya que en e l primer caso no tienen las reservas 

vitamínicas necesarias para soportar la hibernación. en el caso de las enfermas como su 

sistema inmune esta comprometido, requiere de que su metabolismo no disminuya más al 

contrario hay que procurar que tengan la temperatura adecuada para que este mismo 
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trabaje a mayor velocidad y sea posible superar la enfermedad. además de que el volumen

de su sangre se reduce como consecuencia de las enfermedades. lo que se traduce en una

menor proporci ón de oxígeno. vital para la hibernación.

Si se permite a una tortuga enferma hibernar pueden presentarse infecciones por

patógenos oportunistas. dando como resultado la muerte de la tortuga durante esta etapa

(-t1 .5SI

La alimentación debe suprimirse. por lo menos diez días antes del comienzo de este

período en el caso de las tortugas omnívoras debe ser suprimida completamente. para que

el alimento que se encuentre en el tracto digestivo sea digerida en su totalidad ya que de lo

contrario se pudriría en su interior causando numerosas infecciones que conllevarían a la

muerte. también es importante que en su interior no contengan materia fecal. por lo cual se

recomiende que si la tortuga no ha defecado. se le induzca la defecación. para esto

podemos sumergirla en una baño de agua a 3D" C; no tardará en dar resultados. La cabeza

ha de estar constantemente fuera del agua en todo este proceso.

Superado el periodo de hibernación es aconsejable revisar el estado de salud de nuestras

tortugas y administrarles complementos vitamínicos y calcio (41.55)
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VII. EXAMEN CL íN ICO.

El clín ico. debe estar preparad o para recibir y tratar a cualquier especie . El número de

espec ies comúnmente enco ntradas en e l mercado de mascotas y en las co leccio nes de

zoológicos dicta un rango de conocimiento de la nutrición y varios sistemas de cuidad o

aplicables en los centros de rehabi litación de estos animales .

La Temperatura Corporal preferible (TC P) varía con la especie. la edad. época del año. y

el día es la tempera tura con la que el metabolismo del animal es óptimo. LA TCP es

dife rente para los distintos procesos metabólicos; por ejemplo la TCP para la

game togénesis y reproducció n es probablemente diferente de la TCP para la prod ucción de

leucocito s e inmunocompetencia. La Zona de Temperatura Óptima Preferida (ZTOP o

POTZ del inglés Prcfe rrcd Opt imum Tcmperature Zone) es el rango de temperatura que

permite a los reptiles alcanzar la TCP. y por tanto . esta debe ser provista a los anímales

durante hosp italización por el gradien te térmico en el vivario o terrario del centro. Es

imperativo que desde el principio el clínico sepa que el comportamiento. fisiología.

pato logía y respuesta a las terapias instauradas son afectadas significativamente por la

temperatura en estos animales (~9)

Se debe cons iderar que el manej o fisico debe ser lo menos prolongado posible para

evi tar un estrés excesiv o en la Tortuga. en especial en tortugas terrestres ya que son

altamente sensibles al estrés por manejo 1.1"1

El manejo fí sico de las tortugas es senc illo. aunque algunas especies son agresivas. la

mayoría son dócile s y fáciles de controlar. La contención física se realiza básicament e en

47



forma manual.

En tortu gas de tamaño pequeño a mediano. se sujetan por ambos lados de l caparazón. se

puede hacer con una mano, en cua nto a tortugas de más de 20em de longitud en ade lante se

requie re la utilización de amba s manos. Las especies agresivas con tamaño superior a

20cl11 pueden sujetarse de la parte trasera del caparazó n.

Si se requiere de la exploración de una de las extremidades, se puede extraer suj etándola

con los dedo s pulgar e índice y haciendo una ligera tracci ón s in aplicar fuerza excesiva (28 )

El requ isito fundamental para lograr un diagnóstico cl ínico preciso en los anima les se

basa en una exp loraci ón física completa. y metódica del paciente. Para lograr una

valorac ión correcta es necesario conocer las cond iciones normales para poder detectar con

más fac ilidad aquell o que no es normal ; además de la exploración física . la valoración del

paciente debe inclu ir una anamnesis detallada que incluya las condiciones ambientales en

las que la tortuga se desarrolla (39)

La expl oración clín ica co nsiste en :

a) Reseña. la cual debe incluir los siguientes datos: especie (Nombre científico y nombre

común). edad (cría. juvenil o adulto). sexo (si es posible determinarlo) y datos del

propietario (nombre. di rección. teléfono. etc).

b) Anam nesis, consiste en realiza rle a l prop ietario de la tortuga una serie de preguntas

relevantes. no obvias co mo son : ¿C uál es e l problema que ha observado en la tortuga?

¿Cuánto tiempo ha ido presentado los s ignos? ¿S i se le ha administrado algún

tratamiento? y en caso de que así sea ¿Qué tratamiento fue el que se administro?

¿ Dónde y cómo adquirió a la tortuga? ¿Cuánto tiempo lleva co n él? Detalles sobre el
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encierro, tales como el tamaño, mate rial con el que esta construido, ubicación. sustrato

que tien e. tipo de ilum inación y cal efa cción con la que cuenta. frecuencia de limpieza:

detalles sobre su ambientac ión tales co mo la temperatura del encierro durante el día y

la noche, humedad. hora s de iluminaci ón: Detalle s so bre su a limentac ión y aporte de

ag ua. como el tipo de alimento. frecu encia co n la que se ofrece. en que cantidades. y la

fonna en la que se ofrece: ¿Si ha observado cambios en el apetito", ¿Cómo han sido

sus defecaciones? ¿Si convive con otros animales? En caso de que así sea ¿Cuántos y

C uá les" , ¿Cómo han sido sus mudas'? (J9 .R9)

La valoración del estado general del paciente consiste en :

1) pesar a la tortuga (con ayuda de una balanza digital)

2) medir el caparazó n a lo largo y ancho ( ~9)

3) Co nformación corp oral ( 39 )

Estos tres pasos nos pueden llevar a deduc ir un estado de debilidad, aunque debe

co nsiderarse que una pérdida de peso es norm al durante e l letargo invernal de las

tortugas terrestres. así como en las hembras de spué s de la puesta: en los demás ca sos es

una evidencia de un estado patol ógico en curso C~9)

Además en algunas especies la relación del peso co rpo ra l (g) con la longitud del

caparazón (mm) conocida com o proporción de .Iackson es importante en el examen

c línico ya que proporciona información sobre lo que sucede en el interior de la caja

ósea (SI

4) observar . se requiere la exploración del tej ido palp eh ral y co njuntiva l para observar si

existen posibl es descargas se rosa s que llegan a acu mu larse c uando existe una

49



infecci ón local; pudiend o detect arse úlceras coméa lcs mediante el empleo de tiras

impregnada s con Iluoresceína (39 )

Un animal sano presenta ojos bien abiertos y brillantes. no deben estar irritados.

inflamad os. con secreci ones. etc (, ."9)

5) La exploración de Oído. es importante. principalmente la revisión del área timpáni ca en

tortugas acuáticas ya que estas frecuentemente presentan problemas de otitis media. la

cual se manifiesta como un abultamiento. producid o por la formaci ón de un absceso

dentro de la fosa timpánica (39)

6) Las extrem idades deben ser fuertes. consistentes y musculosas. se puede tomar al

anim al de bajo de las extremidades anteriores con los dedos pulgar e índice y el an imal

deb e ser capa s de soportar su peso en esa posición (5 ."91>51

Se deben de examin ar comenzando por las anteriores por med io de palpac ión para

detectar abultamientos o endurecimientos de tejido blando 139)

7) Observar las mucosas. la mucosa oral normalmente es rosa pálida. brillante y húmeda

(el interior de la boca es dificilmente accesible en las espe cies no agre sivas y debe

hacerse con cuidado pues al intentarl o con un abatelenguas es posible provocar una

luxación de mandíbulas o estropear el pico córneo) cuand o esta dañada se puede

observar enrojecida. secreción mucosa abundante o abultami entos IS.:!9.39¡

8) Revisar en cavid ad oral la integr idad del maxilar y de la mandíbula.

9) Si el tamaño de la tortuga lo permit e revisar por palpación la cavi dad celómica.

introduciendo los dedos en las fosas de los miembros posteriores. esto nos ayuda a

detectar acumulós de grasa en el caso de estea tosis .
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10) Se debe realizar la palpación de la cloaca, revisando su luz. la cual debe estar libre de 

descargas anómalas (391. 

11) Exploración del caparazón. se hace desde la parte craneal a la caudal comenzando con 

el caparazón y luego con el plastrón; debe revisarse la integridad de cada uno de los 

escudos que conforman al caparazón y al plastrón con la finalidad de detectar 

erosiones. zonas decoloradas o zonas fracturadas que suelen ser el resultado de 

traumatismos. se debe observar la dureza del caparazón ya que este en un estado 

normal debe ser duro (a excepción de crías, tortugas de grietas y de concha blanda) y 

no se hunde, no debe existir perdida de continuidad, si existe inflamación aparente (los 

edemas o acumulós de grasa en la región clavicular o inguinal deben considerarse 

como anormales) (5.2939). 

12) Revisar el sistema tegumentario: el tegumento se examina en forma sistemática. 

iniciando desde la parte rostral de la cabeza hasta el final de la cola y la superficie 

dorsal a la ventral del cuerpo. Cuando se examina la piel se debe buscar la posible 

existencia de abultamientos, ectoparásitos, abrasiones, restos de muda. 

Para revisar la piel del área de los miembros. cuello y cabeza es necesaria la 

extracción de los mismos; haciendo una palpación de éstos para detectar abultamientos. 

En el área lateral de la cabeza se debe revisar la zona timpánica para observar la 

posible presencia de abscesos (39) 

En la piel se puede observar el grado de hidratación. ya que en el caso de 

deshidratación la piel puede observarse acartonada y flácida. En tortugas. las áreas de 

piel están circunscritas a los miembros, el cuello, cabeza y extremidad caudal. ya que la 

mayor parte de su cuerpo esta conformada por el caparazón {529.391 
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13) Sistema Respiratorio: es común encontrar problemas clínicos en tortugas de tipo

respiratorio. el primer paso de la exp loració n consiste en observa r el compo rtamiento

que el animal adopta para respirar. Un indica tivo de problema respira torio es que el

animal respire con la boca abierta o que dirija la cabeza hacía arriba mientras respira.

También se pueden detectar ruidos respiratorios anorma les. abultamientos

submandíb ulares formados a causa del acumulo de aire en la zona. Se deben examina r

las narinas para buscar la presencia de secrec iones . Revisar en cavidad ora l la entrada

de la tráqu ea y coanas.

En tort ugas acuáticas, una mani festación de problemas neumónic os son los

problemas en la flotación, a estos animales se les dificulta sumerg irse y además

flotan de manera anormal. para verificarlo se pueden colocar en un recipiente con

agua para observa r el nado y la flotación de la tortuga (39 )

14) En cuanto al Sistema Nervioso. es muy importante la revisión de los reflejos, los

que se pueden valora r son:

a) Ende reza miento, consiste en colocar al ani mal en decúbito dorsal. una respuesta

normal, aunque también hay especies muy nerviosas que pueden durar bastante tiempo

sin intentar cambiar de posición 129.31.39)

b) Sensibilidad. se pica algún área corpora l, la respuesta norma l es que e l an imal

man ifieste dolor y retrai ga el área estimulada.

e) Palpebral, se toca el margen palpebra l. y la respuesta normal es que el an imal

cie rre e l ojo.
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d) Pupilar. se dirige la luz directamente alojo. la respuesta normal es que la pupila se 

abra y se cierre (19) 

Los exámenes de laboratorio (hematología y bioquímica sanguínea) pueden ser 

complementarios y necesarios si se sospecha de una infección(29), Ver cuadro #5 y 6. 

Se recomienda para tomar muestras sanguíneas usar la vena dorsal de la cola ya que es 

de tikil acceso. esta se encuentra de manera muy superficial eA la línea central. 

Se debe limpiar completamente las escamas de la cola. secarlas y aplicar antiséptico 

antes de la venipunción, el bisel de la aguja debe apuntar hacia arriba, es necesario 

sostener la cola: la tortuga debe girarse para que la cola apunte hacia uno. 

Otra alternativa para obtener algunas gotas de sangre es cortando una uña de la 

extremidad posterior, está no es muy recomendable ya que es muy dolorosa para el animal. 

además de generar un proceso inllamatorio y si no se tienen los debidos cuidados puede 

presentarse una infección. Una tercera zona recomendada es el plexo venoso de la ingle. 

pero se debe dejar como última opción porque no se puede hallar fácilmente (5) 
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Cuadro #5. Va lores Normales De La Bioquímica Sanguínea Y Hematolog ía De Los

Quelonios,

¡ Espec ie. Recuento Valor Ht Concentración Glucosa en Urea en Acido úrico

eritrocitos (111). Hb (g/dl) sangre sangre en sangre

(x6!mm;) (mmolll) (mmol/l) (mmoll l)

1
Tortuga de

Florida

(Trach emys 0.25-0 .84 0.26 8.0 3.8 3.6 0.06

IIscripta elegans) I
IITortuga I

mediterránea

(Testudo gra eca; 0.82-0.96 0.34 10.1-11.3 11-12 100 No

Testudo disponible

hermanni}

primaveral 0.67 0.28 9.1-9.5 1.9-2.4 0-3

verano

- - - -----
Tortuga de caja

(Terrapene 0.27-0.45 0.28 5.9 1.9-2.4 5.0 0.1 2

carolina)
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Cuadro # 6. Valores De La Bioquímica Sanguínea Y Hematología En Tortugas Del

Desierto Gopherus agassizii.

Hematología Rangos

Eritrocito s (, IO"/ml ) 1.2-3.0
I

I
Hematocrito (%) 23-37

I Leucocitos (,1 O' /ml) 38
I

I Neutrofilos (%) 0-3
¡

~
Heterofilos (%) 35-60

-
Linfocitos (%) 25-50

I Monocitos (%) 0-4

- --
Eosinofilos (%) 0-4

Bas ófilos (%) 2-15

[----
Bioquímica Rangos

Ca lcio (mg/d l) 9.0- 17.0

Acid o Urico (mg/dl) 2.2-9.2

Glucosa (rng/dl) 30-150

Proteínas Totales (g/di) 2.2-5.0
!

LDH (ui /l) 25-250

Crcatinina (rng/dl) 0.1-0.4

I AST (UIII) 10-100

Bilirrubina (mg/dl) 130

- -
Sodio (m Eq/l) 130-1 57

Potasi o (m Eq/l) 2.2-4.5
I

( fl l l
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Cuando sospechemos de una nefrit is se recomienda además de hacer uso de los rayos X.

un Examen general de orina (EGO) y revisar los cambi os en la química sanguínea. Ver

cuadro #7.

Cuadro #7. Química Sanguínea.

,
Normal

*GOT (**AST). t UI/I) 10-100

***LDH (U I/I) 25-2 50

Acido úrico (rnmol /l) 0.13-0 .52

Urea (mmol /I) 0.35 -10.0

• Tran samm asa glutamrco ovaloaccu ca

.... Aspanaroammorransfcrasa

t·. Lactato Dcs hidrogcnasa

(5 ).

Cuando tras la anamnesis se refiere un traumatismo como caídas. es necesario recurrir

al análisis radiológico, dicho análisis también es apropiado cuando se trata de una hembra

en fase reproductiva (huevos mal colocados o dem asiado grandes). o cuando se sospecha

de una oclusión intestinal debida a ingestión de grava. arenillas muy finas que se usan

como sustrato u otros objetos (29)

VIII. REPRODUCCIÓN.

Algun os factore s medioambientales importantes para la reproducción son: el

foto pcriod o, la temperatura. precipitación y la disponibilidad alimentic ia (3 1

Una de las condici onan tes más importantes para la reproducc ión en cuanto al cautive rio.
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Cuando sospechemos de una nefr itis se recomienda además de hacer uso de los rayos X.

un Exa men general de orina (EGO) y revisar los cambi os en la química sanguínea. Ver

cuadro #7.

Cuadro #7. Química Sanguín ea .

:
Normal

*GOT (**AST) . (UI!I) 10-100

***LDH (U III) 25-250

Acido úrico (mmol!l) 0.13 -0.52

L Urea (mmol/l) 0.35 -10 .0

.. Transaminasa gh namico ovaloac ética

•• A spartatoaminot ransfcra....a.

(5)

Cua ndo tras la anam nesis se refie re un tra umatismo como ca ídas. es necesa rio recurrir

al análisis radiológico, dicho análi sis también es apropiado cuando se trata de una hembra

en fase reproductiva (huevos mal co locados o dema siado grandes) . o cuando se sospecha

de una oc lusión intestinal debida a ingestión de grava, arenill as muy finas que se usan

com o sustrato u otros objetos \ 2'1)

VIII. REPRODUCCiÓN.

Algunos factores medioambientales importante s para la reproducción son : el

fotoper iodo, la temperatura. prec ipitación y la dispon ibilidad alimentic ia (31

Una de las condicionantes más importantes para la reproducc ión en cuanto al cautive rio.
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es poder disponer de espacio al aire libre para que las tortugas pasen allí las épocas más 

cálidas del año. 

Otro punto es una pareja adecuada, y sobre todo que la hembra acepte al macho (531 

Las tortugas de orejas rojas (Trachemys scripla elegans) alcanzan su madurez 

reproductiva a los 5 años de edad. A esta edad, la hembra tendrá una caparazón de 15cm 

(6 pulgadas) de largo (8. 84) 

Para tener éxito en la reproducción primero hay que someterlas a un proceso de 

hibernación, que es un descanso natural, en el cual baja la actividad de la tortuga, 

disminuye su metabolismo y se esconden o se entierran, este proceso esta determinado por 

la temperatura y la disminución de las horas luz. Hay que proporcionar hibernáeulos 

provistos de un sustrato suave como barro o tierra para plantas yagua. para que se puedan 

enterrar fácilmente. Los ejemplares que se quieren hibernar deben de ser mayores a 4 años, 

con buena salud y buen estado físico (R). 

Después de la hibernación que puede durar de 2 a 4 meses hay que recuperarlas 

nutricionalmente durante I ó 2 semanas para después empezar a reproducirlas. 

El apareamiento debe llevarse a cabo fuera del acuáterrario, pues puede haber objetos 

con los que se puedan lastimar, es por eso que se recomienda llevarlas a tinas de plástico o 

contenedores de agua donde puedan nadar libremente (8). 

El comportamiento durante el apareamiento se puede dividir en cuatro fases: 

1) exam inar a la hembra. 

2) Buscar o perseguir a la hembra. 

3) Precopulación. 

4) Copulación (3) 
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El desarrollo de esto s pasos son los siguientes. el macho comienza el cortejo. con una

danza de apareamiento. en la cual el mach o nada hacia la hembra y comienza a acaric iarle

el rostro con sus largas garras frontale s. También pueden nadar alrededor de ella en

círculos y tocar suavemente el frente del caparazón de la hembra con sus garras (esto da la

impresión de que sus patas frontales tiemblan). Si la hembra esta receptiva se llevara a

cabo el apareamiento. y si no lo esta puede que se produzc a una pelea ( N .R~ 1

Si despu és de 45 minutos la hembra no se observa receptiva a la danza del macho. sc

debe sacar a la hembra del acuari o de aparcamiento y volver a tratar el apareamiento en un

par de días \N~)

Si la hembra se encu entra receptiva se coloca quieta en un lugar estable. el mach o se

acoplara a la parte trasera de la hembra. acercan sus c loacas. el macho desenvaina su pené

de la cavidad seminal lo introduce y permanecen por 15 o 20 minutos acoplados (8.52).

Tamaño del acuario de aparcamiento : Se debe utilizar un acuario o tinas de 30 galones.

con agua tibia no profunda (5 pulgadas de agua).

Es importante que el agua no sea muy profunda ya que durante el apareamiento el

macho puede llegar a olvidarse que la hembra tiene que salir a respi rar.

La gestación que dura aproximadamente 60 días . tiempo aproximado que la hembra

ca rga los huevos en su interior en lo que terminan de fecundarse y de formarse el

cascarón. aunque si la hembra no encuentra un lugar apropiado para poner los huevos. los

retend rá dentro por más tiemp o ( 8 . N~ 1

Durante esta eta pa cs aconsejable mantener a la hembra separada del macho para que

esté tranquila. No deben man ipularse a l menos de que sea absolutamente necesario . El

agu a tiene que estar muy limpia y proporcionarle sufic iente espacio. Se debe proporciona r

una fuente de calor ya que la hembr a en gestac ión pasará mucho tiempo dánd ose baños de
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sol para calentarse y calentar los huevos dentro de ella. La hembra puede presentar perdida 

de apetito. y aunque esto es normal, se le debe seguir ofreciendo comida y considerar un 

cambio de dieta ya que puede ser que ella muestre una inclinación especial por ciertos 

alimentos (~.~~) 

Después de este tiempo la hembra se torna inquieta y rasca por todos lados, el 

comportamiento de nidación se divide en cinco fases: 

1) Selección del sitio del nido. 

2) Excavación del nido: es posible que la hembra excave en varios lugares antes de 

colocar los huevos. esto es al parecer porque la hembra hociquea para detectar la 

temperatura del nido y en el que siente la temperatura más adecuada es donde colocara 

los huevos (51.6.1.65.71) 

3) Puesta de huevos (la estructura del huevo. se describe en la figura# I O). 

4) Cubrir el nido. 

5) Retorno al agua (31. 

Se han desarrollado diversos estudios en los que se ha determinado el patrón 

embriológico de algunas tortugas (Che~vdra serpen/ina. Chrysemys pic/a belli y 

Lepidochelys olil'acea). lo que ha permitido obtener una referencia de alteraciones en los 

huevos sometidos a manipulación para programas de protección y control. 

De manera ilustrativa se reseña a continuación el patrón embriológico para la Charapa 

Poc!ocnelllis expunda. Ver figura # I O. 

A los 6 días de gestación hay 20 pares de somitas y la longitud total (L T) del embrión 

es de 0,6 mm ± 0.7. 
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A los 8 días de gestaciones observa notoriamente la yema y la LT del embrión es de 4,5

ml11/1,2 .

A los 10 días de gestación , se inicia la pigmentación de los ojos. hay diferenciac ión de

las vesícula s óticas y el brote de los miembros y la LT del embrión es de 10 mm ± 0,9.

Cumplidos los 15 días, hay una pigme ntac ión completa del ojo , botón de miembros

aument ado y la LT del embri ón es de 13,4 mm ± 0,9.

A los 25 días, se da la aparición del plastrón y la LT del embr ión es de 2,5 111m ± 1.5 .

A los 30 días, se observa la membrana nictitante y la LT del embrión es de 22 mm ± 1,3.

A los 35 días, hay presencia de barbicelos o tubérculos (minúsculos ganch os que se

encuentran en las barbillas), se ve la aparición de uñas en los dedos y la LT del embrión es

de 30111111 ± 2A.

A los 40 días . existe diferenciaci ón de láminas craneales. Aparece pigmentación en

cabeza y caparazón. La LT del embrión es de 37,3 mm ± 0,7.

y al final de la gestación (45-60 días) , hay un aumento general gradual de la

pigmentación y aumento del tamañ o en LT de 40,7 mm ± 0,9 a los 45 días, a los 50 día s 41

mm ± 1,9, a los 55 días 43.5 ± 1, comenzand o las crías a salir de la membrana vitelina. A

los 60 días las crías mide 55.5 mm ± 13 y se encuentra fuera de sus membranas y con el

plastr ón carente de conca vidad H)
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Figura # 10. Estructura Dcl Huevo

r- - - - - - - - ca~lIlil: p'0\ege de la dese:a::ic.n yla aa:on m¡nica Re
siílenle y¡Dro5il,

oavoool
amn~tclIJ

I

r-------C'AJrlon: membrana q~ rea:rre el intErior de laca~ara

A~ntokJe!¡: eS¡Ee de '¡:ulnrin elTbrbnariJ"através del cual
el ema-ón ~ibe 0l ~ desprrnde COz A:l~ aiJJmula dese-

" ,"" ·00="'· ·' M" ""'.H" M '~" ·" ' ' COOS yDS alfIB:ena ha~a ¡¡ e::losi:in del hUM

Amnk'l8: membrana que (orma una tavdíd lI~n a dé I~Uido ,

L- .....J den1lil delcual00 desarrola &1 emt.'i'M

'-- SEIco lUelllll: ool;a que CDntierE el \!itelo,suslancia nutr[~a

qLEsera el alinenlo del emooón duran1e el desafIDlb.

(4 2 )

Hay que proporcionarle a la hembra un sustrato adecuado para que ponga los huevos.

una opc ión es poner vermicu lita, gravilla fina o areni lla, la hembra rasca 10 a 15 cm, orina

el fondo, pone de 2 a 20 huevos y fina lmente los cubre con el sustrato. Estos huev os hay

que mantenerlos en el sustrato y ponerlos en una pecera de incubación, que debe de tener

una temperatura de 25 a 30 "C, esta temperatura es importante ya que a temperaturas

superiores existe el pel igro de que las crías se desarrollen demasiad o aprisa en el huevo y

eclosionen muy pronto , tiempo de incubación es muy variable pues depende de la

temperatura y la humedad entre otros factores. A temperaturas elevad as (más de 32°C).

sue len tener una maduración más rápid a y pel igrosa. ya que las tortu gas mueren dentro dcl

huevo o no son capaces de sobrevivir tras la eclos ión, (R,M,? I )
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Las temperaturas bajas de 18-20°C. incluso prolongadas. no son perjudiciales. só lo se 

limitan a prolongar el tiempo de incubación, por lo general los huevos precisan de 2-3 

meses para madurar. a veces 3 y medio. Los huevos de las tortugas terrestres suelen 

requerir un tiempo más largo, incluso más de medio año. Los huevos de Emys orbicularis 

(Galápago europeo) pueden llegar a invernar al aire libre y entonces las crías eclosionan al 

año siguiente (b.1). 

En este periodo es importante observarla para saber dónde es que pone los huevos (7.67). 

Es importante tomar la decisión de si se deben retirar los huevos del nido o no. puesto 

que el dejar los huevos en el nido se tiene la desventaja de que no es fácil monitorear los 

huevos enterrados, y pueden hasta llegar a pudrirse, adquieran hongos que luego se 

trasmiten a los otros huevos. o que las tortuguitas recién nacidas tengan problemas en salir 

de la tierra. La ventaja que presenta el hecho de no retirar los huevos del nido es que así no 

hay necesidad de manipularlos, ya que desenterrarlos podría dañarlos (7 11 

5. Inseminación Artificial 

La fertilización artificial de hembras ha sido poco desarrollada en los quelonios, ya que 

se encuentra en fase de experimentación, por lo que son escasos los reportes a este 

respecto. La técnica ha sido empleada en algunos zoológicos con éxito diferente (4) 

Para llevar a cabo la técnica de inseminación artificial. es necesario reconocer y 

seleccionar previamente individuos adultos sexual mente activos. Para la obtención de 

semen se ha usado la técnica de electroeyaculación en especies del género G. yniphora, en 

el Zoológico de Honolulu en un macho, desafortunadamente la técnica produjo prolapso 

del pené y posteriormente la muerte del ejemplar debida a infección (4) 
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Recientcmcnte sc descubrió que los machos liberan un fluido rico en esperma antes de

la monta. Se ha experim entado la inseminació n artific ia l tomando es te fluido e inoculad o

directamente en la cloaca de hemb ras maduras sexua lmcnte .

El procedimicnto consiste en lavar bien los fluidos (sim ilar al proceso de preparación

para obtener esperma estéril de humanos). con la finalidad de quitar la suciedad no

deseada. Primero, se aspira el fluido del esperma con una jeringa pequeñ a ( 1 mi),

posteriormente se filtra, y el product o se inyecta en la cloaca de la hembra. manteniéndola

tapada (con una torunda) por unos minuto s para evitar que el fluido salga . Con está técn ica

aún no se ha obtenido éxito (4)

5.1 Caja De Incubación :

Se puede preparar una incubadora con un acuari o u otro recipiente apropiado.

parcialmente lleno de agua a la temperatura idónea de incubaci ón de la especie en

cuestión. Se pondrá el recipiente con los huevos en el agua. encima de unos soportes de

forma que el agua nunca pueda entrar en él y mojar los huevos. Tapar la abertura del

acuario casi por completo con un vidrio y con un term ómetro controlar el manten imiento

de l nivel t érmico, para evitar que los recién nacidos puedan caer a l agua y ahogarse (en

tortugas terrestres) . se puede cubrir el recipiente con los huevos. al menos en la fase final

de la incubación. con una red (29) Ver figura # II
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Figura # 11, Caja De Incubación.

Un a práctica in cubadora, realizada co n un pequeño contenedo!·.cubiert(~ con un vi
drio , dentro del cual se co loca el recipiente COlI lo s huevos recten recogidos

Es de importancia recordar que en lo quelonios la temperatura de incubac ión de los

huevos determina el sexo de las crías . por ejemplo en la tortuga Galápago Pintad o

(C l1r)'.I'(,IIIY.\' pictav; se conse guirán más hembra s con una temperatura mcd ia de

incubación de 30°C y más machos co n una temperatura med ia cercana a los 28°C, por lo

tanto una distribuci ón normal de sexos se tendrá a unos 29°C (29.64 )

Se debe tener en cuenta que los recién nacidos son muy delicados, y se deben manipular

lo men os posible y mantenerse en pequeñ os contenedores bien calentados y humidificados;

durante algun os días no necesitarán comida porque toda vía dispone n de las reser vas de su

saco vite lino(2Q)

IX. ALOJAMIENTO Y NECESIDADES AMBIENTALES.

Las temperatura s tanto ambientales como del agua dependen mucho de la especie y dc

la estac ión dcl año. La tempe ratura del a ire puede ser entre 20-30°C. Las temperaturas

elevadas (35°C) deben evitarse y las tort ugas siempre deben tener un acceso a un
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Figura# 11, Caja De Incubación.

U/la práct ica incuba d o ra , realizada con U II p equeño contenedo!'_cubierl<~ eDil 1111 vi 
d rio. dent ro d el cua l se coloca el recipiente CO/l lo s hue vos rect en recogidos

Es de impo rtancia recordar que en lo quelonios la temperatura de incubación de los

huevos determin a el sexo de las crías, por ej emp lo en la tortuga Galápago Pintad o

(Chrysemys p ie/a), se consegu irán más hem bras con una tempe ratura med ia de

incubación de 30°C y más machos con una temperatura media cercana a los 28°c' por lo

tanto una distribución normal de sexos se tendrá a unos 29°C (29 .64)

Se de be tener en cuenta que los recién nacidos son muy delicados, y se deben manipul ar

lo menos posible y mantenerse en pequeños co ntenedore s bien calentados y humidificados;

dura nte algunos días no necesitarán comida porque todavía disponen de las reservas de su

saco vitelino (29)

IX, ALOJAMI ENTO Y NEC ESIDADES AM BIENTA LES.

Las temperaturas tanto ambientales como del agua dependen mucho de la especie y de

la estaci ón de l año. La temperatura del aire puede ser entre 20-30°C. Las temperaturas

e levadas (35°C) deben evitarse y las tortu gas siempre debe n tener un acceso a un
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micro ambie nte termorregu lado adecuadament e con vainas acuáticas o un refugio de

sombra.

Las temperaturas bajas (18°C) las pueden tolerar especies del sur. pero puede ser critica

en especies del norte. Las especies del norte se mantienen mejor a la temperatu ra de 24

30°C aproximadamente. mientras que las especies del sur se mantienen mejor a las

tempera turas de 20-26°C aproximadamente) (1.29)

La temperatu ra del agua puede oscilar entre 22-28°C. los Pelomelusidae , son sensibles

al agua fría. alguna s especies del sur pueden tolerar temperaturas bajas ( 15-18°C) (29 )

En cuanto a los porcentajes de humedad. la reducción a niveles bajos (menos del 40% de

humedad relativa) sobre todo en terrario abiertos en piso con calefacción procedente de

rad iadores. puede causar dilicul tades respiratorias. desh idratación y estrés a las tortugas

terrestres.

La humedad exces iva por el contrario es causa de infecc iones bacterianas y micosis e

hiperqueratini zación (1.29)

En el caso de la baja humedad la solución será simple corno rociar varias veces al día el

sustrato del terrario o aumentar los recipientes de agua puestos a su disposición. y en el

mej or de los caso colocar un humidificador en la estancia .

En el caso de la humedad excesiva. se resuelve el problema por medio de un higrómetro

se mide el grado de humedad del interior y se regula la ventilación hasta alcanzar el grado

necesario (que para la mayoría de las tortugas tropicales es de un 80% aproximadamente)

(29)

a) Terrario para tortugas terrestres: estas especies requieren para vivir en cautiverio

una insta lación exterior de verano de la que no les sea posible esca par. con un

refugio que puede ser de ladrillos y un pequeño estanque poco profundo para que
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los an imales puedan bañarse sin esfuerz o de ser posible con un desagüe o sa lida y

un terra plén de hier ba encarado a l su r (1.52.55)

El terrario se debe construir de la siguiente manera: la placa delantera debe ser

de vidrio, en ambos laterales, y en la cubierta. la mitad vidrio y la mitad rejilla

metálica.

Para rellenar e l suelo se debe usa r arena limpia con algo de turb a blanca

mezclada. por debaj o de la cual se dispone un cable calefactor (con una

potencia y longitud de ac uerdo al tamaño del terrario), es conveniente

sujetar bien el cable calefactor ya que las tortugas pueden desenterrarlo,

se recomienda en cementar el cable calefactor con la finalidad de que quede fijo y

además sea mejor la difusión de calor y aumente al máximo su duración. para

evitar una acumulación de ca lor hay que separa los cables. nunca se deben

co locar una sobre el otro porqu e se quema rían. en lugar de cable ca lefactor

también se puede utilizar una es te rilla ca lefac tora ( 1.55)

El terrario debe co ntar con un espa cio mínimo de I - 4 metros cuadr ados

por reptil y 60cm de alto (5.55) Ver figura # 12.
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Figura# 12 Alojamiento Para To rtugas Terrestres.

a) Red, bjpe sebre.cjlrradiador, d)piedra. e) Rec ipiente del agua. f) Recipiente de la

comida g) Arena h) Placa de uralita. i) Cable calefactor o Estera calefact ora. k) Placa

aislante.

Cuando no se dispone de una zona exterior el animal debe contar con una iluminac ión

infrarroja y ultravioleta. En esta área interior, además de la zona de calor. el animal debe rá

tener un refugio con un techo desmontable, un área de agua poco profunda y una zona de

alimentación. debe con tarse con un comedero de pesebre. no demasiado estrecha. a una

cierta altura. El comedero es muy importante. sobre todo si se tiene a un número grande dc

animales, este tipo de comedero ayuda a que las tortu gas no se paseen por el a limento
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evitando que ensucien la comida, además es muy fácil que ellas se acostumbren a su uso

( 1.5.651

La zona de calor y luz ultravioleta se deben proporcionar por 14 horas al día con ay uda

de un temporizador. Bajo la lámpara infrarroja, la temperatura del suelo debe ser de 30° e

en e l día y reducirse por la noche.

b) Tortugas de caja iTerrapene .ljJp.), las necesidades son similares a las de la tortuga

mora (Testudo spp ), con la diferencia de que las tortugas americanas de caja

necesitan una zona de agua más amplia ya que pasan mucho tiemp o dentro del agua

a una profundidad de 5 cm. Les agrada enterrarse en la hojarasca por lo cual una

esquina de la instalación deberá llenarse de hojas (1.65)

e) Tortuga de agua dulce , la tortuga de Florida ( Trachemys scripta

elegansi. el galápago Europeo (Emys orbicularis¡ , las tortugas del

lodo ( Kinosternoni. las tortugas almizcleras (Sternotherusv y la

tortuga de caparazón blando (Trionyx).

Todas estas especie s y muchas más, requieren un entorno con predom inio

de agua por lo cual se recomienda que por términ o med io esta superficie

ocupe unas dos terceras partes de la zona terrestre y tener una

profundidad mínima de 40cm, esta profundid ad se recomienda ya que en e l

caso de las tortugas jóvenes están se ven obligadas a mover las patas con

pericia para llegar al aire de la superficie este movimiento fortalece los

músculos, aumenta el apetito gracias a este trabajo muscular, aumenta la

vitalidad de los animal es y favorece el crec imiento (1.5: .651

En el caso de los animales adult os que siempre han ten ido zonas acuática s poco

profunda s y tienen el peligro de ahogarse, debido a que no consiguen llegar hasta
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la superficie pues se han olvidado de dosificar el aire para poder equili brarse en el

agua y subir o bajar gracias a movimientos ligeros de las patas. Lo ideal seria

disponer de una orilla que se hunda paulatinamente, lo que no siempre se puede

hacer debido a la taita de espacio o a problem as de construcci ón. En el caso de

estanques de hormigón deben forrarse con corcho, ya que el cemento puede ser

peligroso para el plastrón blando sobre todo en el caso de las cría s (65 )

Además de contar con un área acuática. debe contar con un área seca bajo la

lámpara infrarroja, esta puede estar decorada ya que esto es muy importante, a

excepción de las tortuga s de concha blanda (5.65) Ver Figuras # 13 Y 14.

Figura# 13, Alojamientos de Tortugas de Agua Dulce.
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Figura# 14. Pasos Para Arma r Un Alojamiento Para Tortugas De Agua Dulce .

",a.ves efe la c o n s r r ucci ó n d e una
::'O'.P~ l ."lecLI f~€I "€1 f or'¿#Mus #lcuL1ric,ax : A
la I :.-:.quicr<ia : cJo~' l c.¡or ina.... d e ,~/d , ..·' h .o
eje l~n.,8ill.u:1 a~/~cua"a. p e¡.:.aLfa.s c,..;u
unCl c o la -esp e -c t a r <') n7~r.licl n "e sific o -
n <", 1~ ·€lI txr'!.lrc"'e . C~J" lo / , n s r e r ú )r
.cll~·rr,ln,u:lo" el e pU"fc>...- ele ...·í / i e o n. a C!II
uno ele' 10_'- lc,~Jc-'... r~u"a I~(!"'gcz,. ar.ena o
pequeños gui.Jarros.
Abajo: la dispo.f:ición d e los eJenzen 
ros e ,z ~I inLeri".,,. per,.nir~ re....'ervar u n
l u g a r J7I 'ore g iLio J~a"a /~I colocació"
del c a l ef a c t o r y l a bon-r_ba filtrante

(29 )

Para mantener e l agua limp ia y sin contaminación se necesita un sistema de

filtración incorporado este de preferencia debe ser de filtro de placa. instalar un

ca lentador con termostato para mantener el agua a una temperatura de 20-22°C (5)

La zona de agua debe se r un estanque de fibra de vidrio o un tanque

grande co nstruido es pec ialmente, es importante evitar el uso de arena o gravilla

en la zona acuática ya que dificulta

much o la limpieza ( ) .h »)

e) Acuarios para tortugas de co ncha blanda: viven en acua rios. y por esto no precisan

de un acua rio con abundante vegetación o muchos acce sorios. sino un acuario

pensado especialmente para las necesidades de sus habitantes ( 1)

En el caso de las tortugas de concha blanda como la mala mata es impre scindible

disponer de un fondo bland o de arena . Se recomienda usar are na lavada de
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río de granulometría 0.5-1.5 mm. Hay que renunciar a piedras angulosas y arena de 

cuarzo (1.53). Deben contar con un sistema de filtración de placa perforada, para 

una capa de arena de 8-20 cm se precisa una bomba relativamente potente. El 

caudal debe ser de 20 a 30 litros / minuto como mínimo, aunque sería mejor elevar 

un poco estas cifras, es importante recordar que el filtro no sirve para eliminar los 

nitratos que pueden estar disueltos en grandes cantidades concentraciones en aguas 

totalmente transparentes y que son un verdadero veneno para animales sensibles. Si 

en la instalación hay ejemplares adultos de los que cabe esperar descendencia. lo 

mej or es cambiar el acuario por un acuaterrario (65). Ver figura # 15. 
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Figura# 15, Alojamientos para Tortugas Acuáticas.

a) Entrada, alimentación, b)Calefactor externo, c)lrrad iador, d)iluminación, e) Corcho

ornamental. 1) Placa de uralita perforada, con un ángulo en la parte superior, g) vaciado

por succ ión, h)Mezcla de turba y arena , i)Cable calefactor , k) Capa de tierra, 1) Masa de

ra íces de las plantas. mj f'iltro, n) Placa de Uralita estratifi cada ,

6. LIMPI EZA DEL ALOJAMI ENTO.

Los excrementos y los restos de comida ensucian rápidamente el agua . volviéndola

turbia y maloliente. En la mayor parte de los casos una bomba filtran te de placa podrá

garantizar una limpieza suficiente. siempre que se adapte a las dimensi ones del acuar io y
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su filtro sea cambiado y lavado frecuentemente (129) 

Sin embargo, de vez en cuando será necesario un cambio parcial o tota l del agua. Con 

ayuda de un sifón extraer del fondo los escombros y el agua; lavar aparte la arena o grava y 

los elementos interiores. Todo ello habiendo colocado previamente a los inquilinos en un 

lugar provisional sef,'1Jro. 

Después de haber limpiado la capa de algas en los cristales, llenar de agua nuevamente 

el recipiente, teniendo la precaución de medir al final su temperatura, que debe ser lo más 

parecida a la interior al proceso para evitarles peligrosos resfriados a los animales. 

En el caso de grandes recipientes sería una ventaja disponer en el fondo de un pequeño 

grifo: el vaciado sería mucho más rápido (1.29). 

X. ILUMINACIÓN Y TEMPERATURA. 

Siempre se recomienda una dosis diaria de sol, ya que garantiza la resistencia a 

infecciones epidérmicas (en especial micosis), cicatrización de heridas, la fijación del 

calcio, favorece procesos digestivos, aumenta el 

apetito (al aumentar la temperatura se acelera el metabolismo). activa la actividad 

reproductora y desarrollo de los huevos de las hembras grávidas (29.30). 

Cuando el baño de sol no es posible debemos suplirlo con instalaciones de iluminación 

interior que emitan un espectro luminoso lo más parecido a la luz solar. 

Cuando se cuenta con un terrarío grande, el mejor tipo de iluminación es una 

combinación de lámparas de vapor de mercurio a alta presión y tubos fluorescentes. Si se 

desea Ull crecimiento intenso de las plantas. la luz infrarroja desempeña un papel 

importante, pues en lo que respecta a la iluminación sobre todo cuando hay plantas nunca 

se considerara exagerada (29.65 1 
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su filtro sea cambiad o y lavado frecuentemente ( 1.29)

Sin embargo. de vez en cuando será necesario un cambio parcial o total del agua. Co n

ayuda de un sifón extraer del fondo los escombros y el agua : lavar aparte la arena o grava y

los elementos interiores. Todo ello habiendo colocado previament e a los inquilinos en un

lugar provisional seguro.

Después de haber limpiado la capa de algas en los cristales. llenar de agua nuevamente

el recipiente. teniendo la precaución de medir al final su temperatura . que debe ser lo más

parecida a la interior al proceso para evitarles pelig rosos resfriados a los animales.

En el caso de grandes recipientes sería una ventaja disponer en el fondo de un pequeño

grito: el vaciado sería mucho más rápido ( 1.29)

X. ILUMINACiÓN V TEMPERATURA.

Siempre se recomiend a una dosis diaria de so l. ya que garantiza la resisten cia a

infecciones epidérmicas (en especial micosis). cicatrización de heridas. la fijación del

calci o, favo rece procesos digestivos. aumenta el

apetito (al aumentar la temperatura se acelera el metabolismo). activa la actividad

reprod uctora y desarrollo de los huevos de las hembras grávida s (29.30)

Cuando el baño dc sol no es posible debemos suplirl o con instalaciones de iluminación

interior que emitan un espectro luminoso lo más parecido a la luz solar.

Cuando se cuenta con un terrario grande . el mejor tipo de iluminación es una

combinación de lámparas de vapor de mercurio a alta presión y tubos fluorescentes. Si se

desea un crecimiento intenso de las planta s. la luz infrarroja desempeña un papel

importante. pues en lo que respecta a la iluminaci ón sobre todo cuando hay plantas nunca

se co nsiderara exagerada (29.~51

73



La cantidad de luz ultravioleta (UV) que las tortugas pueden llegar a soportar. es tan

elevad a que podría producir en las personas unas quemadura s tremendas.

En el caso del irradiador UV tiene que regularse su exposición, como en el caso de las

especies Podocnemis (Tortuga arrau ), ya que una irradiación superior a los 15 minutos

hace que el iris de estas especies se vuelva gris, lo que reduce la agudeza visual. aunque

despu és de varios días se restablece la visión y el comportamiento normal del animal.

Todas las demás tortugas reaccionan a la radiación UV sin efectos negativos (65)

En la actualidad existen lámparas fluorescentes con parte de UV, estas son conocidas

como de tres bandas y tienen una reducción de consumo del 10% Y mejor capacidad de

iluminaci ón, ya que tiene un excelente espectro luminoso y reproducci ón del color, escaso

calor y consumo bajo. resallan de manera óptima los colores de los animales y potencian el

crecimiento de las plantas , esto hace superflua la colocación de un irradiad or UV.

sobre todo si las tortugas salen al aire libre en verano y reciben los rayos directos del sol.

Las lámparas fluorescentes nos brindarán abundante luz, escaso ca lor y consumo bajo.

En los comerci os especializados encontram os tipos de lámparas fluorescentes que

potencian el crecimiento de las plantas, resaltando de manera óptima los colores de los

anima les o que presentan un porcentaje de rayos UV, importante para la salud (30.65)

Por otra parte están las bombillas incandescentes, estas se instalan rápidamente y con

facilidad, pero son de elevado consumo y desprenden mucho calor. lo cual puede causar

problemas de temperatura demasiado elevada en el terrario. También puede causar

quemaduras en las tortuga s si no están protegidas .

En cuanto a las lámparas halógenas por el elevado calor que desprenden y su alto costo

de adquisición y de consumo. sólo se recom iendan en terrarios de grandes dimen siones (301.

Las lámparas infrarrojas. son parecidas al radiador cerámico. pero con forma de
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bombilla. Se colocan en la parte superior del terrario, evitando el contacto con los

animal es. se deben de aislar de los animales y montar en portalámparas cerámic os,

teniendo las mismas precaucione s que con el radiador cerámico, co locándolas en la parte

superior del terrario.

Los cables calefactores por su elasticidad nos permiten su distribución a nuestra

preferen cia por el subsuelo del terrario, pero teniendo la precaución de que los animales no

puedan tener contacto fisico con ellos, ya que algunos llegan a alcanzar temperaturas

elevadas y podrían producir quemaduras.

Por esta razón se recomienda proteger los cables, esto se puede lograr poniéndolos entre

dos losetas de arcilla o cubriéndolas con cemento , para evitar que sean desenterrados se

aconseja colocarlos por encima de una superficie plana que deje pasar el calor con

normal idad. Se puede introducir el cable entre dos losas de cerámica. colocando la

totalidad del cable en su interior y en forma de espiral (entre rej illas de aluminio, planchas

metálic as inoxidable s, etc) (30).

Las esterillas, son otra opción. su costo es elevado, su seguridad es grande. Los animales

no pueden destruirlas fácilmente, despiden un calor moderado y su instalación es fácil.

Existen modelos sumergibles los cuales son útiles para calenta r los estanques. La única

precauci ón que se debe tener es la de evitar los acumulos de calor, se aconseja colocarlas

debajo del terrario, en la zona a calentar. según las necesidades de la tortuga .

Se pueden introducir en el interior, pero deben protegerse con el sustrato, evitando la

erosión por arañazo s y sobrepeso (piedras , recipientes de agua, etc) . El sistema de

protección consiste en colocar la esterilla en el fondo del terrario y, a continuación, una

plancha metál ica a medida de la misma, luego el sustrato y la decoración (30)

Las piedras calefactoras, son de diferentes tamaños. son resistencias colocadas en un
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aislante en forma de piedra. se utilizan para crear un foco de calor en una zona concreta. se

usan como pequeños lOCos de calor, por lo que estás no suponen un elevado gasto eléctrico

ya que proporc ionan calor en un espacio reducido. Son muy adecuadas para que los

animales realicen una buena digestión. Se ubicarán en la parte inferior delterrario (JO)

Los radiadores cerámic os, son resistencias cerámicas de forma rectangular y pequeñas.

Trabajan a SO°C de temperatura y calientan el terrario rápidamente . Se colocan en la parte

superior del terrario. procurando que no estén al alcance de los animales por las elevad as

tempe raturas que alcanzan, se deben proteger de los animales, se colocarán con un aislante

térmico de aluminio y alejados de todo material inflamable, cuidando que los animales no

puedan acceder al mismo pues podr ían sufrir graves lesiones.

Se deben situar en la parte superior del terrario (30)

Calentadores de acuario, son resistencias aislada s en un tubo de cristal, incluyen un

termostato propio y su utilidad es para calentar el agua, es el sistema de calefacción más

usual, siempre van sumergidos en agua, se debe vigilar que nunca se queden sin ella (ya

que se rompería el vidrio aislante con el riesgo de electrocución de los animales).

Los termostatos, se colocan dentro del terrario y dependiendo de lo próximos que los

coloquem os a la calefacci ón, encenderán o apagaran antes o después, se debe de estudiar

bien el rnicroclima deseado del terrario , para que sea lo más idóneo para las tortugas (30)

Para la cría de tortugas jóvenes puede utilizarse un irradiador o una pera eléctrica normal

como fuente de calor en la zona de tierra .

Cuando se tienen especies tropicale s debe recordarse que muchas tortugas proceden de

selvas vírgenes en las que raramente llega la luz del sol a través del espeso manto vegetal

(65)

Se deben controlar la temperatu ra del terrario para permitir que la Tortuga regule su
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tem perat ura interna apro ximándola lo mas posible a su temperatura co rporal preferida

(TC P). Esta Temperatura del terrario se conoce como tem peratu ra zonal óptima (TZO) y

en la mayoría de los reptiles se encuentra entre 24° y 30°C Para ca lentar el terrari o hasta

alcanzar la TZO existen en e l mercado diversos tipos de ca lentadores como focos de ca lor.

piedras calefactoras, placas y cables térmic os.

Las piedr as calefactoras son peligrosas ya que la Tortu ga puede llegar a quem arse sin

dar se cuenta, por un contacto prolongado eon la misma. Si es posible . es preferible

mantener la temperatura diurn a a unos 26° a 28°C y la nocturna a 22° - 24°C. aunque esta s

temperaturas son so lo orientativas y dependerán del estado nutricional y del sanitario de las

tortu gas albergadas en cl terrario (4 h)

XI. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES.

La nutr ic ión anima l se define como la serie de procesos medi ante las cuales un anima l

ingie re y asimila todos los alimen tos necesarios para promover su crecimiento y mantener

sus tejid os o sustituir lo gastado. Incluye elementos bioquímicos. fisiológicos.

term odin ámicos. microbiológicos. etológicos y ecológicos (Q3)

Las necesidade s nutricionales de los rept iles en materia proteica. materia grasa y

glucidos (estratificación. sodio, nitrógeno ), varían en función de tres tipos de regímenes

alimenticios (78)

La raci ón de carnívoros es ta constitu ida básicamente de proteínas y materia grasa .

mientras que en el caso dc los herbív oros sus necesidades están expresadas en g lucidos (en

particular almidón y fibras ce lulosas). en omnívoros hay un régimen al imenticio que

agrupa las caracterí stica s de la ración de carn ívoros y de herbív oros (7~ ) Ver cuadro # 8.
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temperatura interna aproximándola lo mas posible a su tempe ratura corporal preferida

(TC P). Esta Temperatura del tcrrario se conoce como temperatura zonal óptima (TZO) y

en la mayoría de los rept iles se encuentra entre 24° y 30°C Para ca lentar el terrario hasta

alcanzar la TZO existen en cl mercado diversos tipos de ca lentadores como focos dc calor.

piedra s calefactoras, placas y cables térmicos.

Las piedras cale factoras son peligrosas ya que la Tortuga puede llegar a quemarse s in

darse cuenta. por un contact o prolongado con la misma. Si es posible. es preferibl e

mantener la temperatura diurna a unos 26° a 28°C y la nocturna a 22° - 24°C, aunque estas

temperaturas son solo orientativas y dependerán del estado nutricional y dcl sanitario de las

tortuga s albergadas en el terrario ( 6)

XI. REQ UERIMIENTOS NUTRICIONALES.

La nutr ición animal se define como la serie de procesos mediante las cuales un anim al

ingiere y as imila todos los alimentos necesarios para promover su crecimiento y manten er

sus tej idos o sustituir lo gastado. Incluye elementos bioqu ímicos. fisiológ icos.

termodinámicos. microbiológicos. eto lógicos y ecológicos (Q31

Las necesidades nutricionales de los reptiles cn materia proteica. materia grasa y

glucidos (estratificación. sodio, nitrógeno). varían en función de tres tipos de regímen es

alimenticios (7HI

La ración de carnív oros esta constitu ida básicamente de proteínas y materia grasa.

mientra s que en el caso de los herbívoros sus necesidades están expresadas en glucidos (en

particu lar almidón y fibras celulosas). en omnívoros hay un régimen alimenticio que

agrupa las características de la ración de carnívo ros y de herbívoros ( 7S ) Ver cuadro # 8.
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Cuadro#8 De Necesidades Nutrici onale s En To rtugas.

% Kcal. EM Carnívoras Herbívoras Omnívoras

1---------- - 1- -- - - - - - - - 1------- --
Materia Proteica 25-60 (50%) 14-35 (30%) 15-40 (25%)

--
Materia Grasa 30-60 (45%) < \0 (5%) 5-40 (25%)

Extracto no < 10(5%) 55-75 (65%) 20-75 (50%)

nitrogenado (Fibra >20%)

Es importante adicionar calcio a la dieta , este calcio puede proporcionárseles por medio

de una piedra caliza (38% de calcio) o como sal de carbonato de calcio (40% de calcio),

lactato (18% de calcio) y gluconato (9% de calcio), además de la expo sición a la luz solar

para la síntesis de vitamina O, (56)

Se debe procurar la presencia de la vitamina 0 3 ya que entre otras funciones favorece la

absorcíón intestinal del calcio para la alimentación. ya que esta vitam ina 0 3

(Iecolecalciferol) es sintetizada por foto conversión, a nivel de piel a partir de la

provitamina 0 3 (L7- dehidrocolesterol), intluenciado por los rayos UV (rayos de espectro

ultravioleta, comprendidos en la banda de 290 a 320 nm). esta foto conversión opera por

los vegetales y la síntesis de vitamin a O2 (L ergocalciferol) a partir de la pro vitamina 0 2

(L ergosterol). Ya que a diferencia de los mamíferos, los reptile s son incapaces de utiliz ar

la vitamina 0 2 de los vegetale s que ingieren (78)

Los reptiles herbívoros. tienen poco paso de vitamina O2 en los vegetales que ingieren y

nulo paso de vitamina 0 3 por el tipo de alimentación .

Las fuentes de vitamin a O residen en la foto con versión por los rayos UV, esto explica

que los rayos ultravioleta son importantes en todos los reptile s herbív oros en cautiverio. En

cambi o en los reptile s carní voros una expos ición regul ar a los rayos UV es de menor
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importancia. grac ias a que la vitamina OJ esta presente con mayor fac ilidad por e l tipo de

alimentaci ón.

En e l caso de los reptile s omnívoros. sus necesidades de vitamina O se sat isfacen a la

vez cuando ingieren carne rica en vitamina OJ y por la foto conversión cutánea durante la

exp osición so lar.

El aporte calci o-fó sforo de la ración a limenticia. comprende entre 1:2 para la mayor ía de

los rept iles. en las tortugas terre stres fi t ófagas comprende 2:5 (7 8)

L.os anim ales del desierto requieren men os agua que especies templadas y tro picales. El

alimento proporciona bastante agua para satisfacer los requerimientos. Por ejemplo. un

ratón de 27g contiene 17g de agua un grillo de 200 mg contiene cerca de 140 mg de agua.

y un plat ón de lechuga romana (cerca de 35g). lechu ga romana picada contiene el agua de

33g (56)

En cuanto a necesidades dietéti cas en reptil es de vitamina A. estas van desde 1000-1 500

UI/K g materi a seca. los requerimientos de vitamina 03 van desde 2000-5000 U[/Kg de

materia seca. los de vitamina E son de 400 UI/Kg de mater ia seca. [os de calc io son de 1.8-

3 mg/Kcal. en 0.8- 1.4% de materia seca. los de Fósforo van de 0.5-0 .9% de materia seca

178)

En los reptil es las nece sidades energéticas al mantenimiento (BEE que en francé s son

Besoins Énergie Entretien). se estiman por la siguiente ecuación exp onencial.

experimenta lmente a partir de una med ida. efec tuadas en animales en ayunas. en reposo.

en oscuridad y sumisos a una temperatura constante y perfectamente controlada.

BEE (Kca I124h)= Kx32xP(Kg)U77

(K= 1-1.1-1 .25-1.5-2. según el grado de actividad y estado general).

Las nece sidade s energéticas de los rept iles aumentan con la temperat ura ambiente. los

ESTA TESIS NO SALt.
OE LA BIBlIOTECA
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gastos caló ricos unidos a la toma de alime nto, el grado de actividad, la gestac ión u

ovogé nes is, el crecimiento, la síntesis proteica (muda . cicatrización) y el est rés

(manipulaciones demasiado frecuentes, bruscas. variaciones de temperatura, transporte en

ma las condic iones. inadaptación al alimento, iluminación insuficiente o desprovista de

rayos UV, falta de esco ndites en e l terrario. paso de un modo de vida salvaje al cautiverio,

etc) .

La cua ntificación de alimento distribuido quizás este calculado de la siguiente mane ra:

Q (Kg de alimento/j)= BEE(Kcal/j)/EM (Kca I/Kg)

EM= energía metabolizable de alimento distribuido en bruto.

Por eje mplo cua ntos gusanos de harina le dariamos a una tortuga con un peso de

mantenimiento de 800g?

Peso del animal ( en Kg.)= 0.80g

BEE (enKcal/j)= I x32x (0.80)°77= 27

EM de gusanos de harina (en KcaIlKg)=2 100

Q (en Kg)= BEE/EM = 2712 100 = 0.01285

Peso de un gusano de harina en gro 0.3

Número de gusanos de harina a proponer I día = 90 (hipotético) (78)

Si analizamos las diferentes fuentes alimenticias en reptile s podemos encontrar lo

siguiente:

En e l caso de los vertebrados. como lo son pescados. roedores. anfib ios, pájaros. etc,

constituyen un menú completo y equilibrado por exce lencia, esta s presas se debe n dar

completas, esto qu iere deci r que debe n conte ner sus huesos y vísceras, son excelentes

fuente s de agua ya que contienen entre un 65-80 %. son ricas en ene rgía, pobres en

glúcid os, cont ienen proteínas y aminoác idos de alto valor biológico (en los músculos y
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diversos órganos), los Iípidos (en los tejid os adiposos de los adultos. las vitaminas A y ()

(en e l hígado). las vitaminas K y BI2 (en el contenido d igestivo). los minerales Ca lcio y

Fós foro en relación Ca/P adecuada (en los tej idos óseos de los adultos) y e l Yodo

(Conc entrado en la tiroide s).

En e l caso de los invertebrados. presentan por lo general un fuerte contenido en materia

grasa y en proteínas, sino todos carecen de calc io (aproximadamente 0.2 % de la materia

seca, menos de 0.5 mg /Kg y relación Ca/ P. parecida a 0. 1). los insectos y arácnidos

poseen un exoesqueleto, rico en amino-ce lulosa, dificil de digerir y muy pobre en calcio.

estos son la mayoría suficientemente pobres en vitamina A. los caracole s y los cru stáce os

constitu yen una excelente fuente de calci o, si son distribuidos con el caparazón . Ver

cuad ro # 9.
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Cuadro # 9.

Composición De Algunos Invertebrados Para Repti les Carn ívoros Y O mnívoros.

Humedad ' 10 M " MI' "'MG " ENA +Ca ++1'

(% ) (Kcal/Kg (%Kcal) (% Kcal) (% Keall (mgl Kca l) (mgl Kea l)

alt brut)

Grillo de 68

I
\000 40 54 (, 0.3 2.7

casa (O.2%MS )

Gu sano de 58 2 100 37 60 3 0 . \ 1.2

harin a (O.06%MS )

Larva de 63 2100 27 73 O 0.1 0.9

polilla de (0.06% MS)

colmena

Gu sano 70 1500 48 44 8 O.! ?

(0.2% MS)

Lombriz 84 500 73 13 14 Variahle Variahle

(L2%M S)

Chapul i. 7 1 1100 58 30 12 ? ?

langosta

-Energía Mctaboliza blc uMah:ria Proteica .. . Materia Grasa

+ Calcio. ++ Fósforo (78 ).

Los vegetale s y las frutas son por lo gene ra l muy ricos en ag ua ya que conti enen entre el

70- 95 %, en proteín as y fibras celulosas de las cuales con tienen aproxim adamente 10-20%.

sus contenidos de ca lcio y fós foro son variab les ya que e n cie rtos vegeta les flore s y frutos

co mo el die nte de león. remo lacha fo rraj era, hojas de br ócoli, hoja s de nabo.
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endibias, espinacas, berros, heno de alfalfa, hojas y flores de hibiscos, naranja, kiwi,

melón, mango y papaya, el contenido de Ca/P es superior a 1.5.

Mientras que en el caso de la lechuga, calabaza.. zanahorias, pepinos, champiñones.

fresas, plátanos y manzanas, el contenido de Ca/P es inferior a 1. La alfalfa fresca tiene un

reporte fosfocálcico de 0.37, mientras que la alfalfa deshidratada presenta un aporte

fosfocalcico de 6. Los plátanos deben administrarse ocasionalmente a la dieta ya que están

constituidos casi en su mayoría por azúcar (86%), además de que son muy pobres en

minerales y fibra. Los dientes de León son una excelente fuente de vitamina A (1400

UI/I OOg) y de calcio (77.78) Ver cuadro # 10.

Cuadro #10 .

Composición De Alguno s Vegetales Utilizados Frecuentemente En La Alimentación De

Reptiles Herbívoros Y Omnívoros.

Humedad "EM "'MP • ....MG ....ENA +Ca ++ P Fibra

(%) ( Kca ll (% MS ) (%M S) (% MS ) (%M S) (%M S) (% MSl

Kg alt

brut)

Hojas de diente 86 440 18 5 61 1.2 0.4 1I

de León

Alfal fa 88 390 37 4 39 '0.3 '0.8 12

Espinacas 91 260 36 3 48 I 0.6 7

Leebuga 96 130 25 O 59 0.4 0.5 1I

Champiñones <JO 270 30 6 49 0.1 1.3 <)

._ - -
plátan os 74 820 4 2 86 O O 2

"Heno de alfalfa de Cal l' =6

.. Encrgra Metaboh zable . ... Matena Proteica ' ''Mah:ria G rasa +Ca1cio ++fósforo 0 &)
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XII. ALIMENTACiÓN.

Las afecci ones de origen nutricional en reptiles salvajes son inexistentes, pero si muy

frecuente s cuando son sometidos al cautive rio (78 )

La mayoría de los problemas alimenticios son causados por un desequilib rio en la dieta

como por ejemplo, el selenio y la vitamina A en exceso pueden conduci r a la muerte del

animal.

En el caso de las tortugas la hibernación verdadera produce un menor consumo de

energía (56)

Las tortugas en su alimentación están orientadas por el color ya que la mayoría

cons umen alimentos con coloraciones rojas. naranjas y amarillas, como las de las fresas.

manzanas, mangos, pétalos dulces, plátanos , papas dulces y naranjas (6.30.31.56.65)

En el caso de las especies acuáticas carnívoras, considerando siempre que su

alimentación debe ser en un 70-90% productos cárnicos y en un 10-30% vegetales según la

especie, se pueden empezar a alimentar con lombrices de tierra cortadas en pedazos,

lombrices tubifex y guppies "aturdidos" o muertos. Una vez que el alimento tiene una base

regular se disminuyen los insectos y se ofrece una presa completa o pellets para tortugas.

se les puede dar cada dos días como alime nto de base quisquil las secas (crustáceo) fáciles

de adquirir como alimentos de gallinas. este alimento contiene mucho calcio. lo que es

favorab le para la formación del caparazón. también una vez por semana se debe

añadir corazón de ternera en trozos y sardinas frescas, batracios, lombrices, trozos de
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hígado de ternera, vegetales ac uáticos (a lgas y jacintos acuáticos). mejillones, dien tes de

león o lechuga y de vez en cuando plátanos (56.65.781

Para las tortugas terrestres bebés y omnívoras es esencial una dieta pulverizada y la

adición de colores brillantes (56.65)

Las tortugas herbí vora s. deben a limentarse con un 90% de vegeta les y un 10% de

frutas), dentro de los vegetales que pueden co nsumir se encuentran los dientes de león.

hojas de br ócoli, hojas de nabo, endibias (vege ta l). espinacas, berros. heno de al falfa.

trébol. llor de trébol, pereji l y lechuga. Las frutas que se les puede ofrece r a las tortugas

herbí voras son: naranjas, higos frescos, kiwis, melón. mangos, papaya, plátanos, manzan as.

fresas y otras frutas rojas ocasionalmente y champiñones (78;

En el caso de las tortugas de desierto tambi én hay que ofrecer de vez en cuando

alimentos de origen animal como lombri ces de tierra o hígado de ternera . También se les

puede dar a limento comercial para perro s y gatos los cuales deben ab landarse previamente

con agua. aunque no en mucha cantidad ya que si no los anima les se pueden enfermar de

gota debid o a su a lto contenido de proteína animal(65.78)

En la vida silvestre los herb ívoros se alimentan selectivamente ya que las plantas con

sustancias potencialmente tóxicas se consumen en cantid ades variabl es.

Dent ro de las plantas seguras se encue ntran: e l trébol, el diente de león. la a lfalfa para

los reptiles que pastan al aire libre ( 56)

Las tortugas serniacuáticas omnívoras deben a limentarse en un 50% con productos

cárnicos y 50% vegetales . pueden co nsumir frutas verdes. caracoles, lombri ces. babosas,

vegetales como diente de león, hojas de br ócoli, hojas de nabo. endibias, esp inacas, heno

de alfalfa, trébol y flores de tréb ol, berros. pe rejil , frutas co mo naranja s, higos, kiwi,

melón. mangos. papaya. plátano y manzanas ocas ionalmente. champiñones. trozos de
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corazón de aves. trozos de pescado o pescado fresco entero, y algo muy importante es no

olvidar exponerlas a los rayos UV (7R)

Es importante adicionar calcio a la dieta de las tortugas, este calcio puede

proporcion árseles por medio de una piedra caliza (38% de calcio) o como sal de carbonato

de calcio ( 40% de calcio), lactato (18% de calcio) y gluconato (9% de calcio) .

En los alimentos que contienen harina de hueso se provee a la tortuga de calcio y fósforo

(12% calc io y 24% fósforo) y el fosfato di cálcico ( 18-24% calcio y 18% fósforo) (56)

En tortugas jóvenes hay recetas especiales que son muy aconsejables como el budín para

tortugas de Pauler:

La receta está calculada para 8 litros:

I litro de leche (desnatada).

5 huevos.

I kg de zanahorias sin tratamiento químic o.

I kg de calamares pequeños, en trozos .

Ikg de pescado magro a ser posible con escamas y espinas.

0.5 kg de quisquillas.

0.5 kg de corazón y carne de ternera, también algo de hígado ( si se agrega demasiado la

mezcla no solidifica).

4 cápsulas de Supradyn (que contiene vitamina B"B2,B6,B I2, niacina, ácido pantoténico.

ácido fólico. biotina . vitamina e, zinc, boro, cloro , cromo, cobre. manganeso, molibdeno,

níquel. potasio, selenio, silicio, estaño y vanadio).

I cucharada de harina de algas de mar (harina ya preparada para perro) .

2 litros de agua.

600- 800 g de grenetina en polvo (70-80g/l) de la mejor calidad . como mínimo de 260g
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bloom(núm ero que indica la capacidad compactante de la gelatina).

Instrucciones de preparación : se echa la grenetina en polvo en una olla y añad ir un litro y

tres cuartos de agua fría. removiend o bien. Dejar reposar 15 minutos y luego poner a fuego

lento. removiendo de vez en cua ndo. Cocer al vapor las zanah or ias durant e unos 5min y

luego echarl as a una segunda olla conjuntamente con lo calamares, carne. corazó n y

quisquillas. triturand o los ingred ientes previamente con una trituradora . se cuece a fuego

lento. se añade en segu ida la leche ca liente, harina de algas y las cápsulas de Supradyn

previamente disueltas con agua. ag itando bien la mezcla. La temperatura del ca ldo

troceado debe ser de unos 35-40°C (comprobar con un term ómetro). Pasar este caldo poco

a poco a la olla co n la gelatina disuelta (temperatura de unos 40°c' si la diferencia de

temperatura entre los dos líquido s es demasiado grande. la ge latina pierde su poder de

cohesi ón) .

Llenar varios recip iente s poco profundos. dejar enfriar. sólo cuando la gelatina esté fría

y bien compacta pasar a frascos más pequeños y congelar. En tortugas adultas es

aconsejable alimentarse 2-3 veces por semana, se les agrega un trocito de la gelatina

congelada en el agua (65)

XIII . ALGUNAS ESPECIES DE TORTUGAS MEXICANAS QUE PODEMOS

ENCONTRAR COMO MACOSTAS.

Familia :Chelidridae.

Especie: Chelydra serpentina serpentina.

Estatus : Protección especial !IX.XO)

Nombre Co mún: To rtuga mordedora . Tortuga huraña, To rtuga lagarto.
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bloom( número que indica la capacidad compactante de la gelat ina) .

Inst rucciones de prepa ració n: se echa la grenetina en polvo en una olla y añadir un litro y

tres cuartos de agua fría. removiendo bien. Dej ar reposar 15 minutos y luego poner a fuego

lento. removiendo de vez en cua ndo. Cocer al vapor las zana horias durante unos 5min y

luego ec harlas a una segunda o lla conj untamente con lo ca lamares , ca rne. corazón y

quisquillas. triturando los ingredientes previamente con una trituradora . se cuece a fuego

lento. se añade en seguida la leche caliente. harina de algas y las cápsulas de Supradyn

previa mente disueltas con agua. agitando bien la mezcla. La temperatura del caldo

troceado debe ser de unos 35-40°C (comprobar con un termómetro) . Pasar este ca ldo poco

a poco a la olla con la gelati na dis uelta (temperatura de unos 40°C. si la dife rencia de

temperat ura ent re los dos líquidos es demasiado grande. la ge latina pierde su poder de

co hes ión) .

Llenar varios recipientes poco profund os. dejar enfriar. sólo cuando la gelat ina esté fria

y bien co mpacta pasar a frascos más pequeños y conge lar. En tortugas adultas es

aco nsejable ali men tarse 2-3 veces por semana, se les agrega un trocito de la ge lat ina

congelada en el agua (65)

XIII . ALG UNAS ESP ECIES DE TORTUGAS MEXI CANAS QUE POD EMOS

ENCONTRAR COMO MACOSTAS.

Fami lia:Chelidridae.

Especie: Chelydra serpentina serpentina.

Estatus: Protecci ón especial (lX .XOI

Nomb re Común: Tortuga mordedora . Tort uga huraña, Tortuga lagarto.
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De scripción: tiene un espaldar de una longitud media de 20-40c m (máx ima 47cm) para un

peso de 4.5- 16kg (má ximo 39kg). es de complexión robusta y coloraci ón verde o livácca a

pardo negrusco, plastrón pard o amarillent o. Las ex tremidades son gris o liv áceo, tiene un

caparazón abovedado. los escudos del caparazón tienen tres quillas longitudinales y unas

líneas en forma de estrella. que van desapareciendo co n la edad. la cabeza es tr iangular,

maciza. acaba por la parte anterior en un pico parecido al de los papagayos, sus mandíbulas

so n poderosa s de ahí su nombre. muerden con celeridad .

En el cuello y cabeza de animales j óvenes hay excrecencias cutáneas (tubérculos)

desaparecen con la edad. La barbilla tiene dos barbillones, sus miembros son poderosos,

en sus patas cuentan co n uñas muy fuertes y membranas interd igitales poco

sig n ificativas , sus extremidades sobresa len bastante del caparazón, lo que les da un aspecto

tosco y grande. la cola es muy larga (casi tan larga como el capara zón), su plastrón es ta

reducid o a un residu o en form a de cru z.

En los escudos intermedios pequeños. el puente se halla unid o a l plastrón por medi o de

una banda est recha (I2.I K.29.ó5.óK.8 1.'lO).

El adulto es súper predador acuático que devora casi cualquier organismo que pueda

tragar, su únic o predador es e l caim án, si bien sus nidos so n vuln erables al ataque de

coaties, mapaches y otros animales. Ver apartado de fotos de la página 117.

Reproducción: Las hembras ponen de 20-75 huevos de un diámetro de 24-33 mm (29.65.óK)

Alimentación: prácticamente omnívora ; caza todo tipo de cru stáceos pequeño. pece s.

anfibios, aves acuáticas. reptil es . artrópodos y se nutre dc considerables cantidades de

vegetales e incluso carroña o plantas acu áticas en descomposici ón <29.ó5.óx )

Distribuci ón: este y centro de Norteam érica, América Central y Noroeste de Sudarn érica,

sur de México .
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Háb itat: acuá tico. de agua dulce o salobre; aguas ricas en plantas y fondos limosos. para

semienterrarse en ellos y ocultarse a sus eventuale s presas (2Q.b5)

Especies similares: Tortuga Aligator (MacroclelllYs temmincki ñ.Ver apartado de fotos de

la página 117.

Hábitos: nocturna y crepuscular, en cautiverio no se pueden tener juntos a varios machos

adultos. se recomienda tener un macho con varias hembras, esta especie crece mucho (65.68 )

Familia: Dermatemydae

Especie: Dermatemys mawii (este género solo se representa por esta especie).

Estatus: en peligro de extinción por su explotación y comercio ilegal en la zona Lacandon a

Nombre común : Tortuga Ta basco, Tortuga de río de América Central, To rtuga blanca ( 12)

Descr ipción: tiene un espaldar parduzco y su plastrón es más claro, todo el caparazón con

el plastrón están muy osificados y muy unidos por medio de puentes anchos. en una

porción el caparazón se halla separado del plastrón por una hilera completa de escudos

intermedios (inframarginales). El espaldar es liso, dotado de tres quillas longitudinales, en

los adultos el caparazón parece ser de cuero. su cabeza es relativamente pequeña con un

hocico corto, tubul ar y proyectado hacia delante , tiene los pies palmeados para nadar. mide

de 40-65 cm (65 .68 .8 1.'/0 )

Reproducción : se reproduce durante los meses de Septiembre a Marzo, la puesta es de

Abril a Septiembre, ponen de 8 -20 huevos en las inmediaciones del agua, los huevos

miden de 58 a 70mm. con un peso de 50g aproximadamente. Tienen tres ovoposiciones por

temporada con un total de puestas de 39 huevos ( IX) Ver apartado de fotos en pagina 117.

Distribu ción: Sureste de México, Guatemala, Honduras y Belice.

Hábitats: en grandes lagos y ríos (65.68.81 )
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Alimentación: a base de plantas acuáticas (65)

Hábitos: vive tranquila en los fondos de los ríos de gran tamaño y fuera del período de

ovoposición, se desplaza poco a tierra, incluso en días soleados. es de actividades

nocturnas, es difícil de mantener en terrarios, y no sc ha logrado su reproducción en

cautiverio (65.6R)

Nota: es la única especie de una familia que se remota al período Cretácico (que termino

hace 65 millones de años)(6x)

Familia:Kinostenidlle

Especie: Kinosternon

Estatus: Protección especial (RO)

Nombre Común: Tortugas de los pantanos, tortugas plegables. pochitoques. casquitos.

El género Kinosternon. comprende 19 especies con sus correspondientes subespecies,

todas las especies y subespecies tienen plegables la capacidad de cerrar completamente el

caparazón gracias a un movimiento de cierre del plastrón, por delante y por detrás: este

mecanismo permite proteger mejor las partes blandas del cuerpo.

Distribución: Sur de México.

Alimentación: omnívoros, se alimenta de insectos, crustáceos. gastrópodos. anfibios,

carroña y plantas acuáticas, plátanos, dientes de león. lechuga y otros vegetales, corazón e

hígado de ternera, lombrices, todos estos en cautiverio) (65)

Hábitats: viven en zonas acuáticas tranquilas como lagos, arroyos de débil corriente y

estanques con fondos fangosos o arenosos y gran crecimiento de plantas (6R.91)

Hábitos: actividad diurna. por lo general los adultos suelen ser agresivos, son fáciles de

tener en un terrarío (651
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Familia:Kil1oslernidae.

Especie: Kinosternon acuatum

Estat us: Protección es pecia l jsj,

Nombre Común: tortuga de pantano de hocico fino, Tortuga de Barro, To rtuga de Monte.

Tortuga Ta basco, casco de burro. casco de mula, casquito y caluco.

Descripci ón: el espaldar presenta una simple qu illa medial y e l punto más alto del

caparazón es local izado posteriormente. pueden llegar a medi r hasta 15 cm, siendo las

hembras más grandes que los machos. la coloraci ón del espaldar va de amarill o a café co n

negro y costuras entre los escudos o casi completamente negro. y e l plastrón es amarillo o

café pálid o co n costu ras osc uras. Las superficies superiores de la cabeza y miembros son

gris-café, amarillo co n cate. o café rojizo. la cabeza es oscu ra. moteada en la coro nilla y los

lados, presenta marca s amarillas o rojas en los lados de la cabeza y cuello y los ojos son en

ocasiones rojos bri lIantes 1'I.54}

Distribución : este de México. Honduras y Guatemala (65.68)

Hábitos: ocasionalmente se pueden encontrar en el piso del bosque a distancias

considerables del agua.

Reproducción: sus huevos eclo sionan a los 122- 191 días dependi endo de la temperatura,

miden de 30 a 33 X 18-19 mm y pesan entre 7-8 g (9 )

Especies similares: To rtuga del barro escorp ión iKinosterno n scorpioides¡ y Tortuga del

barro de labios blancos (Kinoslernol1leIlCOsIoIllUI1) (54)

Fami lia: Kinostern idae.

Espec ie: Kinosternon creuseri.

Nombre Común: Tortuga de pantano de Yucat án • Morrocoy de crease ri.
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Dimensiones: de I J a 13 cm con tres ligeras quillas en los jóvenes.

Distribución: es natural del este de México, es posible que su distribución se limite a la

península de Yucat án, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (49.651 Ver apartado de fotos de

la página 117.

Hábitat: Se localiza en los depósitos de agua de poca profundidad que se form an durante

la temporada de lluvias.

Hábito s: En la al imentación se incluyen insectos acuát icos. Durante el tiempo de seca se

esconde bajo tierra (49)

Familia : Kinosternidae.

Especie: Kinosternon cruentatunt.

Nombre Común : tortuga de pantano de hocico rojo

Descripc ión: su espaldar es verde oliva oscuro con tres quillas dorsales muy juntas, su

plastrón es grande y pardo, suele presentar un sombreado estrellado. El lóbulo anterior

móvil del plastrón es más largo que la parte central la cual es rígida.

Las partes más blandas tienen un color rojo, pero en los lados de la cabeza faltan a veces

las mancha s rojas, llega a medir hasta 15 cm.

Distribución: sur de Estados unidos, México y América Central (sobre todo Guatemala y

El Salvador) (651

Familia : Kinostemidae.

Especie: Kinostemonflavescensflavescens

Estatus: común

Nombre Común: Tortuga de Barro Amarilla, Tortuga de Pantano Amarilla.



Descripción : La garganta amarilla le da a esta tortuga su nombre común . su espaldar es

pard o o liváceo es ova lado y plano. no muestra ningún dibuj o. con bordes osc uros en cada

placa. co n la edad aparece una qu illa longitud inal (no siemp re). El plastrón es amarillento a

pard o. las suturas de los diver sos esc udos tienen un co lor osc uro. Cabeza aplanada.

mandíbulas curvadas en forma de gancho. suelen ser blancuzcas a amarillas y pueden estar

manch adas. Cuenta con dos tubérculos baj o el ment ón. Sus extremidades ca recen de

manch as y son de co lor amar illo a gris. patas poster iores son palme adas para nadar y

cabeza co rta y punt iaguda. llega a medir de 12-16 cm (65.68) Ver apartado de fotos de la

página 117.

Distribución : Centro y Sur de Estados unidos. Norte y Noroeste de México.

Repr odu cc ión : pone de 1-9 huevos.

Alimentac ión: omnívo ra; se alimenta de insec tos. crustáceos. gasterópodos. anfibios.

pece s. artr ópodos. ca rroña y plant as acuáticas. en ca utiverio se alimenta de plátanos.

dien tes de león. lechuga y otros vegetales. corazón e hígado de ternera y lombri ces.

Hábitats: vive en zonas acuáticas tranquilas como lagos. arroyos de débil co rrien te y

estanques con fondos fangosos o arenosos y gran crec imie nto de plantas.

Hábitos: su actividad es diurna. prefiere temperaturas entre 18-32°C. pero pued e seguir

a limentándose hasta los 16°C. durante las épocas más cálidas del año suele pasar un sueño

estival. Se desplaza co n frecuencia a tierra entre las zonas acuática s (65 .68 1

Espec ies similares: To rtuga del Barro Oriental ( Kinosternon subrubrumi.

Fami lia: Kinostern idae.

Especie: Kinos ternon flavescens stcjnegeri

Dimen siones: hasta 15 cm
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Distribución: Norte de México ( Sonora, Durango, Sur de Coahuila) (65 )

Ver fotos de la página 117

Familia: Kinos ternidae.

Especie: Kinosternon herrerai

Estatus: Protección especial (RO)

Nombre Común: Tortuga de pantano de Herrera , Morroco y de Herrera (49.65)

Dimensiones: hasta 17 cm.

Distribución: Sudeste de México, es endémica. (Veracruz) (65 )

Familia: Kinost ernidae.

Especie: Kinosternon hirtipes hirtipes.

Estatu s: Protección especial (SO)

Nombre común: Morrocoy de patas gruesas, casquito de Anáhuac.

Dimensiones: de 10 hasta 18 cm.

Distribución: desde Texas a Centro y Oeste de México (49.65)

Fam ilia: Kinosternidae.

Especie: Kinosternon leucostomun

Nombre común : Tortuga de Pantano de Hocico Blanco, Pochitoque, casco de burro, casco

de mula. casquito y cu luco.

Descripci ón: el espaldar si se ve dorsahnente es oval y plano en la parte superior en

adu ltos, los jóvenes presentan una se ncilla quilla vertebral. El plastrón presenta dos

bisagras. estas tortugas tienen la capacidad de encerrarse herméticamente en su
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caparazón. El escudo guiar es grande. y es menos que la mitad del largo del lóbulo anterior

del plastrón .

El hocico sobresale relativamente y la mandíbula superior es ganchuda. Los machos son

más grande s que las hembras y llegan a medir desde 15 a 20.5 cm y las hembra s de 15 a

)8.5 cm. La cabeza es grande y ancha en manos (8) Ver aparta do de fotos de la página 134.

Distribución: México (este de Verac ruz, Tabasco . Campeche y Chiapas). Centroamérica

(Guatemala a Panamá por el Sur) y Norte de Sudamérica (<>5)

Hábitos : es omnívora. se Alimenta de inverteb rados acuáticos. insectos. camarones.

moluscos y cangrejos y materia vege tal (semillas. frutas y hojas ). renacuajos y carroña.

Reproducción: sus huevos miden de 37 x 20 mm. Su período de incubación varia de 126

148 días y cua ndo ec losionan sus capa razones miden de 33-44 mm y pesan de 4-5 gramos.

Familia :Kinosternidlle.

Especie: Kinosternon oaxacae.

Estatus: Endémica (80)

Nombre Com ún: tortuga de Pantano de Oaxaca. Morrocoy de Oaxaca (65)

Dimensiones: llega a medir hasta 17 cm. Ver foto dc la página 118

Distribución: endémica de México. Su distr ibución se limita al estado de Oaxaca, en los

ríos Colotepec y Tonameca (4Q)

Fami lia: Kinoste rnidae.

Especie : Kinosternon scorpioides integrum

Descripción: Presentan tres quillas inferiores cn la parte supe rior del espaldar. pero

con forme a la edad se va oscurecie ndo, el plastrón tiene dos bisagras y se puede cerra r
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completamente. el escudo guiar varia en tamaño. pero usualmente menor que la mitad de la

longitud de l lóbulo anterior del plastrón. El espaldar es usualmente café osc uro o negro

pero a veces puede ser cale pálido o tostado. El plastrón y la parte ventra l marginal es

amari110 anaranjado o naranja con costuras negras.

El rasgo carac terístico de estas tortugas son las manchas rojo brillante o anaranjados o

lunares a los lados de la cabeza . La cabeza. cuello y miembros son grises o gris- café,

llega a medir . hasta 12 cm (10) Ver apartado de fotos de la página 11 8.

Distribución: Oeste y Sudoeste de México (Sonora a Oaxaca y Veracruz, Ta rnaulipas,

Penínsul a de Yucatán y Chiapas) (11.65.81)

Hábitos: es omnívora

Hábitat: vive en arroyos, ríos y lagos.

Reproducci ón: pone en mayo de 6 a 10 huevos que miden de 35- 40 x 18-19mm y pesan

de 6-7g. La incubaci ón natural dura 3 meses y a la eclosión el caparazón de las crías mide

de 29-30mm y pesan de 3-4g.

En cautiverio su incubación es de 84-258 días con una media de 166 días. Los caparazones

de las cr ías miden de 29-37mm ( 11)

Familia: Kinosternidae.

Especie : Kinosternon Sonoriense.

Nombre común: Tortuga de Pantano de Sonora.

Descripci ón : espaldar verde ol iva a pardo oscuro, con bandas dc crecimiento más oscuras.

La parte inferior de los escudos marginales y los puentes son amarillentos a pardo, con

dibujo osc uro. Plastrón amarillo a parduzco. con suturas más oscura s entre los escudos. La

piel es gris y tiene un dibujo oscuro en la cabeza. cuello y extremidades. La cabeza es
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aplanada . las cuatro patas tienen membranas interdigitales. Llega a medir hasta 14cm. Ver

apartado de fotos de la página I 18.

Distribución : Sudeste de Estados unidos. Norte de México (desde Sonora y Chihuahua

hasta Duran go por el Sur).

Hábitos: vive en ríos. arroyo s. estanques y fosas acuáticas sobre todo en las zonas de

bosque. Poco se sabe de sus forma s de vida. ya que tiene unas costumbres muy secretas y

só lo abandona pocas veces el agua para ir a tomar el sol.

Al imentación: en cautiverio es a base de peces en cualquier estado y también cualquier

tipo de carne ( ~5)

Familia: Kinostemidae.

Especie: Claudius angustatu s.

Nombre común: Tortu ga de Pantano de Cabeza Grande. Chopontil.

Descripción: el espaldar es de color verde oliva a pardo osc uro. tiene tres quill as

longitudinales no dema siado marcadas. El plastrón en forma de rombo y color amarillo a

pardo amarillento. es muy pequeño. Se halla unido al espaldar en la zona del puente sólo

por una banda muy estrech a de tejido conjuntivo membranoso y únicamente cub re una

tercera parte de la parte inferior. El anim al tiene una cabeza muy grande y solo se recoge

parcialmente en el caparazón. Llegan a medir de 10-17cm. las hembras son más pequeñas

(10.29.54.651 Ver apartado de fotos de la página 118.

Reproducción : se ha reproducido en cautiverio. ponen de 2-3 huevos en marzo-abril . las

crías eclosionan después de unos 150 días a 28°C (291

Distribución : Este de Méxic o. Guatemala y Hondu ras britán icaS(~5 )

Alimentación : carnívora. caza invertebrados. gasterópodos. crustáceos . todo tipo de
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animal , come carroña y cualquier tipo de carne , sobretodo moluscos ( 2~.b5)

Hábitos: necesita un habitáculo con una parte seca calentada; llevan una vida oculta en

aguas fangosas. de poca corriente y en zonas pantanosas, salen a buscar al imento cuando

oscurece dado su comportamiento agres ivo. hay que prestar atenci ón a sus morded uras

Especies similares: Tortuga del barro (Kinosternoni. y Tortuga almizclera gigant e

mexicana iStaurotypus triporcatusv. Tortuga mordedora iChelydra serpentina) (54)

Familia: Kinosternidae.

Especie: Staurutypus salvinii.

Descripci ón: cuenta con un espaldar de color verde oliva oscuro a pardo negro o negro.

tiene tres quill as longitud inales altas. en forma de banda. El espaldar y plastrón se hallan

fuertemente unidos en las zonas del puente por medio de suturas óseas, su plastrón tiene

forma de cruz. Los escudos de los brazos forman la sutura central más larga del plastrón.

los escudos vent rales son mucho más anchos que largos. Como sólo está recub ierto un

tercio de la parte inferior. a veces recibe el nombre de bikini . Sus dimen siones son de hasta

25 cm (65.811

Distribuci ón: Sur de México, Sur de Guatem ala y El Salvador

Alimentación: comen peces de agua dulce o de mar. corazón de ternera hígado. comida ya

preparada. gasterópodos de todo tipo con y sin caparazón, incluso ratoncitos.

Hábitats: se entierran en el suelo al inicio del período de sequía, precisa una temperatura

elevada siendo la media ideal dc 25°c' un descenso de la temperatu ra por debajo de los

20°C es arr iesga do .

Hábitos : son de actividad nocturna y van sólo ocasionalmente a tierra. son poco soc iables y
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muy agresivos (65 )

Famil ia: Kinost ernidae.

Especie: Staurotyp us triporcatus

Estatus : Protecció n espec ial (IR.81l)

Nombre común: Guao, tortuga de tres lomos. tortuga musgosa gigante (18 .2'1.65)

Descripción: T iene un espaldar largo con 3 quillas longitud inalcs por lo que suele

denominarse como de tres lomos. tiene una enorme cabeza con manchas blancas sobre un

fondo negro . Se diferencia del Staurotypus salvinii por su tamaño as í como por sus escud os

pectorales. que form an la sutura central larga del plastrón y por el hecho de tener unos

esc udos ventra les tan anchos como largos. llega a medir hasta 38c m (1 8.65.RI ) Ver apartado

de lo tos de la página I 18.

Distribución: sureste de México. zona norte de Chiapas. Honduras y Guatemala.

Háb itos: similares a los de Staurotypus salvinii • acepta trozos de comida grande s. su

principal alimentación es a base de caracoles viven en sitios pantanosos de agua dulce. son

activa s hacia el atardecer. durante el día perman ecen ocultas. no se adaptan a vida en

soc iedad. ni a conv ivir con animales pequeños de ninguna especie (18.65)

Hábitat : en las orillas de los arroyos de curso lento y pantanosos. en donde se encuentra la

selva alta perennifolia .

Reproduc ción: son ovíparas y su puesta consiste en 6 huevos ( IRI

Familia: Eniydidae (Tortugas de estanque o de agua dulce) .

Especie : Trachemys Pseudemys).

Nombre común: Tortugas ornamenta les.
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Distrib uc ión: Proceden exclusivamente de América del No rte, Centro y Sur, a excepción

de a lgunas especies de terrape nes.

Háb itos: su mantenimiento varía en función de la temperatura necesaria, de la zona de

orige n, pero todas las especies se cuidan de una forma muy simi lar (65.8 1)

Fami lia: Emydidae.

Espec ie: Pse udemys concin na texana

Dimens iones: hasta 32cm . Ver apartado de fotos de la página 11 8.

Distribución: Sur de Estados Unidos, Nordeste de México (82)

Alimentación: cas i no acepta alimento vegetal de ningún tipo, son más bien carnívoras.

Especie s similares: todas las subespecies Pseudemys cancinna, se parecen mucho en sus

formas de vida (65)

Familia: Emydidae.

Espec ie: Pseudemys grayi.

Descripc ión: el co lor base del espaldar es verde oliva osc uro, con un dibujo tipo óse lo

sobre los escudos costales, que sigue siendo reconocibl e en los ejemplares adult os. El

plastrón blanco amarillento, suele tener un jaspeado suave por detrás de los oj os aparece

una banda rojo naranja brillante, estrecha. El hocico está apuntando hacia delante; las

superfic ies masticadoras de la mandíbula superior tiene unas barras muy dentadas. Los

orificios nasales se encuentran bastante por debajo de la punta del hocico. Una banda

med ia c lara, situada en la parte inferior de la garga nta, suele ahorquillarse hacia atrás. Los

pies tienen uñas podero sas y membranas interdigitales anchas, llega a medir hasta 35clll

(65)
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Distribu ción: sur de México, Guatemala y El Salva dor.

Famili a: Emydidae.

Especie: Pseudemys ornata ornata

Descripción: cuent a con un espaldar verde oliva osc uro, muestra unos óselos grandes sobre

los escudos dorsales , junto a un dibujo reticulado o rayado. La superfi cie es bastante lisa.

El plastrón suele ser amarill o claro. con líneas que palidecen con la edad y sin dibuj o. El

hocico es poco prominente. Los orificios nasales se encuentran muy por debajo de la punta

del hocico. Las bandas longitudinales claras de la garganta no se bifurcan y por delante

llegan hasta el borde córneo de la mandíbul a inferio r. En los pies tiene unas uñas poten tes

y membranas interdigitales ancha s. Llega a medir hasta 35cm (6 5) Ver apartado de fotos de

la página 118.

Distribución: Sur de México, Guatemala, Hondu ras, Nicaragua, Costa Rica y Panam á.

Familia: Emydidae .

Especie: Pseudemys ama/a nebulosa.

Descripción: a diferencia de la forma nominal. la tortuga Pseudemys ornata nebulosa, tiene

unas manchas grandes y claras sobre los escudos costales, de borde oscuro, pero sin un

centro también osc uro, llega a medir hasta 35 cm .

Distribu ción: Noroeste de México (65)

Familia: Emydidae.

Especie: Pseudemys ornata yaquia.

Distribución : Noroeste de México ( Sur de Baja Cali forniaj-«¡
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Familia : Emydidae.

Especie: Trachemys scripta elega ns. Ver apartad o de lot os dc la página 119

Estatus: Endémica (RO)

Nombre común: Tortuga de orejas Rojas, Jicotea elegante.

Descripción: el espaldar es relativam ente plano, de color verde brillante con dibujos

amarillos que varían entre las 16 subespecies, con la edad va adquiriendo una coloraci ón

verde oliva a pardo amarillento. el óselo del escudo marginal se debilita con la edad , pero

sin llegar a desaparecer nunca . tiene una franja de color rojo vivo en el cuello. sienes, que

en la subespecie Trachemys scripta troostii (Ver apartado de fotos de la página 119) es de

co lor amarillo vivo. La cabeza. el cuello y las extremidades muestran un dibuj o de rayas dc

color blanco y verde claro. Los pies acaban en las uñas fuertes y tienen membranas

interdigitales. Conservan su atract ivo a la edad adulta . IIcga a medir hasta 30cm

(12. 29.ó5.68.RI)

Reproducción: de abril a junio las hembras depositan en pequeños hoyos de 6 - 1I

huevos , el número varia según la talla y la edad, los huevos tienen un diámetro de 22mm,

A una temperatura media de 30°C, la incubación dura 60 días (29)

Distribuci ón: América del Norte, Nordeste de México, se ha introducido en todo el mundo .

Alimenta ción: predominantemente omnívora, pam los jóvenes en la naturaleza, que

además de pequeñas presas invertebrados aceptan plantas acuáticas ; los adult os son

carnívoros y necrófagos. pero mantienen su dicta una parte vegetariana.

Hábitat s: cn aguas dulces, no habita en torrentes fríos de montaña, en cautiverio pueden

dejarse en espacios abiert os durante los meses más cálidos, la temperatura del agua debe

se r de 24-30°C (29)

102



Hábit os: su act ividad es diurna. pasan cas i todo el t iempo en el agua y abandonan ésta sólo

para tomar el sol o poner los huevos. Los adult os comen muc hos vegetales. no es s iempre

imprescindible el letargo in vernal lns .68.R~ )

Especies similares: Ga lápagos del géne ro Ps udemys (nR)

Familia: Emydidae.

Espec ie: Trachemys scripta gaigeae.

Dime nsio nes: hasta 25 cm.

Distribución: Sur de Estados Unidos y norte de México(ns.m

Familia:Emydidae

Espec ie: Trache m ys scripta taylori.

Distribu ción : Cuatro ci énegas: Coahuila, México-,«,

Familia: Emydidae .

Especie: Rhinoclemys aerolata.

[status: amenazada.

No mbre com ún: Moj ina. Tort uga de vient re negro. tortuga de bosque arrugada. saba nera .

Descri pción : Su tamañ o en promed io es de 20cm de largo. caracterizada por un espaldar

grande co n una ligera quilla medial. su cabeza es pequeña, tienen esca mas rugosas y dedos

escasamente palmeados. la co loració n del espa ldar varia de verde oliva con motas

ama rilla s a ca le o negro. rojo. presenta borde s con mancha s osc uras en los escudos

costa les. El plastrón es amarillo. co n unas manchas oscuras. estas pueden ocupar una larga

porción del área central y costuras osc urec idas entre los escudos. La coloraci ón de la
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cabeza es caracterizada por una evidente raya amarilla a roja o series de manchas

exte ndidas posteriormente por los ojos , encima del cuello. El mentón y cuello presentan

manchas negras, los miembros son amarillos pálidos a cafés con manchas café osc uro

(ñi.K1) Ver apartado de fotos de la página I 19.

Reproducción : los machos se pueden dist inguir por su larga cola y plastrón cónca vo. el

cual en las hembra s es plano.

Dist ribución : Sur de México a Guatemala, Honduras y Belice.

Alimentación: Son omnívoras, comen gran variedad de plátanos. pequeño s invertebrados y

ocas ionalmente huevos de otras tortugas.

Hábitats: bosques de hojas perennes, saba na y terrenos monta ñosos con pinos. formaciones

de sabana, aunque es una especie semiacuática es más común encontrarla en tierra seca.

vive por lo gene ral a los 600 metros sobre e l nivel del mar.

Hábitos: tiene actividad diurna. es fácilmente encontrada en sabanas, carreteras. más

frecuente cuando inician las lluvias.

Especies similares: se puede confundir con la Trichemys scripta, se puede diferenciar por

la presencia de una ligera mancha en el mentón y cuello(8ll

Famila: Emydidae.

Especie: Rhinoclemys pulcherrima pulcherrima

Descripción: presenta un espaldar plano y pardo tiene en el centro una quilla longitudinal

bien marcada. sobre la parte superior aparecen manc has irregulares. de co lor amarillo a

rojo naranja. Los escudos marginales son rojo vivo en su parte infer ior con motas negras.

sob re el plast rón amari llo aparece una mancha negra ancha. poco definida por lo lados. a lo

largo de la sutura central.
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El esc udo guiar y e l ana l muestran un dibuj o también roj o. mientras que la parte infe rior

de los esc udos marginales tienen un moteado ncgro.

Sobre la parte supe rior de la cabeza gris claro aparecen dibujos rojos en forma de líneas

por enc ima de los ojos discur re una band a roja hori zontal que se dirige hacia atrás.

Paralelamente a ésta se observa una seg unda banda roja desde la punta del hocico hasta la

parte supe rior de la cabeza. El iris es igualmente rojo . Los lados del cue llo son de color

ama rillo claro con bandas longitudina les negras. bien del imitadas. La garganta y parte

inferior de l cue llo son de color amarillo claro con un punteado irreg ular. tino y negro. Las

ex tremidades son roj o brillante con líneas longitudin ales punteadas negras. Entre los dedos

aparecen unas mem branas inte rdigitales no muy marcadas, tienen uñas afiladas. llegan a

medir hasta 2cm \( 5) Ver apartado de fotos de la página 11 9.

Dist ribución: Oeste y Sur de México.

Háb itos: pre fieren los hábitats tipo pradera. pasan per iodos prolongados en e l agua, pe ro

regresan a la tierra. En ocasiones pasan só lo la noc he en e l agua, mientras que e l d ía lo

pasa n en la tierra. pero al cabo de un cierto tiempo invierten este ciclo pasando la noc he en

tier ra y el d ía en el agua. se deben mantener a temperatura de 24°C aproximadamente, ya

que por debajo de los 20°C aparecen complicaciones.

Ali mentac ión: en cautiverio comen: vegeta les, lom brices de tierra. co razón de terne ra en

trozos. budín de Paule r, hígado de tener. d ientes de león tiernos. Las jóvenes: larvas de

mosquito o pulga de mar (65)

Fami lia: Emydidae.

Especie: Rhinocletnys pulcherr ima incisa.

Dimensiones: 20cm .
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Distribución: Sur de México, Sur de Guatemala y El Salvador (65)

Familia: Emydidae.

Espec ie: Rhinoctemys rubida rubida.

Estatus: Endémicas (SO)

Dimensiones: hasta 20 cm.

Distribu c ión: Sudoeste de México (65)

Familia : Emydidae

Especie: Rhinoclemys ruhida perixantha.

Distribuc ión: Sudoeste de México (65)

Famili a: Malaclemys

Especie: Malaclemys terrapin littoral is.

Nombre común: tortu gas de dorso diamantino.

Dimensiones: hasta 20 cm. Ver apartado de fotos de la página 119.

Reproducción: sus acoplamientos son en el agua y la puesta ocurr e en mayo- julio ponen

de 4 a 12 huevos, eclosionan al cabo de 60-90 días en estado natural (60 días a 30°C) .

Distribución: Sudeste de Estados Unidos, y Este de México(65)

Alimentación: esencialmente basada en invertebrad os acuáticos. crustáceos, moluscos e

insectos .

Exigencias: necesita un gran terra rio con una zona seca grande y una zona de ag ua sa lada;

se conocen casos de cría en agua dulce, pero una larga perma nencia en es te ambiente

puede provocar alteraciones en el metabolismo, hacié ndolo susceptible a enfermedades
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epidé rmicas, micosis e infecciones. la temperatura del agua debe oscilar entre los 20-25 °C.

no requieren de letargo (29)

Famil ia: Emydidae (Tortugas de Caja) .

Espec ie: Terrapene carolina mexicana.

Nombre común : Tortu ga Payaso.

Descr ipción: es la tortuga de caja de mayor tama ño y una de las más co loreadas . Las

costuras de su espaldar tienen unas marcas anc has y oscuras, sobre los escudos marginales

aparecen unos dibujo s amarillos sobre un fondo oscuro que a veces adoptan una forma de

estre lla. La cabeza carece de hocico en forma de gancho, es de coloración amar illa. rojo y

azul, motivo por el cual es llamada tortuga payaso, sus dimensiones son de hasta 17 cm.

A di ferencia de la subespecie Terrapene carolina y ucatana (con 4 garras en las

extremidades. posteriores). la forma nominal suele ser tan sólo 3 garras (ó 5) Ver apartado

de fotos de la página 119.

Reproducción: su período de incubación es de 70-80 días

Distribución: Este de México.

Alimentación: son omnívoras, en su j uventud pueden preferir al imento de origen animal.

En el terrario consumen : escarabajos. cucarach as, gusanos de harina, cochinill as. todo tipo

de gasterópodos. ratones jóve nes. corazón de ternera, com ida preparada de perros o gatos,

dientes de león. todo tipo de fruta. lechuga y setas.

Hábit ats: viven sobre regiones húmedas (incluso bosques) con charcas poco profundas o

lodazales. requieren de un tcrrar io al aire libre o mueren de golpe, algunas son muy

terrestres otras buscan los biotipos húmedos y permanecen mucho rato en agua, deben

mantener una temperatura entre los 20- 28°C. la temperatura no debe descender por mucho
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tiempo por debajo de los 20°C. cuando se encuentran al aire libre deben contar con un

refugio subterráneo cálido para períodos largos de mal tiempo (65)

Famili a: Emydidae.

Espec ie: Terrapene Caro lina yucatana..

Distribuci ón : Sudoeste de México (Yucatán y Quintana Roo) (65) Ver apartado de fotos de

la página 120.

Familia: Emydidae.

Especie: Terrapene coahulia .

Estatu s: protegida según Anexo I del CITES, especie endémica.

Descripci ón: presenta un espaldar de color amarillo, carece de dibujo s, las suturas entre sus

escudos carecen de un borde oscuro, su espaldar es ovalado alargado, siendo más largo que

ancho como mínimo en un 50%, su plastrón es claro y sin dibujos, llega a medi r hasta 15

cm. Ver apartado de fotos de la página 120.

Distribuci ón: Nordeste de México.

Hábitos: más estrechamente vinculada con el agua y temperatura más elevada debid o a su

procedencia (65)

Familia: Emydidae.

Especie : Terrapene klauberi.

Descripción: igual a las demás terrapenes, pero su hocico en forma de pico es menos

marcado, su plastrón esta recubi erto de numerosas manchas pequeñas, amarillas bien

delimitadas. redondas sobre un fondo oscuro y carecen de figuras y dibujo s en form a de
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estrella. la coloraci ón del plastrón es amari lla liso. sus dimen siones son de hasta 14 CI11 .

Dist ribuc ión: Noroeste de México (Sur de Sonora) .

Hábitos: como los de la Terrapene carolina mexicana (1)5)

Familia: Emydidae .

Especie: Terrapene nelsoni nelsoni.

Estatu s: Endémica (KII)

Descripción: no presentan dibujos ni mancha s en el espaldar, solo las suturas dorsales

muestran marcas anchas y oscuras. el plastró n carece de dibujos amarillos en est rella. La

mand íbula superior tiene el borde liso. llegan a medir hasta 15 cm. Ver apartad o de fotos

de la página 120.

Distribución; Noroeste de México (1)5)

Famili a: Emydidae .

Especie: Terrapene nelsoni klaub eri.

Distribución: Noroeste de México (Sur de Sonora) (2 4)

Famil ia: Emydidae.

Espec ie: Terrapene ornata luteola.

Nombre común: Tortuga amarilla de caja. tortuga de caja.

Desc ripción: es una tortuga terrestre colorida. que mide 15 cm, su espa ldar es abo mbado y

alto. su plastrón tiene bisagras. son de coloración negra o marrón , eon la radiaci ón de

líneas y puntos amarillos. los machos presentan plintos rojizos en las patas delanteras. los

anim ales viejos. pierden a menud o su patrón haciéndose la coloración de su espaldar verde

o color paja uniforme (24)
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Hábitat: la podemos localizar en prados y llanos. en suelos arenosos. bajo los arbustos.

también en ocasiones se encuentra en el desierto.

Hábitos: tienden a refugiarse en sus madrigueras, para protegerse de las altas

temperaturas, son omnívoras y se alimentan principalmente de escarabajos, bayas , frutas y

carroña (2 4)

Distribución: Sur de Estados Unidos y parte limítrofe del Norte de México .

Reproducción: de marzo a noviembre, poniendo de 2-8 huevos. La cr ianza esta

ampliamente correlacionada con la precipitación (24)

Familia : Clemys (galápagos del nuevo mundo) .

Especie: Clemys marmota pallida.

Dimensiones: hasta 18cm.

Distribución: Sudeste de Estados Unidos y Noroeste de México (Norte de Baja California)

(65)

Familia: Testudinae . (Tortugas Terrestres).

Especie: Ghopherus berlandieri.

Nombre común: Tortuga de Texas, Tortuga del Desiert o.

Hábitat: Habita desde zonas de arbustos de clima sernihúmedo hasta zonas semidesérticas.

Durante el verano con frecuencia se esconde en el huecos o túneles que excavan para

protegerse del calor, es posible que use los hoyos de otros animales ((' OA Q)

Dimensiones: de 10.5 hasta de 35cm. Ver apartado de fotos de la página 120.

Distribución: Su distribución comprende desde el estado de Texa s en los Estados Unidos

hasta Tamaulipas en México (4Q.65 )
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Reproducción: La puesta consiste de uno a cuatro huevos. La incubac ión toma unos tres

meses (49)

Familia : Testudinidae.

Especie: Ghopherus agassizii.

Nombre Común : Tortuga del desierto de California.

Estatus: Amenazada (I X.79.XO)

Descripci ón: tiene un espaldar altamente abombado, de armadura pesada, surcado de una

longitud de 20-38cm. El color del espa ldar es marró n y el plastrón es amarillo con café, a

lo largo presentan escudos marginales con unas proyecci ones prominentes sobre el lóbulo

anterior, los machos presentan un esc udo guiar que utilizan en combate con otros machos

duran te la temporada de apareamiento, también presentan el plastrón cóncavo. La cabeza

es pequeña y de co lor café rojizo.

La cola es muy corta. Ambos sexos son corpulentos, sus extremidades delanteras son

utilizadas para escarbar y las traseras son como de elefante (X.55.60) Ver apartado de lotos de

la página 120.

Reproducción: Las hembras pueden poner de 2-14 huevos, ellas cavan madrigueras con la

boca en forma de embud o de aprox. 15cm. Las crías eclo sionan pasado el veran o (9 )

Distribución: Sur de Estados Unidos y Nordeste de México (Sonora) .

Alimentación: En vida libre se alimentan de hierbas, arbustos y cactu s nativos del desierto.

Sus dietas naturales son altas en lib ra y bajas en humedad .

En cautiverio deben tener un acoplamiento a la dieta. para evitar la presentaci ón de

enfermedades. tales como la enfermedades crónicas del tracto respiratori o superior. la

enfermedad metabólica de los huesos y gota, las cuale s se relacionan directamente con la
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dieta en animales en cautiverio. es por esta razón que se recomienda proporcionar una

suplementación. debe tenerse cuidad o con las plantas tóxica s como la buganvilla. ya que

las tortugas tienen la tendencia de probar cada planta de su entorno. también es necesario

que se asegure el propietario de que cerca del terrario no usen pesticida s (55)

Debe proporcionárseles una ensalada alta en fibra. calcio y fósforo por ejemplo en un 80

90% vegetales (dientes de león. endibias. berros. escarola. espinacas y remolachas ya que

contienen oxalatos que atrapan el calcio dietético. la col. col rizada. coles de Bruselas,

colitlor y brócoli contienen yodo. ofrecerse ocasionalmente) y en un 10-20% frutas y

heno (como fresas, melón y papaya, al igual el heno seco de alfalfa que se pueden ofrecer

de vez en cuando) y agregar al dieta calcio y fósforo, es importante poner un tazón de agua

para bebida (5 5)

Hábitats: seco, de suelo arenoso y gravoso con vegetación espinosa y cactáceas (9)

Se recomienda mantenerlas en patios que simulen su hábitat de desierto , deben mantenerse

lejos de los perros y otros animales que los puedan dañar. Dado a que las tortugas de

desierto son excelentes cavadoras se recomienda hundir la cerca por lo menos 15 cm en la

tierra. Se les debe proporcionar un exterior con áreas protegidas del sol, o un patio donde

ellas puedan cavar sus túneles. Deben evitarse las temperaturas extremas, ponerles soportes

a sus túneles para evitar derrumbes. su refugio debe ser bastante amplio para permitir a la

tortuga girarse completamente. Las tortugas jóvenes se pueden colocar en recintos de 30

76cm. Además la estructuración requiere de una pantalla que prevenga la acumulación de

humedad, una fuente de calor, sustrato conveniente y una fuente de luz, asegurar un sitio

para tomar el sol a 31-35°C, los sustratos que podemos utilizar son heno, alfalfa (el heno

de alfalfa es una buena opción) (55 )

Hábitos: Las tortugas del desierto son más activas en las tempranas horas de la mañana y al
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c replJsculo. la mayor parte del día se la pasa en las madrigueras que excavan. durante las 

cortas sa lidas se encargan de bU5l;;ur alimento ~'11 

Especies similares: (j berhmdicri. G j1ammargillolum (Q.SS.M( 

Familia: Te.wl/(lilJidaf!. 

Espec ie: GJ¡()pherll.~ j1al'omarxinalllm. 

Estalus: protegida segun Anexo I del C ITES. 

Nombre comun: Tortuga Gófer mexicana. Tortuga grande. Tortuga llanera. Tortuga del 

Mapimi ~l(Il 

Dimensiones: hasta 5Ocm. es corpulenta y considerada la más grande de su especie ~711 Ver 

apartado de rotos de la página 120. 

Distribución: Norte de México. 

Hábitat: matorral xcrófi lo y paSti7.at scmidcsértico. Los organismos que rorman parte de 

estos ecosistemas poseen \ldaplaciones que les permiten sobrevivir en las condiciones más 

dificiles que se conocen: una bajísima precipitación plu\'ial <la precipitación media anual 

oscila entre 100 y 6OOmm) y temperaturas extremosas (Temperatura media anual: quc 

05l;; ila entre los 12 y 26"C). licncn una allitud cntre O y 2500 msom, una estacionalidad de 

lluvias muy marcada ya que llueve en verano. los suelos son de tipo PASTIZAL: en 

laderas de cerros y el rondo de valles con suelos moderadamente prorundos. MATORRAL: 

varios tipos de suelos neutros ~~~l 

Hábitos: Las Tortugas de Mapim! viven en colonias de hasta 100 individuos. donde 

rOfTajean durante las priml:ras y ullimas horas de lu7. solar. El resto del dla. se ocultan del 

ruerte sol dentro de sus madrigueras, las cuales excavan con sus ruertes patas dclanleras. 

En invierno, se m3nt icnen en hibernación. Sus expecta tivas de vida van de los 80 a los 100 
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años. Se alimentan del tosco zacate Tobosa, el cual en muchas áreas del bolsón estaba

siendo sustituido por pastizales irrigados para el ganado. Durante la temporada de lluvias,

las tortugas emergen de sus madrigueras para tomar hasta medio litro de agua, suficiente

para mantenerlas vivas un año mas en el desierto.

Reproducción: se empiezan a reproducir entre los 12 y los 15 años. Después de la

temporada de lluvias se aparean. establecen sus nidos y desovan de 12 a 15 huevos de los

cuales solo el 3% tiene éxito, ya que tanto huevos como tortugas recién nacidas son presa

fácil de cuervos , coyotes , tejones, zorrillos , corre caminos y halcones. El tiempo de

incubación de los huevos es de 4 meses (57.7J)

Familia: Testudinidae.

Especie : Ghopherus polyphemus.

Nombre común: Tortuga Gófer de Florida.

Descripción: espaldar algo abombado, pardo a pardo oscuro y su parte posterior es sólo

ligeramente aserrada. El plastrón amarillento tiene únicamente unas manchas negras

dispersas. La cabeza es igualmente parda y tiene escudos córneos muy pequeños sin

dibujo. Sus poderosas extremidades son algo toscas, pardas. Sus patas anteriores están

recubiertas de escudos córneos escamosos y tienen forma de pala. Los dedos acaban en

uñas poderosas. Las diversas subespecies se distinguen principalmente por la forma del

cráneo, llegan a medir hasta 35cm (6 5) Ver apartado de fotos de la página 120.

Distribución: Sur de Estados Unidos, y Norte de México.

Hábitos : viven en zonas desérticas con temperaturas elevadas, duermen durante las horas

más tórridas del día en cavernas o galerías subterráneas excavadas por ellas mismas que

pueden llegar a medir varios metros, estas cavernas son iniciadas por los ejemplares
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jóvenes y se van ampliando poco a poco. Las Ghopherus po lyphemus . inician su acti vidad

a l crepúsculo y va ento nces en busca de alimento .

Alimentación: en vida silvestre consiste en plantas cactáceas ya que les ayuda a cubrir sus

necesidades de agua. En cautive rio. incluye pepinos y todo tipo de vegetales. Sus

exigencias de temperat ura son elevadas y osci lan en torno a los 28°C.

Nota: e l mantenim iento en cau tiverio es muy dificil. sobre todo por la imposibilidad

habitua l de ofrece r descensos nocturn os de temperatu ra de unos 15°C (60.65)

Familia: Trionychidae (Tortugas de concha blanda verdaderas).

Especie: Trionix afer.

Estat us: Protegida. según Anexo I del CITES .

Dimensiones: hasta de 40cm.

Dist ribuc ión: México (sólo zonas acuáticas. cerca de Cuatro Cié negas y Coa hui la).

Desc ripció n: su es paldar es cas i negro. presenta en la porc ión posterior unas arrugas

longitudinales y ningún dibuj o. El borde anterior es liso. sin tubérculos. A amb os lados del

tab ique nasa l aparecen sendas bandas que continúan por los orific ios nasales (40.65 .79)

Familia: Trionychidae.

Especie: Trionysferox.

Nombre co mún: Tortuga de concha blanda de Florida .

Desc ripción: presenta un espaldar plano y ova l parduzco. sin reborde osc uro con manchas

oscuras irregulares. En el borde ante rior aparecen unas verrugas planas. su plastrón es

blanquec ino. presentan un cuello largo. trompa larga y ap untada, labios carnosos. entre los

ojos comienza un dibujo amarillo en Y que va hacia la punta de la nariz. E n los lados de la
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cabeza y en el cuello hay también bandas longitudinales amarillentas. Las extremidades

son poderosas y tienen membranas interdigitales lobulares y tres uñas afiladas, llegan a

medir hasta 45cm (40 .65) Ver apartado de fotos de la página 121.

Distribución: Sur de Canadá, Estados Unidos y Norte de México.

Hábitos : vive en ríos grandes y de curso lento con un fondo fangoso , se parece a las

especies procedentes en cuanto a hábitos, alimentación y otras exigencias, la temperatura

óptima es de 22°C, como vive en aguas salobres se recomienda agregar al acuario un poco

de sal 2 g/l, para evitar enfermedades fúngicas (65)

Familia: Trionychidae.

Especie: Trionys spiniferus.

Nombre común: Tortuga blanda.

Dimensiones: en las hembras el cuerpo es de una longitud de 18-45cm, en los machos es

de 12.5- 23cm . Ver apartado de fotos de la página 121.

Distribución: desde Canadá meridional, a través del Centro y Este de Estados Unidos,

hasta el Norte de México, este género esta formado por 18 especies.

Hábitat: casi exclusivamente acuático; se dirige a tierra sólo para la puesta, a veces se

mantiene notando en la superficie , pero por lo general reposa en el fondo; prefiere ríos de

lento caudal y pequeños lagos poco profundos.

Reproducción : Junio a Julio, la hembra pone hasta 20 huevos, cerca de la orilla., la

incubación es de 60 días a JO°c.

Alimentación: carnívora. a base de insectos, cangrejos de río y otros invertebrados

acuáticos, larvas de anfibios. peces y plantas (0.29.40)
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7 Fotosde algunas especies.

Kinosternon creaseri(I6/.
kinosternon flavescens

('6)

Kinosternon flavescens
stejnegeri (36)

Kinostemon
leucostomun (a)
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texana (''1
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Trionix ferox (74)
Trionix ferox (10)

Trionix spiniferus (201
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XIV. ENFERMEDADES NUTRIC IONALES.

Las afecciones de origen nutricional , en reptile s Silvestres no existen. sin embargo. s i

son muy frecuentes cuando son some tidos a cautiverio (78)

Los trastornos nutricionales que se encuentran con mayor frecuencia son:

8. Hip ovitaminosis A:

Funció n de la vitamina A: el retinol (vitamina A). j uega un papel esencial de protección

epitel ial. Es decir de todas las superficies de mucosas de recubrimiento del organismo.

tales como son mucosa Respiratoria y Digestiva entre otras. La vitamina A esta presente en

los vegetales como la zanahoria. papas dulces. dientes de león y col: y en los animales.

principalmente almacenada en el hígado y tejido adiposo en forma de precursor del beta

caroteno (78)

Otras funciones de la vitamina A, puesto que forma parte en la producción de rodopsina

y es responsable de la visión nocturna normal . forma parte en la actividad osteoblástica y

es esencial para la reparación y crecimiento de los huesos: posee propiedades antioxidantes

y antimutag énicas, es necesaria para la síntesis proteínica . También induce actividades

como mitosis. dife renciac ión celular y síntesis de esteroides (J2)

Etio logía: causada por defic iencia de vitami na A. dietas a base de insectos. lechu ga,

alta s en proteínas y bajas en vitamina A (3 .56)

Especies Afectadas : Terrap ines jóvenes. Tortugas acuática s jóve nes. Tortugas de l

desierto (Ghopherus agassizi ñ (35.1>.62)

Signos clínicos son: anorexia. emaciación.
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Oculares: Conj untivit is. blefaritis . hinchazón de los párpados y lagrimación excesiva,

como la deficiencia de vitamina A ca usa inte rferencia en la prod ucción de rodopsina,

provoca dificultad en la adaptación a baja luminosidad (ceg uera nocturna).

xerofta lmia (neovascularización comeal, opacidad e infecciones, resequedad de la

conjuntiva), edema de glándulas de Harder por lo cual no pueden ab rir los párpados.

Signos reproductivos: abortos. malformaciones embrionarias, degeneración testicular.

Signos de aparato locomotor: se altera el equilibrio de fluidos con anasarca. aumento de

la activ idad osteoblastica y camb ios en el metabolismo de los mucopolisacáridos, con

interferencia en e l crecim iento de los huesos.

Signos nerviosos: conv ulsio nes debidas al aume nto de la presión craneal.

Signos respiratorios: boca abierta. jadeo (deb idos a la dificultad para respirar,

ocasionada por infecci ones secundarias) . de scarga nasal.

La mayoría de los signos se re lacionan a metaplasia escamosa y queratin ización de

mucosas epitel iales. como la ocular, nasal y fari nge, anasarca, predispone a rinitis,

neumon ía. estomatitis , nefritis, enteritis .

Las a lteraciones se extienden desde los ojos a conductos panc reáticos, túbulos renales,

uréteres y vejiga, también se puede prese ntar otitis media (3.5.20 .29.30.32. 39.53.61.62 .78 )

Pueden verse afectados el hígado , y la tiroides, puede haber infecciones bacterianas

sec unda rias. En caso s crónicos puede habe r un crecimiento excesivo del maxilar,

mandíbu las y partes co rneas de la boca (por la excesiva actividad osteoblastica), manchas

blancas en el ca parazó n, que sustituyen la co loración normal, perdida de zonas dc piel y de

escamas en el cuello y extremidades (3.5.20 .29.30 .32.5.1.61.62.78)

Se puede as ociar una nefriti s con hipovitaminosis A, a largo plazo en tortu gas de agua

dulce.
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Patogenia : la princi pa l ev ide nc ia de deficiencia de vitami na A. es la metapias ia

escamosa y una pro nunciada cornificació n de superficies epiteliales co lumna res y

cuboides. La atrofi a o nec rosis de! epi telio precedentes a la metap lasia.

Las tortugas co n hipovitaminosis A, pueden tene r hinchazón de párpados. resultad o de la

metapl asia escam osa de las g lándulas lagrim ales y de Harder.

La inspecci ón de la boca y cavidad faringca puede revelar placas bla nqueci nas foca les.

abscesos min úscul os. los cua les e rrónea me nte so n llam ados pseud oab sccsos o

microah sccsos, los cuales so n áreas de metaplasia escamosa . La capa protectora cili ar del

trac to respirato rio. se pierde en e l curso temprano de la hipovitarninosis A. lo cual

pred ispon e a infecc iones del trac to resp iratorio. La metapl asia escamosa oc urre en e l

páncreas y los riñones ( ,,~)

La mct apl asia esc amosa de hipovitaminosis A. pued e rápidamente tapar los duetos de

las g lándulas epite lia les. Teó rica mente. una superficie epitel ial di fusamen te afecta da co n

rnetapl asia escamosa. se seca por fa lta de secreción.

Este es un fa ctor que ca usa la respuesta de las g lándulas co njuntiva les y or bita les

(xeroftalmia) a hipov itaminosi s A.

La met aplasia escamosa es usualmente una les ión multifocal co n un ion es de lesiones

diminutas por placas observables a simple vista . La me tap lasia escamosa afecta

adve rsamente las barr eras cpitc liales (,,~)

Diagnóstic o : se real iza por med io de la historia c línica. signos y necrop sia en la cua l

obse rva mos la mcta plasia escamosa. les iones renales y microabsccso s,

I:n el caso de nefritis su diagnós tico se hace por radiología. exa men m icroscópico de

ori na y ca mb ios en la bioq uímica sanguínea . Ver cuadro# 11.
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En e l caso de un edema en las extremidades evidente. el examen radiológico de la

cavidad abdomi nal evidenciara la presenc ia de anasarca.

Por medio de la radiología se pueden identificar Urolitos vesiculares.

Cuadro#ll . Resultados de las pruebas de laboratorio en nefritis secundaria a

Hipovitarninosis A .

- -- ------ - --- -
Nefritis

--,
Normal

I
- GOl' (ASor)*- ------------ - - - _.1

(UI / I) 10- 100 166-300 I
--- ---- -- - - --_._-- -_.- - --- _._-----_._._------ _ o· _~____ __ ~._____ ------------ - ----- -----1

LDH** (U I/l) 25-250 Mayor de 800 I
I

ÁC IDO URICO (mrnol/ l) 1.8-2.7
--

0. 13-0.52

UREA. (mmol/l) 0.35-10 .0 18-20

I

• Transamina sa glutamico uxnloacctu-a

... La ctato Dcs hidro gcnada

Tratamiento protilactico: se recom ienda agregar complementos poliv itamínicos 2 veces

por semana: verduras y frutas ricas en carotenos com o son: jitomates y zanahorias (29)

Trata m iento Te rapéutico: proporcionar pellets para tortugas (deb ido a que ya vienen

equilibradas) y aceite de hígado de bacalao. vitamina A. a dos is de 200 -300U I/Kg I7R)

Se puede aplicar un tratam iento de 5000 LJ I de vitamina A por vía intra muscular. este

tra tamie nto tiene una respuesta favorabl e s i es aplicado antes de que aparezca el edema de

las extremidades. repetir la dos is pasados 7 dí as. Revisar la d ieta y suple mentar

inici a lmente con trozos de hígado { ~O l

Se reco mie nda dar a limentación forzada cuando los párpados están cerrados.
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El método de la alimentación forzada es el siguiente: sujetar la cabeza por detrás de los

cóndilos occipitales y extender el cuello hasta enderezarlo. Introducir las puntas de una

pinza de mosquito para mantener separados los picos maxilar y mandibular, introducir una

sonda gástrica. a través del esófago hasta sobrepasar la unión del cuello con el cuerpo.

inyectar en el estómago un volumen adecuado de alimento macerado (20)

En caso de protusión orbital por deficiencia de vitamina A. lavar frecuentemente con

agua templada y ligeramente salada (o agua bórica); inyectar por vía intra muscular. intra

peritoneal, vitamina A en dosis elevadas (5000-50000 UI) dos veces a la semana.

aplicación de pomada antibiótica (29)

Si el animal no esta muy grave usar dosis mínima, ya que una sobredosis produce

exostosis, hépatomegalia y lesiones cutáneas.

Este tratamiento debe ser repetido a los 7 días (61)

El tratamiento debe iniciarse con una dosis inyectable. prosiguiendo después por vía oral

transcurridos de 3-6 días.

Aplicación de 2-3 dosis inyectables a intervalos semanales .

Si existen problemas de hiperqueratosis, se debe debridar el crecimiento corneal de la

mandíbula y maxilar. Los párpados debridan cuidadosamente y se aplican antibióticos

sistémicos y tópicos (30)

Si existen problemas de otitis media. se debe retirar el absceso que se haya formado. con

limpieza posterior a este manejo. con algún desinfectante. puede aplicarse cloruro de

benzalconio al 10%. Y aplicar alguna pomada que contenga antibiótico. El animal deberá

mantenerse por algún tiempo fuera del agua. para que la pomada actúe y sea absorbida por

el organismo.

Este tratamiento implica varias semanas de aplicaciones (hasta seis o siete). si el caso lo
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requiere deberá utilizarse un antibiótico por vía parenteral, para evitar un proceso

septicémico (39 1

8.1 Hipervitaminosis A:

Etiologia: Exceso de suplementación vitamina A, por una iatrogénia.

Especies Afectadas: toda a la que se le suplemente vitamina A en exce so.

Los signos clínicos son: despellejamiento y engrosam iento de la piel.

Patogenia: los niveles elevados de vitamin a A pueden causar toxicidad lo cua l resulta

en lesiones similares a las causadas por deficiencias. engrosamiento de la piel,

desprendimiento con serios efectos secundarios (3 .61)

Tratamiento Terapéutico: consiste en dejar de suplementar con vitamina A (7XI

8.2 Hipovitaminosis D.

Función de la vitamina o: la actividad biológica de este esterol es intervenir con el

metabolismo de calcio y fósforo, el ergosterol, es un compuesto de origen vegetal, bajo el

efecto de la radiación ultravioleta, o la luz solar. posteriormente es transformada a

ergocalciferol o vitamina O2. En los animales el colesterol presente cn la piel es convertido

a 7- dehidrocolesterol y cuando es irradiado por la luz de rayos UV, se transforma en

colecalciferol o vitamina 0 3 (32)

La vitamina O es llevada al hígado, donde esta es hidroxilada, produciéndose 25

hidroxivitamina O. Para que la vitamina O se active. es necesario fomentar la

hidroxilación. La actividad biológica de la molécula 1.25 dihidroxivitamina O. es formada

en los riñones, bajo el estimulo de la hormona paratiro idea.

Debido a que la vitamina D, estimula e incrementa la reabsorción renal e intestinal de
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calcio y de fósforo , es retenida en el cuerpo e incrementan los nivele s de calcio y de

fósforo en el plasma.

La vitamina D estimula la trascripción y síntesis de calcio- transporte proteico. la cual es

necesaria para la absorción de este mineral. tiene un "efecto permisivo" para la hormona

paratiroidea y la mineralización de los huesos , permitiendo el estimulo de la producción de

la matriz orgánica de los huesos (.12.34)

Etiología: Es causada por una dieta deficiente de vitamina D, falta de exposición de

rayos solares, o rayos UV, unida a una dieta desequilibrada.

Especies Afectadas : Tortugas jóvenes.

Signos Clínicos: incluyen raquitismo general , osteodistrofia, desarrollo anormal de

huesos, daño en el crecimiento animal, osteoporosis en adultos, defectos y adelgazamiento

del caparazón, osteomalacia y caparazón blando.

Tratamiento profiláctico: consiste en aplicar complementos polivitamínicos 2 veces a la

semana, exposición a los rayos UV sino es natural , artificial.

Tratamiento Terapéutico: es por productos polivitamínicos por vía subcutánea.

exposición a rayos solares, aplicar vitamina D3 a dosi s de 1650 UI/Kg por vía intra

muscular equivalente a Img/g ( f>.2Q.30.6 1)
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8.3 Hipervitaminosis D:

Etiología: Es causada por sobre complementación de esta vitamina en la dieta o

exposición prolongada a lámparas de espectro UV .

Signos Clínicos: consisten en calcificación metastásica de tejidos blandos. incluyendo

arco aórtico. articulaciones. vísceras. músculo cardíaco. tejidos genitourinarios e

intestinales.

Tratamiento: consiste en eliminar la suplementación de la vitamina. bajar la exposición a

lámparas de espectro UV (6.6 1)

8.5 Hipovitaminosis E.

Sinonimias: Esteatósis

Función de la vitamina E: La vitamina E. tiene una actividad antioxidante liposoluble

intracelular, biológico no enzimático, inhibiendo la formación de lipoperóxido, siendo el

único antioxidante que se absorbe y deposita en el organismo (30.61)

Por otro lado el selenio es precursor de la glutatión peroxidasa e interactúa con la

vitamina E, en la conservación de hidroperóxidos en alcoholes menos dañinos.

Por lo tanto cuando hay deficiencia de selenio. no se forman suficientes cantidades de

glutatión peroxidasa y los peróxidos no se degradan. y si falta la vitamina E. se forman

excesivas cantidades de peróxidos y los músculos sufren lesiones en ambos casos (R7)

Etiología : Es causada por dietas con altos niveles de ácidos grasos polinsaturados; como

pescado. también se presenta unida a carencias de selenio en la dieta .

Especies Afectadas: Se observa com únmente en Tortugas de agua dulce.
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Signos Clínic os: causa desordenes reproducti vos. tales como degenera ción embri onaria,

fallas ováricas e inhibici ón de la espermat ogcnesis irreversible , desordenes en la

permeabilidad celular. afe cta al cerebro (encéfalomalacia), riñones. hígado. músculos y

capilares sanguíneos. lipidosi s hepática (anorexia. insuficiencia hepática y cirro sis),

hemóli sis. degeneración renal. esteat itis. abulia , en ocasiones se presenta una coloración

amarillenta en piel (ictericia). se ha llegado a describir en algunos casos enfermedad de

músculo blanco, necrosis muscular, sensación de obesidad y enrojecimiento de la piel,

quistes adiposos subcutáneos (5.29 ,30.4 5.7R)

Las tortugas. depositan la grasa en almacenes como grasa dura. Estas masas duras

pueden palparse en fosas inguinale s y claviculares.

Lesiones Microscópicas: La biopsia muestra que esta grasa cont iene islotes necróticos

que son característicos de la esteatit is.

Tratamiento Terapéutico: consiste en corregir la dieta. aplica r tiam ina por vía parenteral

a dosis de 15-100 mg o 1.5 mg/KgI día por vía intra muscular durante 2 semanas (JO)

La esteatitis se puede presentar como complicación de otra s enfermedades por lo que

hay que dar vitami na E por vía oral o parenteral a dosis de 50- 100 UI por día de

tratamiento o de 15-25 UI por día como profiláctico 00.61)

Se aconseja una fuente de luz UV (7 minutos dos veces a la semana) (JO)

Eliminación quirúrgica de los quistes (29)
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8.5 Hipovitaminosis 81.

Func iones de la vitamina B1: actúa como coenzima en el ciclo de Krebs, ademá s esta

directamente relacionada con reacciones de transferencia del aldeh ído activo:

a) ace taldehido activo.

b) semialdehído succínico activo.

e) Glicoaldeh ído activo (X7)

Sin onimias: Deficiencia de Tiamina, Hipotiaminosis , Poliencefal omalac ia.

Etiología: Es causada por carencia de tiamina debida a ala presencia de Tiaminazas en la

dieta, como es el caso de animales alimentados exclusivamente con pescados como carpa s,

bacalao u otros alimentos congelados y de mala calidad por periodos prolongados, ya que

producen tiam inazas (3MI.7X)

Especies Afectadas: Es frecuente en tortugas acuáticas (30)

Signos Clí nicos: estos varían desde la pérdida de peso, anorexia y/o enter itis, los más

representativos son de tipo nervioso como neuriti s periférica, paráli sis flácida, cojera,

paresia y debilidad muscular con temblores o fasciculaciones (30.61)

Tratamiento Profiláctico y Terapéutico: consisten en corregir la dieta y suplementar con

tiamina (15mg por día) o un choque vitamínico de 15-50 mg por día, 3 veces por semana,

durante 3 semanas (30)

Las dosis recomendada s como preventiva es de 15mg (49 )

Sumini strar vísceras de pescado, aceite de hígado de pescado (29)
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8.6 Hipovitaminosis C:

Etiología: uso excesivo de antibióticos.

Especies Afectadas: Es poco frecuente en quelonios.

Patogénia: El ácido ascórbico (vitamina C). normalmente es sintetizada por la flora

bacteriana del intestino grueso. puede sufrir un descenso en caso de que exista una

disbacteriosis principalmente por el uso reiterado de antibióticos.

También se puede presentar en caso de enfermedades intestinales o renales, por estrés.

Signos Clínicos: predispone a la aparición de estomatitis, alteración de la síntesis de

colágeno y estriación de la piel (3056.6 1)

El tratamiento y profilaxis consisten en dosis de 10-30 mg/Kg de vitamina C, en casos

de estomatitis 10-30mg por vía intra muscular. o 25 mg por vía intra peritoneal cada 24

horas (30)

8.7 Desbalance Calcio: Fósforo (Ca/P) :

Funciones del calcio y del fósforo: Estos minerales están presentes en el organismo

animal en grandes cantidades. así pues el calcio esta presente en el cuerpo en un 98% o

más y el fósforo en un 80%. Se encuentran presentes en los huesos y son responsables de

su rigidez. El calcio también es importante en la coagulación sanguínea, contracción

muscular y excitabilidad nerviosa, balance ácido base, formación del cascarón de los

huevos. activación enzimática y contracción muscular (53)

El fósforo esta relacionado en casi todos los aspectos del metabolismo animal. tales

como el metabolismo energético (es parte del ATP), es importante en la contracción

muscular. función del sistema Nervioso, Metabolismo de Carbohidratos, grasas y amino

132



ácidos. transporte y estructura de ácidos nucleic os (53 )

Tanto el calcio como el tosforo en concentraciones absolutas y relativas son

importantes.

Etiología: Una deficiencia de calcio se puede dar cuando se alimenta con una dieta baja

en calcio o con una dieta con niveles normal es de ca lcio y altos nivele s de fós foro o una

dieta normal en niveles de calcio pero con bajos nivele s de vitamina 0(53)

Un desequilibrio calcio-fósforo influye en la presentación de alteraciones de los huesos

conocidas como osteodistrofia (véase Enfermedad Metabólica de los huesos) . El proce so se

puede acentuar más con una deficiencia de vitamina 0 (30)

Especies Afectadas: ésta deficiencia metabólica es la más común en tortugas extraídas

de su hábitat para ser sometidas al cautiverio y que son alimentadas frecuentemente con

dieta s a base de lechuga , granos, frutas, insectos y carne, sin embargo, son los reptiles que

se alimentan exclusivamente con pescado, carne , gusanos de har ina, etc. sin aporte de

vegetal es ni frutas o siendo estas escasas en calcio los que desarrollan la enfermedad (30. 53)

Patogenía: La deficiencia de calcio puede cau sar hiperparatiroidism o nutricional

secundario (véase en Enfermedad Metabólica de los Huesos).

El exceso de calcio puede causar un decremento en la absorción de fósforo, magnesio y

zinc ; y puede causar signos de deficiencia de zinc.

cuando los niveles de zinc en la dieta son marginales, y los huesos desarrollan desordenes.

como osteocondrosis y síndrome de Wobbler(53)

Signos Clínicos: desmineralización, deformaciones óseas, fracturas , reblandecimiento

de l caparazó n.
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Diagnóstico: se hace basándose en la histor ia clínica, sus signos, y radiografías. En las

radiografias se observan deformaciones, desmineral izaciones . fractura s espontáneas de

mandíbula. costilla, huesos largos y dedos (30)

A las cuatro semanas del tratamiento es conveniente realizar un control radiológico para

valorar la evolución del proces o.

Tratam iento : incluir en la dieta leguminosas. forraje s verdes. piedras de fosfato di

cálcico, harina de hueso, carne y harina de hueso, leche y productos lácteos (53)

Para la restituc ión del calc io se recomienda el uso de gluconato de calcio a dosis de

l mg/Kg por vía subcutánea o intra muscu lar.

Es necesaria la administración de potasio iodado o un complejo vitamínico mineral.

Para proporcionar vitamina O se recomienda asegurar una fuente de rayos UV ( baños

de sol, uso de lámparas fluorescentes). admin istración de vitamina 0 3 por vía oral,

reducción del espacio del alojamiento con la finalidad de prevenir los traumatismos (30 )

8.8 Hipercalcemia:

Etio logía : un aumento de vitamina 0 3 en la dieta, se puede dar por alimentar

frecuentemente a los animales con piensos elaborados para perros y gatos. La aportación

reiterada de complejos vitamínicos- minerales y la expo sición a la luz UV o luz solar

directa pueden incidir en la aparic ión de dicho proceso (30)

Signos Clínicos: son mineralización de tejidos blandos (cartílago, grandes vasos

sanguíneos. etc). Debe guardarse la relación 2: I con el fósforo dietético.

Tratamiento Profiláctico y Tera péutico: consisten en la admin istración de calc iton ina 1.5

UI/Kg. 2-3 veces al día por vía subcutánea. Suplementar con líquido 15ml/Kg cada 24

horas por vía intra peritoneal. o subcutánea (30 )
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8.9 Hiperfosfatemia:

Su aumento altera el equilibri o fósforo cálc ico predisponiend o a la descalcificación y

osteodi strofia nutricional , influenciado por fuentes dietéticas, función renal y función

paratifoidea (las alteraciones ocasionadas por esta se verán en desbalance calcio: fósforo)

(6 1)

8.10 Sob realimenta ción.

Sinonimias: Sobre peso global .Obesidad

Etiología : Es una alteración producida por un desequilibrio nutricional (ent re el

alimento ingerido y las necesidades reales del animal), exceso de energía, falta de

ejercicio, falta de hibernación en especies que lo hacen naturalmente, falta de

reproducción, el mantener a los animale s en ambientes de temperaturas cálidas, con un

apetito sostenido (por no tener la oportunidad de movilizar los almacenes de grasa) (30.56.n )

En algunos casos la historia clínica nos indica que el animal ha permanecido por varios

años con una familia que le proporciona una alimentaci ón rica en grasa com o los son:

cremas, queso, pasteles, pan o mantequilla (S)

Especies Afectadas: Las tortugas mordedoras por ser más sedentarias son las más

propensas a sufrir de obesidad (56)

Patogenía : Se sabe que un exceso ca lórico puede conducir a un crecimiento rápido en

animales jóve nes y a obesidad en adultos. Así bien el exceso de ca lorías, como la

fermentaci ón de ingredientes pueden j ugar un papel importa nte en deficiencias de calc io o

vitamina Dj .

Signos clínicos: Los reptiles obesos almacenan la grasa en depósitos localizados en la

cavidad cel ómica, en tejido subcutáneo y sitios parenquimatosos ( 56)
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En el caso de tortugas se observan con mayor notoriedad en la fosa interclavicular y en

la zona inguinal (5 30)

También se puede presentar infiltración grasa en algunos órganos (44)

Estos animales pueden llegar a presentar Anorexia, la cual es causada por la presencia

de un hígado excesivamente graso (5,30)

Diagnóstico: En animales obesos es necesario hacer primero la examinaci ón fisica

completa, la cual nos va a servi r para observar los signos de enfermedad o condición que

simule obesidad, tales como ascitis, embarazo y presencia de grandes tumores.

Tratamiento Terapéutico: Posteriormente a la examinación se restringen las calorías

progresivamente a no menos del 60% de admisión usual, se aumentan las actividades en

especial para consumir forraje (56 )

Existen dietas para reducción de peso corporal y se pueden clasificar en : bajas en

carbohidratos, bajas en grasa. altas en prote ínas y altas en fibra. No se deben exagerar

ninguna de estas ya que pueden ser muy peligrosas (56)

El programa de reducción de peso en animales que consumen vertebrados, consiste en

alimentarlos con presas bajas en grasa , y restringir las cantidades. En animales que

consumen presas invertebradas se hace una restricción calórica disminuyendo la cantidad

de presas ofrecidas.

En los herbívoros, las dietas se formulan con bajo contenido de grasa y alto contenido

de fibra . Evitando todos los alimentos ricos en grasa ,

incluyendo todo tipo de alimento comercial para mascotas (perros, gatos , peces. tortugas

acuáticas y otros carnívoros, vertebrados y muchos invertebrados) (56)

Los alimentos bajos en grasa y altos en fibra incluyen pastos. henos, bayas. frutas y

vegetales. A estos se les debe adicionar proteína de origen vegetal, calcio. vitaminas y
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minerales traza para equilibrar la dieta .

La pérdida de peso no debe exceder el 1% del peso corporal por semana. ya que la

velocidad del metabolismo disminuye y talvez sea más recomendable que la pérdida de

peso semanal sea del 0.5% (561

El tratam iento. es prolongado y es preciso que la tortuga se mantenga metabólicamente

act iva durante el invierno y con medicación.

Para ayudar a las células hepáticas se recomienda la ap licación de metio nina a dos is de

250 mg cada 48 horas. en un periodo no superior a 10 días.

Para aumenta r el metabol ismo. se administran tab letas tiroideas a dosis de 20 mg cada

48 horas y esteroides anabo lizantes a dosis de 0.5 rng cada 7 días (5 )

Se debe proporcionar una dieta equilibrada. alime ntos ricos en fibra, de bajo con tenido

energético. espaciar las comidas. aumentar el tamaño del alojamiento para que haga

eje rcicio. estimular la actividad (aumentando la temperatura y disminuyendo la ración)

(30.18)

8.11 Caquexia:

Sinonim ia: Inanición.

Etio logía: Es causada por carencia de energía rnetabólizable, inanición por estrés. por

proveer cantidades insuficientes de alimento y por enfermedades que afecten el apetito y

metabolismo (51).7R)

Signos: La inanición conduce a una pérdida de peso. Se presenta rápidamente una

evidente pérdida de prote ína de múscu lo esquelét ico y de grasa.

Otras lesiones evidentes son la pérdida de proteína desde hígado. intestino y otros

órganos. daña ndo la función y poniendo en riesgo la vida.
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Patogenia: Todos los ect ótermos presentan resistencia al ayuno (periodos no

prolongados) pero se debilitan por inanición a largo plazo y la velocidad del metabolismo

puede disminuir en un 50%. El grado de perdida de peso con ayuno es variable. En

tortugas acuáticas en fases juveniles, con ayuno por 19 días pierden desde 1-15% del peso

corporal y el consumo de oxígeno disminuye. sus niveles son de 1/3 preayuno

aproximadamente (:m)

Tratamiento: este consiste en aumentar la temperatura a 29°C aproximada mente.

proporcionar más alimento. procurando alimentos ricos en energía (78)

. La inanición generalmente es acompañada por deshidratación y es por esta razón que se

recomienda reestablccer los fluidos y electrolitos (56)

Se puede aplicar Solución Salina Fisiológica, con Ringer lactato. a un goteo de 20

25ml/Kg 124 horas (J I)

Se debe proporcionar iluminación placentera. Muchos pacientes responden

remojándolos en agua caliente a 26°C. Proporcionar alimento fresco. las presas vertebradas

muertas deben ser calentadas.

Una inanición es crítica en animales enfermos. sobrealimentados ya que puede conducir

a hipoca1cemiae hipofosfaternia, pudiendo comprometer la vida(56l
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XV. ENFERMEDADES METABÓLICAS. 

9. Hiperparatiroidismo Primario. 

Etiología: Es el resultado de una excesiva e irregular producción de paratohorrnona 

(PTH), está relacionado directamente al neoplasma adenomatoso funcional benigno de la 

paratiroides. 

Especies A fectadas: Se ha llegado a reportar en tortugas terrestres 

Los signos clínicos de esta enfermedad son similares a los de hiperparatiroidismo 

nutricional secundario e hiperparatiroidismo renal secundario (ver Entermedad Metabólica 

de los Huesos). (32.34) 

Patógena: en hiperperatiroidismo nutricional primario, hay un aumento de la resorción 

de hueso, una elevada producción de calcitrol e incrementa la absorción de calcio y 

fósforo de los intestinos y se retiene en grandes cantidades el calcio a nivel renal con una 

concomitante excreción de fósforo y por lo tanto el resultado final es un incremento de 

calcio serico y niveles de bajos a normales de fósforo serico (34). 

Diagnóstico: pero los exámenes de la función renal , la química sanguínea y la 

investigación de las dietas de estos animales ayudan a definir las causas antemortem (J2). 

9.1 Enfermedad Metabólica De Los Huesos. 

Definición: es una enfermedad metabólica a causa de una deficiencia de calcio en la 

dieta y falta de radiación solar. Provocándose un aumento del tamaño de la mandíbula. En 

este padecimiento el hueso es reabsorbido y sustituido por tejido fibroso (7) 

Sinonimias: Metabolic Bone Disease, es también erróneamente conocida como; 

Raquitismo. Hiperparatiroidismo Nutricional Secundario, Osteítis Fibrosa Quística. 
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Osteodistrofia Nutricional, Osteogénesis Imperfecta, Osteoditrofia Fibrosa, aunque algunos 

autores la consideran un síndrome que puede abarcar las patologías anteriores (5 .1 7 . ~ 2.30 

.34.39.5().5~,61 .59.63. 78). 

Especies Afectadas: Es la enfermedad más común en Quelonios en cautiverio, es muy 

observada en herbívoros, se presenta por lo general en las etapas de crecimiento debido a 

que los quelonios jóvenes poseen un equilibrio insuficiente de Calcio/Fósforo. Los adultos 

son más resistentes debido a que sus huesos son un vasto reservorio de calcio 

(3.5.33.34 .W.50.56) 

Etiología: Por lo general es el resultado de la ignorancia de los requerimientos 

nutricionales adecuados en la dieta, ya que en la mayoría de los casos la causa es una dieta 

deficiente en calcio o vitamina D, un desequilibrio en la relación Ca:P en la dieta, exceso 

de proteína y una exposición insuficiente de rayos UV. ya sea natural o artificial 

(3.5.22.34.W50.56.óO\. 

Los errores alimenticios que cometen con mayor frecuencia los propietarios son 

proporcionarles a los quelonios, carne sin huesos, pescado sin espinas, camarones secos 

(en el caso de los carnívoros). ensaladas verdes, calabazas (en el caso de los herbívoros), 

los cuales son deficientes en calcio y por lo tanto predisponen a hipocalcemia, otro error 

común es abusar de alimentos comerciales para perros y gatos, los cuales tiene un 

excesivo contenido de calcio y vitamina D 3 ( por lo cual predisponen a hipercalcemia) (3.78) 

Otras causas menos comunes incluyen, interrupción del metabolismo de la vitamina D 

debida a enfermedades del riñón, hígado. intestino. tiroides o paratiroides. Tales como 

Hiperparatiroidismo Nutricional Secundario, Osteoporosis., Osteomalacia 

(reblandecimiento de los huesos), Osteodistrofia fibrosa (excesiva resorción ósea y fibrosis 

secundaria) o Hipocalcemia. entre otras (50.56.60) 
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Con la finalidad de que se comprendan mejor las patologías involucradas, serán

descritas a continuación:

El Hiperperatiroidismo Nutricional Secundario (NSHP) : es el nombre técnico que se le

da a la EMII de origen nutricional, también es conocida como quijada de caucho, debido a

que con frecuencia afecta y ablanda la mandíbula inferior de los animales que la padecen.

La NSHP es causada por una excesiva producción de paratohormona (PTH), por lo cual la

glándula paratiroides responde con hipoclacemia. El calcio es reabsorbido por los huesos y

es transferido al fluido extracelular.

Como resultado se obtiene un incremento en los niveles del calcio serico y el

consecuente debilitamiento de los huesos. Si esto ocurre en animales jóvenes se le

denomina Raquitismo y si ocurre en animales adultos se le denomina Osteomalacia (34.50)

El Raquitismo: su principal lesión consi ste en el fracaso de la mineralizaci ón de la

matriz cartilaginosa, produciéndose un exceso de ambos tipos de matriz (cartilaginosa y

ostioide) , hay una falla en mineralización del cartílago , fracaso en la degeneración del

cartílago en crecimieto. persistencia irregular del cartílago, formación de ostioide sobre el

cartílago persistente con irregularidad de la unión osteoc ondral, formación excesiva de

tejido fibroso en la metáfisi y alteraciones en la forma y estructura de los huesos.

Sus signos clínicos son: ablandamiento o deformación del caparazón y el plastrón forma

elevaciones en los bordes en especies de caparazón plano hay protuberancias o cualquier

otro tipo de malformaciones (53.65)

Osteomalacia: literalmente es el reblandecimiento de los huesos de tipo metabólico en

animales adultos ocasionado por la deficiencia de vitamina D o de fósforo. Este

padecimiento se caracteriza por la acumulación excesiva de ostioide no mineralizado y

presumiblemente no mineralizable, sobre la superficie trabecular. En esta patología se
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obse rvan con frecuencia huesos deformados y fracturas (S O)

Osteoporosis: es la pérdida de la masa ósea y puede ser causada por una deficiencia de

calcio o por un exceso de fós foro, la osteoporosis verdadera puede relacionarse con la

carencia de prote ínas en la dieta o debida a anorex ia prolongada, o a través del desuso de l

hueso.

Pudiend o ser el resultado de con finamiento en espacios muy pequeños. o inact ividad

rea lizada en casos que se han inmovilizado las fracturas (experimentalmente). o como

resu ltado de pará lisis a largo plazo. Los huesos tienden a ser frágiles, ligeros y se pueden

fractu rar con facilidad (SO)

Ostcodistrofia Fibrosa : segú n Jubb ' s es una lesión que ha adquirid o la categoría de

enfe rmedad. la cual se caracte riza por la resorción osteoc lástica intensa de tejid o óseo y

formación de tej ido libro-óseo. Ca usada por la secreción exces iva de horm ona paratifoidea

durante períodos prolongados , Hiperparat iroidismo Primario e Hiperparatiroidismo

Nutricional Secundario.

Hipocalcem ia: la cual consiste en bajos niveles de ca lcio en la Sangre, lo cual genera

entre otras cosas fracturas espontáneas, tetania hipoca lcemica. incorrecta gestación,

incorrectas contraccio nes de puesta o desmineralización en el caparazón (5ó.l>l)

Hiperfosfatemia: es el sello ca racterístico dcl lI iperparati roidismo Renal Secundario

(RSHP) . Es una consecuencia de enfermedad crónica renal. La hiperfosfatem ia se asocia

con la reducción de los niveles de ca lcitrol. La calcificación suave de los tejidos .

osteodistrofia renal e hipocalcemia . El fósforo es absorbido por el tracto gastroi ntest inal y

es eliminado por los riñones. La excreción de fósforo es el resultado final de la filtración

glomerular y resorción tubu lar. En una falla renal. disminuye la velocidad de filtración y

conduce a una retención de fósforo e hiperfosfa temia (.1~ )
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El calcitrol. es la forma más activa de la vitamina [) en mamíferos. es formada por

hidroxilaci ón, es promovida por co lecalciferol. Esta reacc ión de hidroxilación es

promovida por PTH. La elevación de fosfatos tiene un efecto negativo en la actividad de

hidroxilasa en las células tubulares renale s (3~)

En cambio por que, norma lmente se e leva el calcitrol es un efecto de retroalimentación

negat iva. en la producción de PTH. esto dism inuye la formac ión de ealcitrol con

resu ltado con hipcrfosfatcrnia , asciende la RSHP y da como resultad o una osteodistrofia

rena l. La retenc ión de fosfato , también dism inuye los niveles de ca lcio extracelular ( c~ )

La disminución de la prod ucció n de ca lcitro l. limita la absorción de ca lcio por el tracto

d igest ivo. Estos cambio s dan como resultado nive les de bajo a norm ales de ca lcio seric o

Este tercer hiperparatiroidisrno puede desarrollarse por una estimulación crónica de la

glándula paratiroides resultando en la RSHP l-;~)

Si esta condición verdaderamente ocurre en reptiles esta presenta un desafió clínico

interesante, los reptiles criados en cautiverio con frecuencia son sometidos a suministro

excesivo de calci o. vitamina D y luz UV .

La pregunta con frecuencia es si el paciente con hipercalcernia representa una

consecuencia de una enfermedad renal o si esta es causa de una enfermedad renal'!.

Signos Clí nicos de EMH: depe nderá n del desarrollo norma l de l caparazón. y si este

ocurrió antes de l ataque de la EMH. Si la tort uga es joven y su desarro llo ha sido lento. la

EMIl causa rá obvia mente anorma lidades . Administrando una adec uada ración debe

desarrollarse un caparaz ón firme cerca de un año. Normalmente los caparazones debe n

sentirse sólidos como cl hueso. con la excepción de las poca s tort ugas que normalmente

poseen caparazone s bland os. Con el continuo desar rollo y una deficiente ración de calcio.

143



muchos caparazones desarrollan anormalidades. Los caparazones pueden presentar

lordosis cuand o la descalcificación es severa y se alisa la región de encima de la pelvis. y

con frecuenci a llegan a presentar dipne a debid a a la disminución del espacio pulmon ar y

dolor al tacto (J.J? )

En perfil lateral , la parte posterior del caparazón puede no tener la forma de domo.

como comúnmente es visto. Con un continuo desarrollo. los caparazones parecen pequeñ os

para el cuerpo de las tortugas. se ablandan y se pueden llegar a fracturar fácilmente al igual

que las extremidades. en las extremidades hay curvamiento de los huesos lo que les

impide soportar su peso y las extremidades posteriores se extienden hacía atrá s, razón

por la cual se desplazan deslizand o el plastrón por el suelo, en los machos se puede

desarrollar fimosis (3. 5..3J.39.56.611

Los borde s del caparazón pueden curvarse dorsalmente. Sobre todo el peso y el

crecimiento son a menudo substancialmente inferiores a lo normal. Una etiología

sospechosa de EMH es el desarroll o piramidal en tortugas (5.39)

El cráneo también desarrolla anormalidades. En perfil lateral. el maxi lar superior puede

curvarse posteriormente. parecidos a un pico de ave, normalmente este debe ser de forma

vertical 15.J3.39)

Un sobre crecimiento del pico y uñas puede ser también signo de EMH. La EMH es

poco común quizás dificil de diagnosticar. en un caparazón. una vez que ha terminado su

desarrollo. ya que generalmente sus caparaz ones se sienten continuamente firmes. La

historia alimenticia y la disminución del apetit o o la anorexia pueden ser sugestivas de

EMH. Co n el tiempo. el caparazón per iférico puede curvarse y tener un tamañ o pequeño

con respecto al tamaño del cuerpo. Las radiografías pueden revelar descen so en la

opac idad del hueso. especialmente en la pelvis y los pilares pectorales 13.J~ .39.5ó )
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Patogénia: Hay que recordar que el calcio es un ión celular, especialmente para la

función neuromuscular, cuando los niveles de calcio disminuyen en los fluidos

extracelulares, los niveles de la hormona paratohormona (PTH) incrementan: En

mamíferos cuando incrementa la PTH se estimula la actividad osteoclástica, liberando

calcio y fosfato del hueso, aumenta la excreción renal del fósforo y disminuye la excreción

renal del calcio. En adición la PTH estimula la síntesis de 1.25-dihidroxicolecalciferol, al

cual le facilita la absorción de calcio desde el intestino delgado.

Si ocurren fallas en el reabastecimiento de calcio en las reservas del hueso. el mismo se

debilita, cuando las reservas del hueso no pueden mantener más la homeostasis de calcio,

el animal comienza a padecer un descenso rápido en espiral que lo conducirá a la muerte

La calcitonina es una hormona. producida por la glándula tiroides, antagonista de la

PTH. su secreción es regulada por los niveles de calcio en el suero. ya que los niveles

elevados de calcio en el suero estimulan la secreción de la calcitonina. la calcitonina

inhibe la resorción del calcio al hueso cuando los niveles de calcio en plasma son elevados,

lo que consigue que el calcio serico disminuya (39.50.56)

Diagnóstico: este se deriva primariamente por la historia de la dieta y signos clínicos .

En cuanto a la historia de la dieta es importante ya que las dietas deficientes en calcio.

son una causa común de EMH en reptiles carnívoros. por ejemplo animales que son

alimentados con hígado. corazón o mollejas, carne de res molida o de pollo sin hueso.

desarrollan la EMH, debido a que la carne molida de res tiene una relación de Ca :P (1: 16),

el corazón de res (1 :38). Por lo tanto siempre hay que suplementar con calcio la dieta. ya

que estos productos tienen una severa relación negativa de Ca . Ratones. aves o peces
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enteros tienen una relación posit iva de Ca:P. porque se consumen con todo y esqueleto ( 3~)

En el caso de los insectos estos también tienen una relación negativa de Ca :P : por lo

tant o tambi én los reptiles insectivoros son propens os a presentar EMH. Por esta razón

todo s los insectos deben de ser alimentados con una dieta rica de Ca por 2 o 3 días. previos

a ser usado s como comid a o polvorear con carbonato de calcio justo antes de ser usados

como alimento. Las dieta s para herbívoros a menudo contienen pequeñas cantidades de

Ca. y exces ivas cantidades de P. Una apreciación de los conten idos de Ca y la relación

CA: P de varios alimentos es esencial para la evaluaci ón clínica de las diet as. Muchas frutas

y lechugas tienen bajo contenido en calcio. y las diet as con defici ente suplementación en

calcio en herbívoros también inducen a EMH. Las multivitaminas a menud o con tienen Ca,

pero no lo suficiente para prevenir la EMH(39)

Muchas dictas comerciales para reptiles son defici ente s en Ca. En suma una defi cien cia

en la exposición a la luz UV o una insuficiente suplementación con vitamina D.1pued en

inducir a la EMH.

Los rayos UV se piensa son esenciales en especies que se asolean, para la producción

fotoquimica de la formación activa de vitamina D, la cual se piensa que en reptiles es el

colecalciferol o vitamina D3 La radiación de ondas de luz UV que van de 290-320 mm

catalizan la producción de colecalciferol en mamíferos y por esto es que se asume que

también es así en reptiles. Esto hace pensar que los reptiles utilizan el colecalciferol y

vitamina D3 bastante. más que el ergocalciferol o vitam ina D2 (3~ )

Otros métodos que nos pueden ayudar para hacer un diagnóstico de EMII son las tomas

de radiografías y prueba s de laboratorio como lo son las Hematológicas. Bioquímica

sanguínea (bajos niveles de Ca. e levados niveles de P. AST-TGO). pa lpación .
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examen fisico y anamnesis, guían a la terapia pero no son esenciales para el diagnóstico

(33.56 .61 )

Las radiografias no son esenciales para el diagnóstico pero son utilizadas para evaluar

las fracturas, y confirmar la sospecha de EMH, y servir como base para la subsecuente

evaluación del progreso de terapia. Radiograficarnente se observa una perdida de la

densidad de los huesos y fracturas espontáneas. Son útiles en la determinación del grado a

el cual la pérdida del hueso ha ocurrido, y son provechosos en la determinación de la

eficacia del tratam iento (3.5.33.39)

En NSHP, los valores bioquímicos de suero o plasma pueden ser de valor diagnóstico

bajo, porque los cambios muy compensatorios ocurren conforme progresa la enfermedad.

El aumento de los niveles de PTI-I causan una elevación de fosfatasa alcalina serica y un

normal o escasa elevación de fósforo (50)

El calcio puede ser bajo o normal , dependiendo de cuando se haya tomado la muestra

(34)

Como hallazgo a la necropsia, se puede observar mineralización del músculo liso y

tejidos renales esto en casos de tortugas que han sido alimentadas con alimento comercial

para perro o gato (3)

Tratamiento Profiláctico: se les puede administrar calcio en diversos modos. Los reptiles

responden muy bien al calcio inyectable o suministrado por vía oral, así mismo se le

deberá suministrar vitamina 0 3 para regenerar la mucosa intestinal que es donde se fija y

absorbe el calcio (22)
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Tratamiento Terapéutico: debe inclu ir la corrección de contenid os minerales y

vitamínicos de la dieta . La dieta de un que lonio en crecimiento puede contener un 2% de

ca lcio. co n una proporc ión de C: P de 1,2 :L o incluso 1,5: I <3.5 3033.78)

Proporcionar acceso a la luz UV (la luz solar es mejor), mejorar el medio ambiente,

realizar e l tratamiento de Fracturas, fluidoterapia. administración enteral y parenteral de

calci o (gluconato de calcio I ml/Kg por vía oral. aproximadamente 3 meses o

Gluconato de calcio IOOmglKg intra muscular) y vitamina D1, es aconsej able no exceder

las cantidades de vitam ina D o de rad iac ión intensiva de rayos UV, ya que pueden llegar a

ca usa r ca lcificac ión de las paredes vasa les (3,30 .33.53.'8 )

El uso de ca lciton ina de salmó n. es discutido. así que en todo caso se rea lizará só lo en

fases resolut ivas y co n comprobación de norm ocalcemia. Esta terapia es hipocalcemica

y puede acentuar un estado de shock en fases iniciales de la enfermedad. So lo utili zable en

animales prácticamente curados (J O)

En ca so de que los nive les de fósforo sean bajos sup lementa r con P (78)

En el caso de tortugas de agua dul ce puede n tener una dieta variada y debe evitarse la

carne roja y los fi letes de pescado. El pescad o fresco es ideal ya que el esqueleto al igual

que los intestinos y otros órganos nutritivos como el hígado son muy beneficiosos para la

tortuga ( 5 )

En el caso de que se use carne, ante s de ser ofrec ida a la tortuga debe ser adicionada con

suplementos vitamínicos y minerales. Este proceso puede ser dificil de rea liza r puesto que

la mezc la puede perde rse en el agua. También el caso de alimentar con verduras y frutas

se deb en rocia r las ensa ladas con suplemento s vitamínicos y minerales. Aunque las

tortu gas co men pequeña s cant idades de carne. la mayor ía son vegetarianas y su intestino

no es tá ada ptado para consumir a limentos para gatos o perros. excepto co mo co mp lemento
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ocas iona l. sin sobrepasar una vez por semana (51

El pronóstico de EMH es bueno. especialmente en animales jóvenes. si la enfermedad es

diagnosticada y tratada tempranamente. En genera l en la etapa más avanzada de la

enfe rmedad, el pronóstico de recuperación es escaso.n,

El tratamiento cn caso de osteodistrofia nutricio nal, puede ser prolongado, resultando en

algunas Icsiones irreversibles.

En la dieta se recomienda una ingestión adecua da de calcio. la cua l puede quedar

asegurada alimentando al animal con comida para perro ( 1/4 a 1/3 dcl total ). añadien do

carbonato cálcico a la comida. Hay que tener encuentra que algunas frutas y hortalizas

(Zanahorias hervidas, uvas. naranjas. melones amar illos). t ienen una relación calcio

fósforo correcta. mientras que otras como el pláta no. jitomate, Icchuga y manzana. no

tiene n d icha relaci ón cn proporciones adec uadas (30,

El tratam iento y prevención. cn el caso de raqu itismo. consisten cn saca r la tortuga al

aire libre. ofrecer preparado con alto contenido en vitamina D, incluir lombrices de tier ra y

caracoles co n cáscara en la dieta, ofrecer preparados a base de calcio. si la enfermedad

esta muy avanzada aplicar preparado vitamínico so luble en agua a base de vitaminas

A,D3,E ye (6 5 )

9.2 Gota.

Sinonimias : Hipcrur iccmia.

Etio log ía: Es una enfermedad crónic a a causa de una alte ración cn el metabol ismo dcl

ác ido úrico. provoca ndo depósitos de uratos en los órganos y art iculaciones (71

Las teo rías ctiopato logicas incluye n una dieta con niveles elevado s de proteína y

disminución de la perfusión renal por deshidrataci ón (la cual puede ser originada
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por falta de agua. exce siva luz y ca lor en los terrarios). insuficiencia renal (anore xia.

perdida de peso. pol idipsia) o tensiones renale s más exceso de proteína o net rosis y daño

de túbul os renales por administrac ión de fá rmacos nefrotoxicos, como es el caso de los

am ino glucósi dos y sulfonarnidas (ya que cau san nefrosis tubular y predisponen a una

hiperuricem ia). alimentació n excesiva con ca rnes ricas en purinas, esta se observa

comúnmente en herb ívoros que son alimentados con dietas ricas en prote ína de origen

animal (tortugas terrestres alim entadas con alimento comercial para perro o gato. pueden

desarrollar altas concentraciones de ác ido úrico en suero). Todo esto da como resultado

gota visceral. articular o peri articular (3 ,JO.34.3'J.56.7X)

Espec ies Afectadas : Puede afectar a cualquier reptil aunqu e se ha reportad o con

frecuencia en tortugas terre stres (56 )

Signos Clín icos : incluyen lam init is, inflamación de las articul aciones y a ltas

co ncentracio nes de ácid o úrico en e l suero (3)

Ta mbié n por el exceso de prote ína se pueden observar un desar rollo anormal de l

ca parazó n con distorsión piramidal de los escudos. co loración melani stica como resul tado

de la hiperplasia de la queratina en piel (56)

Patogen ía: Debid o a que existen dos tipos de prote ína. la de origen animal y la de orige n

vegetal. cada grupo de reptiles está fisiológicamente adaptado a usar eficientemente un tipo

especifico de proteína en la dieta. los carnívoros prote ína animal. y los herbívoros proteína

vegetal (56)

Los ácidos nucleicas en la dieta son degradados por nucle asas a nucleótidos. Los

nucl cót idos experimentan una hidróli sis enzimática. produciendo una purina libre y una

pir imida base . Las fuentes de proteína anim al produc en más purinas base y las fuentes de

pro teí na vege tal producen más pir imidas base .
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La purina adicional y pirimida base son sintetizadas en el hígado por aminoácidos. Si

estas bases libres no son usadas nuevamente por cl organismo, son degradadas y excretadas

(J-I_NI

Las pirimidas son catabolizadas en productos finales C02 y NH3. En algunos reptiles al

igual que en humanos, perros dá lmatas, simios y aves , el producto final de degradación de

purinas es el ácido úrico. La mejor degradación de purinas, adenina y guanina. inicia con

una conversión a hipoxantina y entonces a xant ina por adenina y directamente a xantina

por guanina.

Para esto se requiere de flavo proteínas. xantina oxidasa , a forma de ácido úrico (2-12R)

En los reptiles, el ácido úrico es purificado de la sangre a través de los túbulos renales. En

la sangre el ácido úrico esta predominantemente presente en forma de urato rnonos ódico.

Tanto el ácido úrico libre y las sales de urato son relativamente insolubles en agua . Cuando

la concentración de una o ambas de estas formas, llegan a ser elevadas en la sangre. se

establece una condición llamada Hiperuricemia (esto también ocurre también en cualquier

otro tluido corporal, como líquido sinovial); el ácido úrico se cristaliza. formando

precipitados insolubles que son depositados en varios tej idos por todo el cuerpo (3-1 .J9)

La cristalización que ocurre en el líquido sinovial resulta en una aguda y dolorosa

inflamación de la articulación, a esta condic ión se le denomina Artritis Gotosa. Los

cristales pueden depositarse alrededor de la articulación (Gota peri articular) y en otros

tejidos subcutáneos e internos (Gota visceral). Los cristales de ácido úrico forman

pequeños nódulos blancos, denominados Tofos, los cuales se pueden observar a simple

vista. La Gota verdadera es causada por la presencia de cristales de urato monosódico. La

pseudogota ocurre como resultado de cualquier otro cristal, que no sea urato sódico.

también causa una aguda inflamación en respuesta a la articulación afectada (.1 -1 _3956 )
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La Gota se puede c las ificar en dos:

1) Gota primaria, donde la hipe ruricemia es debida a una sobreproducción de ác ido

úrico .

2) Gota secundaria. ocurre cuando la hiperuricemia resulta de una enfermedad crónica

adquirida o una drog a que interfiere con el balan ce normal entre la producción y

excreción de ácido úrico (d iuréticos). como en el caso de la administ ración de la

turose mida, la cual disminuye la excreción de uratos del t úbulo renal. Algun os

ejemplos de enfermedades crónicas que afectan la excreción de ácido úrico so n:

enfermedad renal. hipertensión e inanición. La hiperuricemia puede ser cau sad a

también por desordenes mieloproliferativos (procesos metabólicos acelerados) y

desordenes hernoliticos (incremento en la depresión o paro celular) 0 .30.34..1956.78)

Diagnóstico: ya sea gota visceral o articular, se basa en la Historia y Examen Clínico. la

diet a. disponibilidad de agua. temperatura ambiental y humedad. ya que todos juegan un

papel importante en e l desarroll o de esta enfermedad. Las pruebas de laboratorio pueden o

no demostrar hiperuricernia, dependiendo del estado de salud al momento de l muestreo. El

nitrógeno no ureico y la creatinina sanguínea son de va lor minimo en la interpretación de

una enfermedad renal en reptile s (309)

Las rad iografías pueden revelar las lesiones ya que el ác ido úrico es rad iopaco, esta s se

pueden observar a lrededor o dentro de las articulaciones, si e l calculo renal esta compuesto

de urato monos ódico, este puede pasar inadvertido, pero si el calculo esta acom pañado de

calc io. las pied ras pueden ser observadas en las radiografías 13 .20 .34.38)

Un diagn óstico definit ivo de gota es hecho por la dem ostración de crista les de urato

monosódico en la articulac ión afectada o por la presencia de tofos en los tejid os 1.\091
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Es importante recordar que en los reptil es los sitios comunes de depósit os de tofos.

incluyen el saco pericardico. los riñones. hígado. brazos. pulmones y tejid os subcut áneos y

otras áreas de tej idos blandos .v,..l~ ..NI

Tratamiento Terapéutico: consiste en colocar agua de fácil acce so y menos prote ína

animal en la dieta. tamb ién es importante evitar la alimentación excesiva con espinacas.

manzanas de tierra y col. ya que estos pueden llegar a producir cálcul os de oxalato de

calcio (78 )

La terapia debe incluir la correcci ón de la primera causa de hiperuricemia. Los depósitos

de uratos pueden ser removidos as épticarnente de las articulaciones afectadas (3)

Disminuir los niveles séricos de ácido úrico con drogas antihiperuricemicas como

alopurinol a dosis de 10-20 mg/Kg. por vía oral cada 24 horas, este disminuirá la

producción de ácido úrico (Bloquea a la xantina oxidasa) (3D.J.I.39.só.78)

Promover la excreci ón de uratos con drogas uricosuricas y manejar los ataques agud os

de artriti s gotosa con antiinflam atorios tales como la eolch icina o corticosteroides, la

colchicina a dosis de 0.5-1.2 mg por vía oral cada 12 horas o 2 mg intravenosos seguidos

de 0.5 mg intravenososa cada 6 horas, la función de esta es la de reducir la respue sta

inflamatoria a los cristales de urato monosódico depositados en los tejidos, la respuesta se

observa a las 24 horas posteriores a su aplica ción (56)

Las dosis usadas para reptiles son usadas por extrapolación de las dosis de humanos. El

riesgo es que estas drogas no están libres de causar efectos adversos y siempre existe un

riesgo cuando se usan (3 ..l~ .3" )

Si el paciente tiene una artritis gotosa severa es posible entrar quirúrgicamente a la

articulación y remover fi sicamente los cristales de ácido úrico (39)
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9.3 lJrocistolitiasis.

Etiología: es causada por deshidratación o privación del agua. exceso de proteína en la

dicta. preexi stencia de núcleos de precipitación de cristales iatrog énicos o patológicos.

Especie s afecta das: en muchos Quelonios. e individuos jóvenes del género Testudo,

pueden existir acumules de cristales en forma agregada de modo fisiológico que no

compartan inflamació n ni dificultad urinar ia.

Signos Clínicos: el anima l está apático y no se mueve. presenta dolor a la expl oración

abdominal por palpación.

Diagnóstico: generalmente se obt ienen concentraciones elevadas de ácido úrico en

sangre.

Tratamiento Terapéutico: consiste en proporcionarle agua ad libitum, corregir la dieta . y

qu irúrgico (l<l )

9.4 Deficiencia De Yodo.

Funciones del Yodo: es el principal nutriente reconocido como esencial para los

animales. El yodo juega un papel critico en el metaboli smo. es un compon ente de la

tiroxina (T~ I y triiodoniti ronina (T, ).

Sinonimias: Hipoyoidismo, bocio. hipotiro idismo (56)

Etiología: Es causada por una dieta incorrecta basada generalmente en hojas de lechuga.

dietas insuficientes en yodo y la inclusión en la dieta de plantas bociogénicas (.10.32)

Especies Afectadas: se presenta en Tortugas Terrestres y semiacuaticos (JO..1~1

Signos Clínicos: presencia de bocio tanto fibroso. como clásico. con agrandamiento de

la zona intermandibular y cuello (JO)
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Patógena: la deficiencia de yodo en tierra ocurre a nivel mundial , pero otra causa de

bocio incluye la presencia de dietas bociogénicas. Los bociogenos son encontrados en el

br ócoli, berza , coliflor, col rizada, semilla de mostaza , nabos, col verde. col de Bruselas y

col china ya que inducen la aparición de bocio por insuficiencia tiroidea (32.56.78)

La intoxicación con yodo se presenta como bocio. idéntico en apariencia a la

deficiencia de yodo , porque deteriora la utilización de yodo. Dado que el metabolismo de

los reptiles es lento, un adecuado nivel diario de yodo en la dieta puede aproximarse a

0.3Mg/Kg de peso corporal. El yodo puede ser suplementado como sal yodada en polvo o

tabletas. La sal yodada contiene 0.01% de Yoduro de potasio o 76 Mg de yodo/g; una

cucharadita de sal pesa cerca de 4g (56)

El Hipotiroidismo puede ser asociado con deficiencias de selenio. La deyodinasa esta

convertida a 1'4 o 1'3, contiene selenio. Esta condición es caracterizada por cambios en la

concentración del plasma - incremento de 1'4 y disminución de 1'3 (56)

Diagnóstico: se puede hacer mediante la prueba de estimulación de la tirotropina • ya

que el 1'4 libre estimula la hormona tiroidea (Tirotropina) (34)

Tratamiento Profiláctico: consiste en la administración de yodo de

0.15 mg por vía oral en la dieta cada 7 días (30 .61)

Tratamiento Terapéutico: consiste en la administración de sales de yodo en un 0.5% de

la dieta total (30)
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XVI. CONC LUSiÓNES.

Co mo co nclusión en cuanto la conse rvación de la especie es importante destacar que e l

mayor problema que la en riesgo. es la falta de ética que presentan a lgunos médicos

veterinarios y vendedores dc mascotas, aunado a la ignoranc ia dc muchos de ellos al poner

cn venta tortu gas que han sido ex traídas de su hábitat natural. y que adem ás en muchos de

los casos están proh ibidas por la Semarnap.

Por lo que es importante considera r que si los criadores de tortugas mejoraran su

pre paración y sus técnicas. podrían sati sface r los nuevos requeri mientos en el mercado:

aumentando e l número de nac imientos en cautiverio y así también se podria con tribu ir a

recuperar la poblac ión original.

En cuanto a la sa lud de las tortugas en cautiverio se refiere podem os concluir que la

mayoría de las enfermedades de las tortugas están asociadas con una mala cal idad del

agua. falta de una fuente de ilumi nación apropiada. problemas de ventilación y del control

de la humedad en los alojamientos. temperaturas inadecuadas . deficiencias en la

al imentación. ta ita de espacio y en algunos casos iatrogénia a veces cometi da por e l dueñ o

y en otros casos dcl Médico Veteri nario cuando no tiene los conoci mientos necesarios

sobre las enfermedade s de los quelonios y por no dcjar ir un cliente prefiere tratarlo é l. en

lugar de ca nalizarlo a un especia lista.
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XVlI. RECOMENDACIONES:

l. La recomendación primordial es que como Médicos Veterinarios

fomentemos en nuestros clientes la conciencia sobre la conservación de las

tortugas. ya que como ya he mencionado son un fósil viviente. Una manera

de hacerlo es instruyéndolos sobre que especie s están protegidas y cuales en

peligro de extinción. ademá s de informarles donde pueden adquirir tortugas

procedentes de criaderos.

2. Se sugiere realizar una investigación en nuestro país. para ampliar los

conocimientos. tanto de enfermedades. tratamientos. dosificaciones de los

mismos. requerimientos nutricionales en cada especie y etapa de vida. para

realizar con mejores resultados la cría de quelonios; puesto que muchos

factores de los que intervienen en ella y son mencionados en bibliografía

extranjera deben ser adaptados a las condiciones climáticas de nuestro país.

Además es necesario que investiguemos cuales son las enfermedades

infectocontagiosas que pueden ser fatales para nuestras colecciones en caso

de que ingresaran a nuestro país.

3. También seria recomendable la realización de medicamentos creados

específicamente para quelonios.

4. Seria de gran utilidad publicar la información útil. sobre los casos que se

nos presentan en el consultorio y como se resolvieron dc modo que puedan

ser utilizados por otros médicos veterinarios. y así evitar diagnósticos y

tratamientos erróneos.
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5. Solicitar a los dueños que lleven registros de costumbres y manej os que se

realizan en sus tortugas para facilitar el trabajo diagnóstico del Médico

Veterinario.

6. También es muy importante hacerle saber a nuestro c liente que al adquiri r

una tortuga hay que mantenerla en cuarentena entre uno y dos meses, antes

de mezclarla con el resto de la colecc ión (en el caso de que se posean ya

más ejemplares), Otro factor sobre el que se les debe informar es que si el

resto de las tortugas que se tienen son de una espec ie distinta a la del nuevo

ejemplar adqu irido, se tienen que mantener a isladas unas de otras para

evitar la tran smisión de enfermedades, ya que hay algunas contra las que

una es pecie puede estar inmunizada. pero que sin embargo puede resultar

letal para otra especie. además que hay especies que son muy agresivas y

pueden mordisquear a la menos agresiva. esto también se debe tomar en

cuenta en el caso de los machos, porque estos en las tortugas también tienen

el sentido de territorialid ad. El no mezclarlas tamb ién se refiere a la

reproducción. ya que esto puede conllevar deformaci ones u otros tipos de

problemas en la descendencia .

7. Es muy importante informar a nuestros clie ntes que deseen adquirir una

tortuga sobre los cuidados que deben tener, decirle s de que especie es. el

lugar de procedencia, los hábitos, la alimentación. el tipo de a lojamiento

que deben tener (esto esencial para no cometer er rores que pueden tener

consec uencias fatales en el animal). cuanto puede llegar a medir (este punto

es importante puesto que deben tener sufic iente es pacio para cr iarlas) y
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que tan longeva s pueden llegar a será (la importancia que tiene es que

debe conside rar cl futuro propietario el tiempo que tendrá que hacerse

responsable de las mismas).
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