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RESUMEN 

 

 

Los estudios morfológicos y moleculares muestran que las tortugas son diápsidos estrechamente 

relacionados con los Archosauromorpha. Las formas basales (Testudinata) se conocen principalmente 

para el Triásico Superior y el Jurásico Inferior. Las verdaderas tortugas (Testudines) aparecieron por el 

Jurásico Medio, y desde entonces el linaje ha sobrevivido y evolucionado mundialmente, experimentado 

una elevada diversidad, lo que les ha permitido adaptarse a ambientes diversos. Las tortugas son un clado 

de reptiles con un plan corporal característico, el cual de manera común conocemos como caparazón, el 

cual está compuesto por el carapacho (área dorsal) y plastrón (área ventral). Antes de este estudio, el 

registro de Testudines durante el Mesozoico en México estaba restringido al Cretácico; pero con los 

recientes descubrimientos su registro se ha extendido desde el Jurásico Superior (Kimmeridgiano). A 

pesar de ser escasos los fósiles de Testudines éstos son representativos de la diversidad marina y terrestre 

durante el Mesozoico, además de que las localidades de México resultan un punto importante en los 

patrones biogeográficos de estos organismos. El registro fósil de tortugas mesozoicas en México es 

importante por sus implicaciones taxonómicas y biogeográficas. Las localidades paleontológicas más 

sureñas de América del Norte se ubican en México, por lo que el contenido fósil es importante para 

establecer patrones latitudinales de distribución. En México, el registro fósil de tortugas es conocido en 

varias formaciones del Mesozoico, incluidas Sabinal, Oaxaca; Tlayúa, Puebla; Agua Nueva, Nuevo León; 

Corral de Enmedio y Packard Shale, Sonora; Aguja, Austin, Cañón del Tule, Cerro del Pueblo, Eagle 

Ford, Indidura y Olmos, Coahuila; Aguja, Javelina, y San Carlos, Chihuahua; El Gallo, Baja California; 

y Ocozocoautla, Chiapas. Hasta la fecha sólo se han descrito cuatro nuevas especies de tortugas 

mesozoicas para México: Notoemys tlaxiacoensis de la Formación Sabinal (Jurásico Superior) Oaxaca; 

Yelmochelys rosarioae de la Formación Cerro del Pueblo (Cretácico Superior) Coahuila; Mexichelys 

coahuilaensis de la Formación Cerro del Pueblo (Cretácico Superior) Coahuila y Palauchelys montellanoi 

de la Formación Olmos (Cretácico Superior) Coahuila. El objetivo de esta tesis es analizar la riqueza de 

las tortugas mesozoicas de México. Para ello, se analizaron todos los materiales disponibles provenientes 

de diferentes formaciones mesozoicas. El registro mexicano está compuesto por abundante material, el 

cual en su mayoría es inédito. 
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ABSTRACT 

 

 

Morphological and molecular studies show that turtles are diapsids closely related to 

Archosauromorpha. Basal forms (Testudinata) are mainly known for the Late Triassic and Early Jurassic. 

The true turtles (Testudines) appeared by the Middle Jurassic, and since then the lineage has survive and 

evolved worldwide, experienced a high diversity, which has allowed them to adapt to diverse 

environments. Turtles are a clade of reptiles with a characteristic bauplan, which we commonly known as 

carapace, which is composed of the carapace (dorsal area) and plastron (ventral area). Before this study, 

the record of Testudines during the Mesozoic in Mexico was restricted to the Cretaceous, recent 

discoveries pulled de Mesozoic record to the Upper Jurassic (Kimmeridgian). Although scarce these 

fossils of Testudines are representative of the marine and terrestrial diversity during Mesozoic and the 

Mexican localities represent important spots in the biogeographic pattern of these organisms. The 

Mesozoic fossil record of turtles from Mexico is important regarding their taxonomical and 

biogeographical implications. The paleontological localities more southern in North America are located 

in Mexico, so fossil content is a milestone for establishing latitudinal patterns of distribution. In Mexico, 

turtles are known from several Mesozoic formations, including Sabinal, Oaxaca; Tlayúa, Puebla; Agua 

Nueva, Nuevo León; Corral de Enmedio and Packard Shale, Sonora; Aguja, Austin, Cañón del Tule, Cerro 

del Pueblo, Eagle Ford, Indidura and Olmos, Coahuila; Aguja, Javelina, and San Carlos, Chihuahua; El 

Gallo, Baja California; and Ocozocoautla, Chiapas. Until now, only four new species of Mesozoic turtles 

have been described for Mexico: Notoemys tlaxiacoensis, from the Sabinal Formation (Upper Jurassic) 

Oaxaca; Yelmochelys rosarioae, from the Cerro del Pueblo Formation (Upper Cretaceous) Coahuila; 

Mexichelys coahuilaensis, from the Cerro del Pueblo Formation (Upper Cretaceous) Coahuila and 

Palauchelys montellanoi, from the Olmos Formation (Upper Cretaceous) Coahuila. The aim of this thesis 

is to analyze the richness record of Mesozoic turtles from Mexico. For this purpose, all available materials 

from different Mesozoic formations were analyzed. The Mexican record is made up of abundant material, 

mostly unpublished. 
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ANTECEDENTES 

 

 

Los reportes formales de tortugas mesozoicas para México históricamente han sido poco 

relevantes, esto se debe en muchas ocasiones a lo escaso y fragmentado del material, además de ser un 

grupo de poco interés en los estudios paleontológicos, de ahí que usualmente los materiales que se 

colectaban recibían poca atención, como consecuencia su riqueza era poco conocida (López-Conde, 

2016). 

 

Aguilera (1896) realizó el primer reporte de una tortuga fósil en el estado de Coahuila, del 

Cretácico Superior (Turoniano) la cuál fue asignada a una tortuga Trionyx indeterminada. A partir de ese 

momento los trabajos elaborados que hicieron uso de fósiles de tortugas fueron esporádicos, existiendo 

un vacío por décadas donde no se dieron a conocer reportes formales de tortugas fósiles.  

 

La mayoría de las alusiones al registro fósil de tortugas corresponden a reportes aislados que 

incluyen resúmenes de congresos (Eberth et al., 2003); artículos donde no son el grupo principal de estudio 

y usualmente son mencionadas en listados y tesis de licenciatura y maestría (García, 2003, 2008, Herrera-

Flores, 2007). A pesar de que estos reportes son escasos y no formales, han sido de suma importancia ya 

que se fortaleció el conocimiento de este grupo y de su diversidad tanto terrestre como marina. 

 

En 1998, Rodríguez-de la Rosa y Cevallos-Ferriz realizaron un estudio taxonómico de distintos 

elementos óseos de vertebrados donde se dio a conocer la riqueza en la localidad El Pelillal ubicada en la 

Formación Cerro del Pueblo en Coahuila, donde se describe la riqueza de organismos recolectados en esta 

localidad, donde se incluyeron por primera vez el reporte de varios grupos de tortugas fósiles del Cretácico 

Superior de México. 

 

Entre los años 2005-2016, el principal investigador en dar a conocer diferentes registros de 

tortugas fósiles mexicanas fue el Dr. Brinkman, quien dio a conocer la riqueza de tortugas provenientes 

de distintas localidades dentro de la Formación Cerro del Pueblo en Coahuila, con estos materiales 

colectados dio a conocer nuevas especies, ampliando de esta manera el conocimiento de tortugas fósiles 

del mesozoico de México (p.e. Brinkman and Rodríguez de la Rosa, 2006; Brinkman et al., 2009; 2016); 
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en un capítulo de libro Brinkman (2014), dio a conocer a la comunidad científica sus estudios realizados 

durante el periodo de tiempo que trabajo en México, de ahí que las aportaciones realizadas por el Dr. 

Brinkman son de suma importancia para el conocimiento paleontológico de este grupo el cuál era 

prácticamente desconocido en México. 

 

Recientemente, se han incrementado las publicaciones donde este grupo de vertebrados 

mesozoicos son el principal objeto de estudio y debido a estos nuevos esfuerzos se ha podido dar a conocer 

una riqueza mayor de la antes conocida tanto de tortugas terrestres como marinas (López-Conde et al., 

2017a; 2017b; 2018a; 2019; 2020; 2021). 

 

Con el estudio de los materiales fósiles de tortugas colectados en las formaciones Aguja, Austin, 

El Gallo, Olmos y Sabinal se ha incrementado de manera importante el conocimiento de las tortugas del 

Cretácico Superior y se ha ampliado el conocimiento del grupo y de sus relaciones biogeográficas. En 

otras formaciones únicamente existen menciones de materiales colectados y asignados a tortugas, sin que 

hayan sido descritos formalmente, por lo que esta información no es accesible para la comunidad 

científica. Por lo que resulta importante el estudio adecuado de los nuevos ejemplares fósiles y las 

conclusiones tanto morfológicas, biogeográficas y de relaciones filogenéticas que se obtengan posterior a 

su estudio. 

 

De las formaciones donde existe el reporte no formal de materiales fósiles asignados a tortugas, 

es el caso de la Formación Eagle Ford (Cretácico Superior, Turoniano), donde existe el reporte de dos 

tortugas marinas colectadas que se encuentran resguardadas en el Museo Paleontológico de Múzquiz, en 

Coahuila, estos ejemplares actualmente están siendo estudiados. Con estos nuevos ejemplares se ampliaría 

el registro de tortugas marinas en México, un grupo que hasta la fecha era poco conocido (López-Conde 

et al., 2018b). También está el caso de las formaciones Corral de Enmedio y Lutita Packard (Cretácico 

Superior, Campaniano), ambas formaciones ubicadas en el estado de Sonora, donde también se conoce el 

reporte de una importante asociación de fragmentos de caparazón de tortugas de distintos taxones los 

cuáles hasta la fecha no han sido estudiados a detalle. 

 

Hasta antes de este proyecto de doctorado los únicos reportes formales de tortugas mesozoicas 

de México se habían realizado con materiales colectados en las formaciones Cerro del Pueblo (Rodríguez-
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de la Rosa y Cevallos-Ferriz., 1998), El Gallo (Rodríguez-de la Rosa y Aranda-Manteca., 2000) y Sabinal 

(López-Conde et al., 2017a; 2017b). Estos trabajos dieron a conocer información importante de un grupo 

de vertebrados que hasta antes de estas publicaciones no eran el centro de atención de los investigadores 

nacionales. 

 

En el caso de la Formación El Gallo (Cretácico, Superior, Campaniano), que históricamente sólo 

se tenía el reporte Naomichelys speciosa (Rodríguez-de la Rosa y Aranda-Manteca, 2000). Pero en 

estudios recientes, se ha logrado reconocer la existencia de otros taxones de tortugas que ayudaron a 

ampliar el conocimiento de vertebrados de esta formación (López-Conde et al., 2018a). 

 

Para la Formación Sabinal (Jurásico Superior, Kimmerigdiano), se tiene la reciente descripción 

de Notoemys tlaxiacoensis (López-Conde et al., 2017a), que hasta la fecha es la tortuga más antigua de 

México. Además, se han logrado ubicar otros materiales que de forma tentativa se han asignado a la misma 

especie, pero también se cuenta con otros elementos óseos que podrían pertenecer a otra tortuga del 

Jurásico Superior de México (López-Conde y Alvarado-Ortega, 2017b).  

 

Para la Formación Cerro del Pueblo, se tienen los estudios más amplios de testudines mexicanos, 

contando con los estudios realizados por Rodríguez-de la Rosa y Cevallos-Ferriz (1998); Brinkman y 

Rodríguez de la Rosa (2006) y Brinkman et al. (2009; 2016) donde se describieron nuevas especies, 

además de dar a conocer la riqueza de tortugas en distintas localidades de la Formación Cerro del Pueblo. 

 

El resultado de los distintos reportes realizados para tortugas del Mesozoico de México se resume 

en la tabla 1, dichos reportes abarcan hasta el año 2016, son veintiséis registros que hasta esa fecha se 

habían realizado, incluyendo el registro de sólo dos especies nuevas para México hasta ese momento: 

Mexichelys coahuilensis (Brinkman et al., 2009 y Parham y Pyenson, 2010) y Yelmochelys rosarioae 

(Brinkman et al., 2016). 
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Tabla 1: Registro de tortugas mesozoicas publicadas formalmente en México hasta el año 2016. 

(Modificado de López-Conde et al., 2020). 

 

Taxón Estado Edad Formación Referencia 
cf. Araripemydidae Puebla Albian Tlayúa Reynoso et al. (2000) 

Tortuga indeterminada Nuevo León Turonian Agua Nueva Ifrim (2006) 

Trionychidae indet. Coahuila Turonian Indidura Brinkman (2014) 

cf. Trionychidae Coahuila Turonian Cerro del Pueblo Aguilera (1896) 
Trionychidae indet. Chihuahua Campanian San Carlos Brinkman (2014) 

Trionychidae indet. Chihuahua Campanian Javelina Brinkman (2014) 

Naomichelys speciosa Baja California Campanian El Gallo 
Rodríguez-de la Rosa y Aranda-

Manteca (2000) 

cf. Trionychidae Sonora Campanian Corral de Enmedio Lucas et al. (1995) 

cf. Trionychidae Sonora Campanian Packard Lucas et al. (1995) 

Mexichelys coahuilensis Coahuila Campanian Cerro del Pueblo 
Brinkman et al. (2009), Parham 

y Pyenson (2010) 

cf. Bothremys sp. Coahuila Campanian Cerro del Pueblo 
Brinkman y Rodríguez-de la 

Rosa (2006) 

cf. Chedighaii sp. Coahuila Campanian Cerro del Pueblo 
Brinkman y Rodríguez-de la 

Rosa (2006) 

Compsemys victa Coahuila Campanian Cerro del Pueblo Brinkman (2014) 

cf. Neurankylus sp. Coahuila Campanian Cerro del Pueblo Brinkman (2014) 

cf. Chelydridae Coahuila Campanian Cerro del Pueblo Brinkman (2014) 

cf. Hoplochelys sp. Coahuila Campanian Cerro del Pueblo 

Rodríguez-de la Rosa y 
Cevallos-Ferriz (1998), 

Brinkman y Rodríguez-de la 

Rosa (2006) 

cf. Kinosternidae Coahuila Campanian Cerro del Pueblo Brinkman (2014) 

cf. Adocus sp. Coahuila Campanian Cerro del Pueblo Brinkman (2014) 

cf. Trionychidae Coahuila Campanian Cerro del Pueblo Brinkman y Rodríguez-de la 

Rosa (2006), Brinkman (2014) 

Yelmochelys rosarioae Coahuila Campanian Cerro del Pueblo Brinkman et al. (2016) 

Yelmochelys rosarioae Coahuila Maastrichtian Cañón del Tule Brinkman et al. (2016) 

cf. Trionychidae Coahuila Maastrichtian Cañón del Tule Brinkman y Rodríguez-de la 

Rosa (2006), Brinkman (2014) 

cf. Kinosternidae Coahuila Maastrichtian Cañón del Tule Brinkman (2014) 

cf. Hoplochelys sp. Coahuila Maastrichtian Cañón del Tule Rodríguez-de la Rosa y 
Cevallos-Ferriz (1998) 

cf. Chelydridae Coahuila Maastrichtian Cañón del Tule 
Rodríguez-de la Rosa y 

Cevallos-Ferriz (1998), 

Brinkman (2014) 

Tortuga indeterminada. Chiapas Maastrichtian Ocozocoautla Carbot-Chanonaet al. (2013) 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

 

Las tortugas son un grupo de reptiles altamente especializados y diversificado que se originó en 

el Triásico Superior hace 220 millones de años, y que a partir de ese momento han pasado por un 

importante proceso de radiación y han ocupado tanto los ambientes terrestres, dulceacuícola, costeros y 

marinos. Las tortugas con relación a otros reptiles son inconfundibles, debido a que tienen muchas 

novedades evolutivas que caracterizan al grupo, la más evidente es la presencia de un caparazón que 

protege gran parte o la totalidad del cuerpo, dicho caparazón está formado por placas óseas y escudos 

córneos (Pérez-García, 2012). La naturaleza de este grupo de organismos nunca se ha puesta en duda; sin 

embrago, ha sido identificado bajo diferentes nombres científicos. Esta situación confusa en la taxonomía 

de las tortugas se debe, por un lado, al incremento de los datos sobre la diversidad específica, morfológica 

y funcional de las tortugas recientes y al inevitable incremento en el número de fósiles recuperados 

(López-Conde, 2016). Se han planteado numerosas hipótesis sobre su origen; algunos autores basándose 

en datos moleculares y en estudios morfológicos mencionan que las tortugas son reptiles diápsidos, y 

proponiendo su posición como grupo hermano de los Lepidosauria (Li et al., 2009) o Archosauria (Hugall 

et al., 2007). Laurin y Reisz, 1995) (Lee, 1997) (Gauthier et al., 1988). 

 

Se han realizado numerosos trabajos que analizan mediante estudios filogenéticos, la evolución 

de este grupo y las relaciones de parentesco entre linajes con representantes actuales y extintos. Gaffney 

(1975), realizó un trabajo de sistemática filogenética, basándose en datos morfológicos. Joyce (2007), 

propone un nuevo análisis filogenético donde se emplean especies como taxones terminales y tanto el 

número de caracteres como de taxones considerados es mayor que el incluido en los análisis realizados 

por Gaffney (Pérez-García, 2012).  

 

El conocimiento sobre la diversidad de tortugas que se presenta en el registro mesozoico en 

México históricamente ha sido limitado por lo que no existe comparación con los estudios realizados 

previamente en América del Norte, América del Sur y Europa, esto debido a que son pocos y recientes los 

estudios realizados haciendo uso el registro fósil de tortugas mesozoicas, por lo que resultan importantes 

los nuevos descubrimientos y descripciones que se están realizando en donde se ha dado a conocer la 
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riqueza de tortugas y la asignación de nuevas especies, con lo que se ha incrementado el conocimiento de 

este grupo. 

 

En la mayoría de las localidades cretácicas de México, se ha registrado una importante cantidad 

de elementos que han sido asignados a tortugas. Estos hallazgos son relevantes debido a que aportan 

información biogeográfica, debido a que México cuenta con las localidades más sureñas de América del 

Norte durante el Mesozoico, por lo que dichas localidades resultan importantes para el establecimiento de 

patrones latitudinales de distribución (Brinkman, 2014).  

 

Hasta hace unos años, el registro más antiguo del mesozoico de tortugas fósiles de México estaba 

restringido únicamente para el Cretácico Inferior (Albiano) (Reynoso, 2006 y Brinkman, 2014). 

Recientemente, el registro mesozoico se ha ampliado al Jurásico Superior, en la Formación Sabinal en 

Oaxaca. (López-Conde et al., 2015a; 2016). Notoemys tlaxiacoensis (López-Conde et al., 2017a) además 

de ampliar el alcance estratigráfico de este grupo taxonómico para México, se incrementó la diversidad y 

la distribución biogeográfica de la Familia Platychelyidae a lo largo del corredor hispánico y de acuerdo 

con el registro fósil este grupo de tortugas tuvo su origen en América. Para el Cretácico Inferior (Albiano) 

el registro mexicano de tortugas proviene de una sola localidad, conocida como La cantera Tlayúa, ubicada 

en el estado de Puebla, México, estas tortugas están representadas por esqueletos articulados de al menos 

dos taxones, a pesar de la presencia de estos especímenes articulados, sus relaciones taxonómicas y 

filogenéticas siguen siendo hasta la fecha desconocidas (Reynoso et al., 2000).  

 

Para el Cretácico Superior, las tortugas fósiles se han recolectado ampliamente en localidades del 

Norte de México, encontrándose presentes en las formaciones Corral de Enmedio y Lutita Packard del 

Grupo Cabullona, en Sonora (Lucas et al., 1995). La Formación Agua Nueva es conocida por las 

descripciones recientes de una gran diversidad de organismos marinos, desafortunadamente existen los 

reportes de tortugas colectadas que hasta la fecha se mantienen como ejemplares indeterminados. En el 

estado de Coahuila las formaciones Aguja, Austin, Cerro del pueblo, Cañón del Tule, Olmos y Javelina 

son importantes debido a los estudios que se han realizado con el material de tortugas cretácicas. Para el 

estado de Chihuahua se ha reportado restos de tortugas de las formaciones Aguja y San Carlos (Brinkman, 

2014). Además, en Baja California en la Formación El Gallo se han colectado fragmentos de tortugas 

(Romo de Vivar, 2011 y Alcántara-García, 2016). Hasta la fecha sólo se conoce restos de tortugas 
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maastrictianas de la Formación Ocozocoautla, la cual representa ser la formación más sureña de México 

(Brinkman, 2014).  

 

Resumiendo, los estados de donde se ha colectado material fósil de tortugas del Mesozoico de 

México son, Oaxaca (Formación Sabinal, Jurásico Superior, Kimmeridgiano); Puebla (Formación Tlayua, 

Cretácico Inferior, Albiano); Nuevo León (Formación Agua Nueva, Cretácico Superior, Turoniano); 

Coahuila (formaciones Aguja, Austin, Cerro del Pueblo, Eagle Ford, y Olmos, Cretácico Superior, 

Turoniano-Campaniano); Sonora (formaciones Corral de Enmedio y Lutita Packard, Cretácico Superior, 

Campaniano); Chihuahua (formaciones Aguja y San Carlos, Cretácico Superior, Conaciano-

Maastrichtiano); Baja California (Campaniano) y Chiapas (Maastrichtiano) (Fig. 1) (López-Conde, 2016). 

 

 

Figura 1: Mapa de México donde se presentan los estados donde se ha colectado material de tortugas 

mesozoicas. 1. Estado de Oaxaca; 2. Estado de Puebla; 3. Estado de Nuevo León; 4. Estado de Coahuila; 

5. Estado de Sonora; 6. Estado de Chihuahua; 7. Estado de Baja California y 8. Estado de Chiapas. 
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Generalmente, gran parte del material recolectado está constituido por fragmentos aislados del 

caparazón, este material aporta poca información útil para estudios filogenéticos, pero es de importancia 

para los estudios taxonómicos, debido a que incluso con fragmentos del caparazón se puede identificar 

generalmente hasta nivel de familia y en algunas ocasiones hasta especie, esto debido a la ornamentación 

observada en la superficie del caparazón, que resulta característica en muchos grupos de tortugas. En otros 

casos es posible trabajar con ejemplares mejor conservados con lo cual se pueden establecer relaciones 

filogenéticas y con base a ello nombrar nuevas especies. 

 

A pesar de ser pocos los informes formales de tortugas mesozoicas, éstos han sido representativos 

de la diversidad marina y terrestre existente durante el Mesozoico en México. Además de documentar los 

patrones de diversidad, distribución y sus relaciones con las faunas de América del Norte, América del 

Sur y Europa (López-Conde y Alvarado-Ortega, 2017). 

 

A lo largo del estudio histórico del registro fósil de tortugas, sólo cuatro han sido descritas como 

nuevas especies para el Mesozoico de México: Mexichelys coahuilaensis (Brinkman et al., 2009; Parham 

y Pyenson, 2010); Yelmochelys rosarioae (Brinkman et al., 2016); Notoemys tlaxiacoensis (López-Conde 

et al., 2017a) y Palauchelys montellanoi (López-Conde et al., 2021). Por lo que el nivel de conocimiento, 

diversidad, paleobiología, paleobiogeografía y relaciones filogenéticas aún se encuentran en una fase 

inicial. 

 

La mayoría de los estudios donde se han mencionado la presencia de tortugas fósiles, estas no constituían 

el objetivo principal del trabajo. De hecho, actualmente gran parte del registro permanece inédito, a pesar 

de ser uno de los grupos de vertebrados mejor representado en los yacimientos mesozoicos. A pesar de no 

ser frecuentes el recolectar ejemplares completos, es común encontrar fragmentos aislados de las placas 

óseas del caparazón, las cuáles aportan información relevante. 

 

Debido a la disposición geográfica de México a lo largo del Mesozoico, es importante destacar 

la presencia de grupos taxonómicos de tuvieron como origen Laurasia o Gondwana, estos taxones 

representados en el registro fósil corresponderían a tortugas de ambientes continentales, ambientes 

transicionales y ambientes marinos. 
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La importancia de esta tesis doctoral consiste en realizar un detallado estudio morfológico de 

cada uno de los ejemplares colectados en distintas localidades mesozoicas, y con la información obtenida 

ampliar su conocimiento taxonómico, ecológico, biogeográfico y sistemático de las tortugas que habitaron 

México durante el Mesozoico. Con el conocimiento de los nuevos ejemplares se ha ampliado el alcance 

estratigráfico, se han llenado espacios vacíos en el registro y renovando el conocimiento de la riqueza todo 

esto debido a las nuevas descripciones formales que se han estado realizando con estos nuevos materiales 

fósiles. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

• Objetivo general: 

 

- Determinar la identidad taxonómica de las tortugas fósiles mesozoicas de México, además de 

analizar las relaciones paleobiogeográficas y paleoambientales que influyeron directamente en su 

distribución. 

 

 

 

• Objetivos particulares: 

 

- Describir la anatomía conservada de las tortugas Mesozoicas de México. 

 

- Determinar si las tortugas Mesozoicas de México pertenecen a nuevos taxones. 

 

- Analizar las implicaciones biogeográficas de las tortugas descritas y su relación con   

organismos tanto de América del Norte, América del Sur y Europa. 
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MARCO GEOLÓGICO 

 

 

Las localidades mesozoicas donde se recolectaron los ejemplares fósiles tienen diferentes 

temporalidades, la localidad más antigua corresponde a la Formación Sabinal del Jurásico Superior 

(Kimmeridgiano), esta localidad se ubica en las proximidades de Tlaxiaco, Oaxaca. La mayoría de los 

fósiles colectados y estudiados corresponden a localidades del Cretácico Superior siendo localidades 

ubicadas en las formaciones El Gallo en Baja California; Aguja en Chihuahua; Austin y Olmos en 

Coahuila (Fig 2).  

 

Actualmente, se están trabajando otros materiales fósiles colectados en las formaciones Aguja y 

San Carlos en Chihuahua; Austin y Eagle Ford en Coahuila; Corral de Enmedio en Sonora; Ocozocoautla 

en Chiapas y Sabinal en Oaxaca (Fig. 2). 
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Figura 2: Mapa de México donde se presentan las formaciones donde se realizaron los trabajos de 

prospección, colecta y estudio de los fósiles objeto de esta tesis doctoral. 1. Formación Sabinal (Oaxaca); 

2. Formación El Gallo (Baja California); 3. Formación Aguja (Chihuahua); 4. Formación Austin 

(Coahuila) y 5. Formación Olmos (Coahuila). Las letras representan las formaciones donde se ha colectado 

nuevos materiales de tortugas mesozoicas que actualmente se encuentran resguardados e iniciando su 

estudio. A. Formación Sabinal (Oaxaca); B. Formación Ocozocoautla (Chiapas); C. Formación Eagle Ford 

(Coahuila); D. Formación Austin (Coahuila); E. Formación Aguja (Chihuahua); F. Formación San Carlos 

(Chihuahua); G. Formación Corral de Enmedio (Sonora); H. Formación “El Gallo” (Baja California). 

 

A continuación, se hace una breve descripción de las formaciones donde se ha prospectado, 

colectado y descrito los fósiles de tortugas que han tenido como resultado cada uno de los artículos que 

comprenden esta tesis doctoral. 

 

Formación Sabinal: Meneses-Rocha et al. (1994), describe a la Formación Sabinal como una 

secuencia de lutitas bituminosas pertenecientes al Jurásico Superior (Kimmeridgiano). Llano Yosobé (Fig. 

3 y 4) es la localidad donde se recolectaron los materiales fósiles estudiados, esta localidad se ubica a las 

afueras del pueblo de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca, estas lutitas bituminosas contienen abundantes 

concreciones calcáreas con amonites, ostrácodos y plantas principalmente. López-Ticha (1969), estimó la 

edad de la Formación Sabinal basado en la asociación de amonites.  

 

Llano Yosobé se ha convertido en un hito en el estudio de los vertebrados fósiles del Jurásico 

Superior de México, debido a que ha resultado la localidad más fructífera de esta edad, además que ha 

sido un área de importancia para la compresión del intercambio faunístico de vertebrados marinos a lo 

largo del corredor hispánico, que utilizaban este naciente corredor para ocupar nuevos nichos ecológicos 

principalmente en las américas (Barrientos-Lara et al., 2015, 2016, 2018; Barrientos-Lara y Alvarado 

Ortega 2019; Cantalice et al., 2018; López-Conde et al., 2017). 
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Figura 3: Ubicación de la localidad Llano Yosobé, en el estado de Oaxaca, donde se recolecto el material 

de Notoemys tlaxiacoensis. 

 

 

Figura 4: Fotografía de la localidad llano Yosobé, en el estado de Oaxaca. 
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Formación El Gallo: Kilmer (1963) dividió esta formación en tres miembros nombrados La 

Escarpa, El Disecado, y El Castillo. La edad de esta formación ha sido determinada haciendo uso de 

isótopos de 40Ar/39Ar que han sido obtenidos de cuatro tobas de riolita de los miembros La Escarpa y El 

Disecado, los resultados asignan a esta formación una edad de Campaniano superior, además esta 

formación es el principal afloramiento de rocas no marinas del Cretácico en el borde del Pacífico de 

América del Norte (Renne et al., 1991).  

 

Fastovsky et al (2020), mencionan que la parte superior del Miembro El Disecado de la formación 

El Gallo, Baja California, México, fue depositada posiblemente en la parte distal de un abanico subaéreo 

de forma episódica y bajo una alta energía, siendo sus rasgos más característicos canales de ríos trenzados 

y depósitos de flujos de escombros. Los vertebrados fósiles preservados en esta parte del Miembro El 

Disecado son casi exclusivamente alóctonos, se conservan como clastos aislados desarticulados en 

equivalente hidraúlico en el sistema fluvial trenzado. Una asociación de microvertebrados relativamente 

diversa se conserva; los componentes más grandes son, en primer lugar, los dinosaurios y en segundo, las 

tortugas. Fósiles no tetrápodos son relativamente raros, reflejando probablemente la ausencia de agua 

permanente en este ambiente de depósito. 

 

Los fragmentos de caparazón de tortugas estudiados en este trabajo fueron colectados en el 

Miembro El Disecado y más específicamente de las localidades Fiesta de Huesos, Motherload, OK, ROS 

51, y Tortugario (Fig. 5). 

 

 

Figura 5: A: Ubicación de El Rosario (Baja California). B: Localidades de la Formación El Gallo donde 

se recolectaron los fragmentos de caparazón de tortuga. 
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Además, Fastovsky et al (2020), mencionan que la parte superior del Miembro El Disecado de la 

formación El Gallo, Baja California, México, conserva una asociación fósil rica en microvertebrados y 

macrovertebrados, troncos silicificados, restos macroscópicos de plantas, y polen. En estos mismos 

sedimentos se recolectaron una importante cantidad de fragmentos de caparazón de tortuga, los cuáles 

fueron estudiados detalladamente (Fig. 6). 

 

 

 

Figura 6: Fotografías de la Formación el Gallo (Cretácico Superior, Campaniano), en donde se observan 

los sedimentos que contienen los micro y macro vertebrados. Entre los macrovertebrados se encuentran 

los fragmentos de caparazón de tortuga recolectados en las distintas localidades de esta formación. 
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Formación Austin: El nombre de la caliza Austin fue aplicado por primera vez por Shumard 

(1860) para describir una unidad de roca de arcilla calcárea que aflora en los alrededores de Austin, Texas, 

Estados Unidos de América. Esta formación fue dividida en cuatro unidades por Taff (1892), de abajo 

hacia arriba son: Austin inferior, capa arenosa, capa Aucella y caliza marga calcárea. 

 

Los fósiles se obtienen del miembro superior, pero hasta la fecha existen pocos estudios sobre 

esta unidad, y no se cuenta con un consenso general para estas divisiones tanto en México y Texas. La 

mayoría de los estudios que se han realizado en el al noroeste de México se han referido a esta unidad 

como indiferenciada y como la Formación Austin (Carrasco, 1969). 

 

En un estudio estratigráfico realizado por Carrasco (1969) en Jiménez, Coahuila (Fig. 7), la 

Formación Austin se dividió en dos miembros: La Dessau y La Tecolotes, ambos miembros pertenecientes 

al Campaniano inferior, esto basado en la presencia de los ammonites Scaphites hippocrepis y 

Delawarella delawarensis.  

 

 

Figura 7: A: Ubicación del estado de Coahuila. B: Mapa de Coahuila donde se muestra la Cantera de San 

Carlos donde el ejemplar de cf. Desmatochelys lowii fue recolectada. 
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De manera histórica, en la cantera San Carlos (Cretácico Superior, Campaniano) (Fig. 8 y 9), se 

han recuperado numerosos restos de peces, dientes de tiburón, bivalvos, cangrejos y erizos de mar, entre 

otros (Silva-Martínez et al., 2014). Hace algunos años, en esta misma cantera, se colectó el primer 

ejemplar de una tortuga marina para México. Actualmente, se siguen recuperado más ejemplares que han 

sido de manera provisional a tortugas. 

 

 

Figura 8: Cantera San Carlos, perteneciente a la Formación Austin (Cretácico Superior, Campaniano), 

donde se recolecto a cf. Desmatochelys lowii. 
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Figura 9: Cantera San Carlos, perteneciente a la Formación Austin (Cretácico Superior, Campaniano), 

donde se recolecto a cf. Desmatochelys lowii. 

 

 

Formación Aguja: Esta formación está constituida por rocas sedimentarias del Cretácico 

Superior que afloran en los estados de Texas, Coahuila y Chihuahua. La litología de los estratos terrestres 

es una intercalación de areniscas y arcillas. Los fósiles de vertebrados se han colectado casi 

exclusivamente en las capas subyacentes a los depósitos piroclásticos de 77 a 73 Ma (Befus et al., 2008) 

y en los lechos suprayacentes que producen ammonites (Scaphites hippocrepis), que corresponde a la 

biozona que tiene una edad estimada de 82 Ma., la que corresponde al Campaniano. 
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Los fragmentos de caparazón son relativamente comunes en la Formación Aguja y para este 

estudio los fragmentos de caparazón se obtuvieron de tres localidades al norte del Estado de Chihuahua: 

Altares, Dueto Miseria y Las Garzas (Fig. 10 y 11). 

 

 

Figura 10: A: Ubicación del estado de Chihuahua. B: Localidades donde se recolectaron los fragmentos 

de caparazón de tortuga. 

 

 

Figura 11: Formación Aguja (Cretácico Superior, Campaniano). 
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Formación Olmos: Esta formación geológica, es importante desde el punto de vista económico 

debido a la extracción de carbón, además de contener una importante y diversa flora fósil que es quizás la 

más importante del Cretácico en México (Weber, 1972; Estrada-Ruiz et al., 2007). La Formación Olmos 

ha sido fechada recientemente por medio de circones detríticos colectados en areniscas de la litofacies B, 

y s ele asignó una edad de Campaniano superior (Centeno-González et al., 2019).  

 

Palauchelys montellanoi, corresponde a una nueva tortuga colectada en la región carbonífera de 

Coahuila, cerca de la localidad de Palaú, perteneciente al Municipio de Melchor Múzquiz, en una mina de 

carbón denominada Don Evaristo (Fig. 12 y 13). 

 

 

Figura 12: A: Ubicación del estado de Coahuila. B: Localidad Don Evaristo donde fue recolectada 

Palauchelys montellanoi. 
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Figura 13: Tajo a cielo abierto, que corresponde a la mina de carbón Don Evaristo, donde fue recolectada 

Palauchelys montellanoi. 

 

 

Con este breve repaso de las formaciones geológicas donde los ejemplares fósiles fueron 

colectados, nos podemos dar cuenta que la mayor riqueza de tortugas fósiles en México a lo largo del 

Mesozoico se encontraría en sedimentos pertenecientes al Cretácico Superior, esto se puede deber a 

muchos factores y entre ellos es el mejor conocimiento de las localidades cretácicas mexicanas en donde 

se han realizado una importante cantidad de proyectos paleontológicos y donde de manera secundaria se 

han colectado restos fósiles de tortugas. 

 

Las localidades jurásicas están en menor medida estudiadas y en muchas de ellas la presencia de 

vertebrados ha sido nula, siendo por mucho la localidad jurásica de Llano Yosobé en Oaxaca, donde se ha 

obtenido la mejor asociación de vertebrados fósiles marinos del Jurásico Superior. 

 

Por lo que resulta importante el mantener estudios de prospección y colecta de manera intensiva 

y extensiva en las distintas localidades mesozoicas de México para recuperar más ejemplares y así mejorar 

el conocimiento de las distintas faunas tanto marinas como continentales del Mesozoico a lo largo del 

territorio nacional. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

Los materiales de tortugas mesozoicas recolectadas, preparadas, descritas y publicadas se 

obtuvieron de diferentes formaciones la mayoría de ellas ubicadas al norte del país. El ejemplar más 

antiguo estudiado en esta tesis corresponde a Notoemys tlaxiaconesis (López-Conde et al., 2017a, 2017b) 

del Jurásico Superior (Kimmeridgiano) de la Formación Sabinal.  

 

La mayoría de los ejemplares corresponden al estado de Coahuila, pero de distintas localidades, 

tal es el caso de la primera tortuga marina descrita para México colectada en la cantera San Carlos de la 

Formación Austin del Cretácico Superior (Campaniano) la cual fue nombrada como Desmatochelys cf. D. 

lowii (López-Conde et al., 2019) con ello ampliando el registro de este grupo de tortugas marinas a lo 

largo del Mar Interior de América del Norte. Además, actualmente se están describiendo otras dos nuevas 

tortugas marinas que se han asignado tentativamente a la Familia Protostegidae, las cuáles fueron 

colectadas en la Formación Austin, Cretácico Superior (Turoniano) (López-Conde et al., 2018a).  

 

Recientemente, se ha descrito una nueva tortuga Bothremydini, la cual fue nombrada Palauchelys 

montellanoi (López-Conde et al., 2021), este ejemplar fue colectada dentro de una mina de carbón llamada 

Don Evaristo, esta mina se ubicada dentro de la Formación Olmos, Cretácico Superior (Campaniano).  

 

Durante muchos años en la Formación El Gallo, en Baja California, se había reportado 

únicamente la presencia de un solo taxón conocido como Naomichelys speciosa (Rodríguez-de la Rosa 

and Aranda-Manteca, 2000). Debido a trabajos de campo realizados desde el 2004 hasta 2018 se logró 

recolectar un gran número de fragmentos de caparazón de tortugas las cuales sirvieron para incrementar 

la riqueza de tortugas para esta formación del Cretácico Superior (Campaniano), dándose a conocer la 

presencia de nuevas tortugas para México y ampliando el registro de otros taxones más allá de lo que se 

conocía hasta ese momento tanto en México como América del Norte, los nuevos taxones reportados para 

esta formación son: Compsemys victa, Basilemys sp, Trionychidae indet, y cf. Chelydridae, además del ya 

recurrente registro de Naomichelys speciosa, la cual había sido registrada en esta formación previamente 

(López-Conde et al., 2018b).  

 



33 

 

Haciendo uso también de la ornamentación de fragmentos de caparazón de tortugas se realizó el 

primer reporte formal para este grupo en la Formación Aguja, en el estado de Chihuahua, Cretácico 

Superior (Campaniano). Este estudio permitió incrementar la riqueza de tortugas conocidas para México, 

además de dar a conocer un nuevo taxón hasta entonces no conocido más allá de localidades de Texas en 

Estados Unidos, los nuevos taxones reportados para esta formación son: c.f. Baenidae, c.f. Denazinemys 

nodosa, Trionychidae indet, c.f. Yelmochelys rosarioae, Basilemys sp., y cf. Compsemys victa (López-

Conde et al., 2020). 

 

Prospección y colecta 

 

La recuperación del material de tortugas fue resultado de los trabajos de campo realizados por 

diferentes grupos de investigación en las diferentes localidades desde hace muchos años, los proyectos 

que fueron fundamentales para la elaboración de esta tesis fueron los siguientes: Microvertebrados 

cretácicos del Rosario, Baja California, México (2009-2010) (DGAPA-PAPIIT IN 111209); 

Paleontología y estratigrafía del Cretácico Tardío del área de El Rosario, Baja California, México (2006-

2007) (DGAPA-PAPIIT IN 104506); Microvertebrados de la formación El Gallo (Cretácico tardío, 

Campaniano) Baja California, México (2013-2015) (DGAPA-PAPIIT IN 100913); Microvertebrados de 

la formación El Gallo y algunos aspectos paleoambientales con base en isótopos estables de C y O (2016-

2018) (DGAPA-PAPIIT IN 103616) y Cretácico Tardío continental del Norte de los Estados de Coahuila 

and Chihuahua (DGAPA-PAPIIT IN 202802). Además de la beca proporcionada por el CONACyT 

(545282). Algunos ejemplares ya estaban colectados y fueron puestos a mi disposición para su estudio, 

los cuales están se encuentran resguardados en El Museo de Paleontología de Múzquiz y la Colección 

Nacional de Paleontología del Instituto de Geología. 

 

Se debe tomar en cuenta que en todos los proyectos la colecta de tortugas fue circunstancial 

debido a que nunca fue el fin principal de estos proyectos, pero debido a trabajo sistemático de colecta 

realizado en campo como en el laboratorio se recuperaron la mayoría de los materiales fragmentarios que 

actualmente sabemos corresponden a diferentes taxones de tortugas mesozoicas.  
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Los ejemplares más completos corresponden a materiales colectados en las canteras tipo 

Lagerstätte del Municipio de Múzquiz en el estado de Coahuila, y debido a este extraordinario proceso de 

fosilización es como actualmente se cuenta con estos ejemplares prácticamente completos y articulados. 

Debido a estos nuevos registros es como se dio a conocer la primera tortuga marina fósil para México y 

actualmente dos nuevos ejemplares están siendo estudiados. 

 

Durante 40 años, una misteriosa tortuga estuvo resguardada en la Colección Nacional de 

Paleontología de la UNAM, durante este tiempo nunca existió el interés por realizar un estudio formal con 

este ejemplar esto debido quizá a que muy pocos sabían de la presencia de este ejemplar que fue colectado 

dentro de una mina de carbón de tiro, la cual actualmente es un tajo a cielo abierto, esta mina tiene el 

nombre de Don Evaristo. 

 

Preparación 

Los materiales estudiados se sometieron a distintas técnicas de preparación dependiendo de sus 

características, pero de manera general se les retiró el sedimento o matriz rocosa haciendo uso de puntas 

odontológicas o percutor neumático. Los materiales fueron endurecidos aplicándoles flexigom disuelto en 

cianoacrilato. Las fotografías fueron tomadas bajo diferentes condiciones de luz, incluyendo luz de día, 

luz clara, luz ultravioleta, además de editarlas en Photoshop usando distintos filtros. Con este proceso 

largo de trabajo en el laboratorio se consiguió que los ejemplares estuvieran listos para su estudio. 

 

El caparazón de las tortugas como objeto de estudio 

 

Las tortugas son únicas entre los tetrápodos actuales y extintos, debido a que poseen un caparazón 

óseo. Este caparazón consta de una estructura dorsal conocida como carapacho y otra estructura ventral 

denominada plastrón, las cuales suelen estar unidas por un puente óseo a cada lado. El caparazón está 

abierto anteriormente para el acceso de la cabeza y las extremidades anteriores, y posteriormente para el 

acceso de las extremidades posteriores y la cola. El carapacho y plastrón esta constituido por placas óseas 

que están interconectadas por suturas. En la mayoría de las tortugas las placas óseas están cubiertas por 

escudos córneos los cuáles están interconectados por surcos, la presencia de estos surcos sobre las placas 

óseas es una importante evidencia que ayuda a su estudio taxonómico (Zangerl, 1969). 
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De ahí que el reconocimiento de cada uno de los elementos óseos y córneos que conforman el 

caparazón de una tortuga es indispensable para un adecuado estudio comparativo. Las placas óseas que 

conforman el carapacho son; nucal, neurales, suprapigial, pigial, costales y periféricas; y los escudos 

córneos que conforman el carapacho son; cervical, vertebral, pleural y marginal. Las placas óseas que 

conforman el plastrón son; entoplastrón, epiplastrón, hioplastrón, mesoplastrón, hipoplastrón y 

xifiplastrón; y los escudos córneos que conforman el plastrón son; gular, estragular, humeral, pectoral, 

abdominal, femoral y anal (Fig. 14A y 14B). 

 

         A   B  

Figura 14: A: Placas óseas y escudos córneos del carapacho: Abreviaciones: nu, nucal; n, neural; sp, 

suprapigial; pg, pigial; c, costal; p, periféricas; CE, cervical; V, vertebral; PL, pleural; M, marginal. B: 

Placas óseas y escudos córneos del plastrón: Abreviaciones: ento, entoplastrón; epi, epiplastrón; hyo, 

hioplastrón; meso, mesoplastrón; hypo, hipoplastrón; xifi, xifiplastrón; Gu, gular; Ext, estragular; Hu, 

humeral; Pe, pectoral; Ab, abdominal; Fe, femoral; An, anal. Escala gráfica igual a 5cm. 
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La combinación de caracteres observados tanto es las placas óseas como en los escudos córneos 

del carapacho y plastrón son los que nos permiten obtener la información necesaria para que en algunas 

ocasiones se dé a conocer nuevas especies, las cuáles son de suma importancia para ampliar en 

conocimiento de las tortugas a nivel mundial. 

 

La principal herramienta de estudio en esta tesis doctoral fueron caparazones de tortugas los 

cuáles fueron colectados en las formaciones Austin, Olmos y Sabinal. Los fragmentos de caparazón de 

tortuga también constituyeron una herramienta fundamental para reconocer la riqueza de tortugas en 

asociaciones faunísticas de las formaciones Aguja y “El Gallo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Literatura citada 

 

López-Conde, O.A., Sterli, J., Alvarado-Ortega, J., Chavarría-Arellano, M.L., 2017a. A new platychelyid 

turtle (Pan-Pleurodira) from the Late Jurassic (Kimmeridgian) of Oaxaca, Mexico. Papers in 

Palaeontology. Volume 3, Pages: 161-174. 

López-Conde, O.A., Alvarado-Ortega, J., 2017b. Revisión morfológica de las tortugas del género 

Notoemys. Paleontología Mexicana. Volumen 6, número 2, pp. 79-89. 

López-Conde, O.A., Sterli, J., Chavarría-Arellano, M.L., Alvarado-Ortega, J., Porras- Múzquiz, H., 

2018a. The first records of Protostegidae in Mexico (late Cretaceous). In: 78th Annual Meeting 

of Society of Vertebrate Paleontology, pp. 170 Albuquerque, NM, USA. 

López-Conde O.A., Sterli, J., Chavarría-Arellano, M.L., Brinkman, D.B., Montellano-Ballesteros, M., 

2018b. Turtles from the Late Cretaceous (Campanian) of El Gallo Formation, Baja California, 

Mexico. Journal of South American Earth Sciences. Volume 88, Pages 693-699. 

https://doi.org/10.1016/j.jsames.2018.10.005 

López-Conde, O.A., Sterli, J., Alvarado-Ortega, J., Chavarría-Arellano, M.L., Porras-Múzquiz, H., 2019. 

The first record of Desmatochelys cf. D. lowii from the Late Cretaceous (Campanian) of 

Coahuila. Journal of South American Earth Sciences. Volume 94, 102204. 

https://doi.org/10.1016/j.jsames.2019.05.020. 

López-Conde O.A., Chavarría-Arellano, M.L., Montellano-Ballesteros, M., 2020. Nonmarine turtles from 

the Aguja Formation (Late Cretaceous, Campanian) of Chihuahua, Mexico. Journal of South 

American Earth Sciences. Volumen 102, 102668. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2020.102668 

López-Conde, O.A., Pérez-García, A., Chavarría-Arellano, M.L., Alvarado-Ortega, J., 2021. A new 

bothremydid turtle (Pleurodira) from the Olmos Formation (upper Campanian) of Coahuila, 

Mexico. Cretaceous Research. Volume 119, 104710. 

https://doi.org/10.1016/j.cretres.2020.104710 

Zangerl, L.R., 1969. The turtle shell. 311–339. In Gans, C., Bellaids, D. A. and Parsons, T. S. (eds). 

Biology of the Reptilia Vol. 1: Morphology A. Academic Press, 373 pp. 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.jsames.2018.10.005
https://doi.org/10.1016/j.jsames.2019.05.020
https://doi.org/10.1016/j.jsames.2020.102668
https://doi.org/10.1016/j.cretres.2020.104710


38 

 

CAPÍTULO I (ARTÍCULO DE REQUISITO) 

 

López-Conde, O.A., Sterli, J., Alvarado-Ortega, J., Chavarría-Arellano, M.L., Porras-Múzquiz, H., 2019. 

The first record of Desmatochelys cf. D. lowii from the Late Cretaceous (Campanian) of Coahuila. Journal 

of South American Earth Sciences. Volume 94, 102204. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2019.05.020. 

 

https://doi.org/10.1016/j.jsames.2019.05.020


39 

 

 



40 

 

 



41 

 

 



42 

 

 



43 

 

 



44 

 

 



45 

 

 



46 

 

 



47 

 

CAPÍTULO II 

 

López-Conde, O.A., Alvarado-Ortega, J., 2017. Revisión morfológica de las tortugas del género 

Notoemys. Paleontología Mexicana. Volumen 6, número 2, pp. 79-89. 

 

 



48 

 

 



49 

 

 



50 

 

 



51 

 

 



52 

 

 



53 

 

 



54 

 

 



55 

 

 



56 

 

 



57 

 

 



58 

 

CAPÍTULO III 

 

López-Conde, O.A., Sterli, J., Chavarría-Arellano, M.L., Brinkman, D.B., Montellano-Ballesteros, M., 

2018. Turtles from the Late Cretaceous (Campanian) of El Gallo Formation, Baja California, Mexico. 

Journal of South American Earth Sciences. Volume 88, pp.693-699. 

https://doi.org/10.1016/j.jsames.2018.10.005 

 

https://doi.org/10.1016/j.jsames.2018.10.005


59 

 

 



60 

 

 



61 

 

 



62 

 

 



63 

 

 



64 

 

 



65 

 

CAPÍTULO IV 

 

López-Conde, O.A., Chavarría-Arellano, M.L., Montellano-Ballesteros, M., 2020. Nonmarine turtles 

from the Aguja Formation (Late Cretaceous, Campanian) of Chihuahua, Mexico. Journal of South 

American Earth Sciences. Volume 102. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2020.102668 

 

https://doi.org/10.1016/j.jsames.2020.102668


66 

 

 



67 

 

 



68 

 

 



69 

 

 



70 

 

 



71 

 

 



72 

 

 



73 

 

 



74 

 

 



75 

 

CAPÍTULO V 

 

López-Conde, O.A., Pérez-García, A., Chavarría-Arellano, M.L., Alvarado-Ortega, J., 2020. A new 

bothremydid turtle (Pleurodira) from the Olmos Formation (upper Campanian) of Coahuila, Mexico. 

Cretaceous Research. Volumen 119. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2020.104710 

 

https://doi.org/10.1016/j.cretres.2020.104710


76 

 

 



77 

 

 



78 

 

 



79 

 

 



80 

 

 



81 

 

 



82 

 

 



83 

 

DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados obtenidos en los artículos que integran esta tesis doctoral están aportando 

información relacionada con el objetivo general inicialmente planteado, que consiste en determinar la 

identidad taxonómica de las tortugas fósiles mesozoicas de México, además de indagar sobre su 

distribución paleobiogeográfica, y en donde fuese el caso los factores paleoambientales que condicionaron 

su distribución durante el Mesozoico en América del Norte. 

 

Para conocer la anatomía conservada de estos ejemplares se realizó un arduo estudio taxonómico 

de cada uno de los elementos fósiles conservados. Gracias a estos ejercicios de taxonomía alfa, se pudo 

ampliar la distribución paleogeográfica de varios taxones que, hasta antes de este estudio doctoral, sólo 

eran conocidos para localidades de Canadá y Estados Unidos de América y que actualmente también se 

han dado a conocer en varias localidades del norte de México.  

 

Además, se ha dado a conocer nuevas especies que han ayudado a ampliar el conocimiento de 

las tortugas fósiles en México y de sus implicaciones paleobiogeográficas que en el caso de Notoemys 

tlaxiacoensis, ha ayudado ha reforzado la hipótesis del origen de la Familia Platychelyidae en el corredor 

hispánico y no en Europa como se creía anteriormente (López-Conde et al., 2017a). Ya que estos nuevos 

taxones descritos están ayudando a llenar espacios temporales en el registro fósil de la Familia 

Platychelyidae. 

 

A modo de compendio, se recopilan aquí los principales resultados obtenidos en cada uno de los 

artículos publicados, los cuáles han cubierto cada uno de los objetivos propuestos en este trabajo doctoral. 
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The first record of Desmatochelys cf. D. lowii from the Late Cretaceous (Campanian) of 

Coahuila, Mexico: Este artículo fue el requisito solicitado por el posgrado en Ciencias Biológicas, este 

manuscrito tuvo como eje principal la descripción de la primera tortuga marina fósil de México, además 

de incluir por primera vez la descripción de elementos taxonómicos desconocidos en la anatomía en este 

grupo de tortugas marinas y que este nuevo ejemplar a traído a la luz. 

 

El ejemplar asignado a Desmatochelys cf. D. lowii, es el primer ejemplar descrito de manera 

formal de la Familia Protostegidae, el cuál fue uno de los tres taxones de tortugas marinas que existieron 

durante el Mesozoico. Este ejemplar fue colectado en la Formación Austin (Cretácico Superior, 

Campaniano), al norte del estado de Coahuila en la cantera San Carlos. Este ejemplar está constituido 

únicamente por elementos poscraneales (impresiones y elementos óseos), es importante resaltar que se ha 

conservado casi completa y articulada la extremidad anterior derecha con lo cual se llena un vacío en el 

conocimiento de esta extremidad (aleta), ya que anteriormente únicamente se habían colectado elementos 

aislados. Algo notable, es la conservación por primera vez de las dos extremidades posteriores en un 

representante del género Desmatochelys ya que estos elementos eran desconocidos, además de ser notable 

la conservación de la extremidad posterior izquierda, la cual está completa y articulada. Las extremidades 

posteriores eran únicamente conocidas en otras especies de la Familia Protostegidae tal es el caso de 

Protostega gigas (Wieland, 1906) y Rhinochelys nammourensis (Tong et al., 2006). 

 

Después del estudio taxonómico se estableció una importante afinidad a tortugas marinas 

descritas previamente (Desmatochelys lowii (Williston, 1894) y Desmatochelys padillai (Cadena y 

Parham, 2015). Se observó una importante variabilidad en varios elementos con valor taxonómico (p.e. 

forma del húmero), pero muchas de estas modificaciones se pueden asignar a variabilidad ontogenética.  

 

Este nuevo ejemplar asignado a Desmatochelys cf. D. lowii amplía el rango estratigráfico de 

Desmatochelys, el cuál era previamente conocido para el Aptiano-Albiano de Colombia (Desmatochelys 

padillai). Desmatochelys lowii, era conocido en América del Norte del Cenomaniano de Nebraska, 

Turoniano de Arizona, Kansas y Dakota del Sur (Williston, 1894; Zangerl and Sloan, 1960; Elliott et al., 

1997; Cadena y Parham, 2015). Nicholls (1992), reportó la presencia de Desmatochelys en el Campaniano 

de Vancouver, pero este registro se considera dudoso debido a lo fragmentario del material. 
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De esta manera, el descubrimiento y descripción del ejemplar mexicano de Desmatochelys 

contribuye a extender el registro de este grupo de tortugas marinas más allá del Turoniano hasta el 

Campaniano. A pesar de esto el registro fósil de Desmatochelys lowii aun presenta un vacío durante el 

Coniaciano y el Santoniano. 

 

Los ejemplares atribuidos a Desmatochelys lowii proceden de diferentes localidades ubicadas en 

lo que anteriormente fue el Mar Interior de América del Norte, todas estas localidades con edades del 

Cretácico Superior. Desmatochely cf. D.lowii, representa el registro más sureño que se ha colectado 

actualmente del Cretácico Superior y sin lugar a duda es uno de los taxones de tortugas marinas más 

enigmáticos. Este ejemplar aún tiene mucha información que proporcionarnos relacionado a su afinidad 

taxonómica y a cuestiones de dimorfismo sexual hacienda uso del actualismo biológico. 

 

 

Revisión morfológica de las tortugas del género Notoemys: Anteriormente, en afloramientos de 

la Formación Sabinal, del Jurásico Superior (Kimmeridgiano) en la localidad Llano Yosobé, se había 

descrito la tortuga más antigua para México, ampliando el alcance estratigráfico para este taxón en 

México, ya que hasta antes de la descripción de Notoemys tlaxiacoensis, el registro más antiguo 

correspondía a tortugas no descritas de la Formación Tlayúa, que corresponden al Cretácico Inferior 

(Albiano) (Reynoso et al., 2000). 

 

Para la elaboración de la descripción y posterior diagnosis de Notoemys tlaxiacoensis se realizó 

una comparación morfológica detallada con los demás representantes del género Notoemys: Notoemys 

oxfordiensis, del Jurásico Superior (Oxfordiano) de Cuba; Notoemys laticentralis, del Jurásico Superior 

(Titoniano) de Argentina y Notoemys zapatocaensis, del Cretácico Inferior (Valanginiano) de Colombia; 

adicionándose el nuevo registro de Notoemys tlaxiacoensis, del Jurásico Superior (Kimmeridgiano) de 

México. Es importante mencionar que este género de tortugas hasta la fecha se distribuye únicamente en 

América. 

 

El uso de los caparazones en este estudio morfológico es adecuado debido a que cuentan con los 

caracteres diagnósticos que han definido a este género de tortugas. Uno de los objetivos fue identificar y 

reconocer las variaciones anatómicas observadas tanto en las placas óseas y escudos córneos del carapacho 
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y plastrón en cada especie y generar un documento donde se encuentre la descripción morfológica de los 

caparazones de las especies del género Notoemys. Los datos obtenidos mediante el estudio morfológico 

amplían el conocimiento de cada uno de los elementos óseos y córneos del caparazón. Es importante 

mencionar que únicamente se utilizaron los caparazones debido a que no todos los representantes de este 

género disponen de elementos craneales y postcraneales.  

 

Actualmente no existe duda alguna con relación a la pertenecía taxonómica de cada especie 

ubicada dentro del género Notoemys, debido a que cada una de ellas se apega a la diagnosis propuesta por 

Cattoi y Freiberg (1961). Como se mencionó anteriormente, este estudio taxonómico hizo énfasis en las 

diferencias observadas en cada uno de los ejemplares estudiados y de cómo su asignación taxonómica 

mediante este estudio morfológico soportaba y reforzaba sus relaciones filogenéticas (López-Conde et al., 

2017a). 

 

Platychelyidae, es una familia de tortugas que tuvieron su distribución en Laurasia y Gondwana. 

Esta familia está constituida por dos géneros, el género Platychelys conocido únicamente en Europa y el 

género Notoemys registrado en América y que cuenta con los registros más antiguos en la antigua región 

de Laurasia (Cuba y México) y que posiblemente utilizaron el corredor hispánico como su principal ruta 

de dispersión hacía América del Sur y probablemente a Europa, haciendo uso de los mares someros que 

se originaron durante la fragmentación de Pangea (López-Conde y Alvarado-Ortega, 2017b). El que 

Notoemys se haya encontrado hasta el momento solo en América, se debe posiblemente a que su origen 

fue durante la fragmentación temprana de Pangea en algún punto del naciente corredor hispánico que sería 

coincidente con la distribución de masas continentales y océanos durante el Jurásico Superior 

(Storey,1995).  

 

Es relevante mencionar que al menos con este grupo de tortugas no se cumplen las distintas 

teorías, que hablan de un intercambio faunístico del Mar de Tethis con dirección al Proto-Pacífico a través 

del corredor hispánico como ocurrió con otros reptiles marinos y peces (Gasparini, 1977; López-Conde y 

Alvarado Ortega, 2017b). Para el género Notoemys, el registro fósil nos indica que el origen de estas 

tortugas fue durante el Jurásico Superior en algún punto del corredor hispánico y a partir de ahí comenzó 

a distribuirse hacia América del Sur y Europa (López-Conde y Alvarado-Ortega, 2017b). 
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Turtles from the Late Cretaceous (Campanian) of El Gallo Formation, Baja California, Mexico: 

En este artículo, la riqueza de tortugas del Cretácico Superior de la Formación El Gallo, ubicada en Baja 

California, México fue revisada debido a que hasta antes de este trabajo se conocía únicamente la 

presencia Naomichelys speciosa (Rodríguez-de la Rosa y Aranda-Manteca, 2000). Durante las temporadas 

de campo entre los años 2004-2018, se recolectaron una gran cantidad de fragmentos de caparazón de 

tortuga, siendo siempre abundante la presencia de Naomichelys speciosa. Los restos fragmentarios de 

caparazones de tortuga contribuyen poco a la comprensión de las relaciones evolutivas de las tortugas, 

pero muchos de ellos debido a su ornamentación permiten identificar a nivel de familia o hasta especie, 

por lo que si proporcionan datos sobre la riqueza de tortugas presentes en asociaciones fósiles. 

 

Basados en fragmentos de caparazón y su ornamentación se reconocieron cuatro taxones 

adicionales para la Formación El Gallo, estas nuevas tortugas descritas corresponden a Compsemys victa, 

Basilemys sp., Trionychidae indet., y cf. Chelydridae. Con el reconocimiento de estos nuevos taxones el 

conocimiento de la riqueza de tortugas en la Formación El Gallo se incrementó. En este artículo se reporta 

el primer registro para México de Basilemys sp., además de la presencia de cf. Chelydridae en el lado 

occidental de Laramidia, además de la ampliación de la distribución geográfica de Compsemys victa y 

Trionychidae que hasta antes de este estudio se conocía únicamente para la Formación Cerro del Pueblo. 

 

Una diferencia notable entre la Formación El Gallo y otras formaciones del Campaniano superior 

del Occidente de América del Norte es la presencia más reciente de Naomichelys speciosa sobre otras 

formaciones más antiguas como la Formación Judith River en Montana la cuál esta datada entre 78Ma-

75Ma y la Formación El Gallo esta datada en el intervalo de 74 Ma-73 Ma. 

 

El registro fósil mesozoico de tortugas de México es importante en cuanto a sus implicaciones 

taxonómicas y biogeográficas, por lo que esta localidad es importante para establecer patrones 

latitudinales de distribución. De esta manera, las tortugas de la Formación El Gallo son importantes por 

su localización geográfica ya que esta asociación de fósiles es la más sureña y occidental de Laramidia en 

América del Norte durante el Cretácico Superior (Brinkman, 2014). 
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Por mucho la Formación Cerro del Pueblo, es la que hasta la fecha tiene la mayor riqueza de 

tortugas no marinas para el Cretácico Superior de México, esta formación cuenta con 10 taxones 

(Compsemys victa, Neurankylus sp., Kinosternidae indet., Yelmochelys rosarioae, Hoplochelys sp., 

Chelydridae indet., Protochelydra sp., Bothremys sp., Adocus sp. y Trionychidae indet). Mientras tanto 

en la Formación El Gallo hasta la fecha sólo se han reconocido 5 taxones (Compsemys victa, Chelydridae 

indet., Basilemys sp., Trionychidae indet y Naomichelys speciosa). De esta manera la Formación El Gallo 

sería la segunda formación en México donde se daría a conocer la riqueza de tortugas mesozoicas de 

México (López-Conde et al., 2020) 

 

 

Nonmarine turtles from the Aguja Formation Late-Cretaceous (Campanian) of Chihuahua, 

Mexico: La Formación Aguja, en Texas, es considerada como una de las asociaciones faunística de 

vertebrados continentales mejor estudiadas del Cretácico Superior, caso contrario a lo ocurrido en estos 

mismos sedimentos, ubicados en el estado de Chihuahua, donde hasta la fecha el registro de vertebrados 

continentales es escaso. Los estratos no marinos de la Formación Aguja y su fauna son relevantes para 

documentar la variación latitudinal en las asociaciones de fauna continental durante el Campaniano. 

 

Los materiales de tortuga descritos en este artículo, está constituido por fragmentos del caparazón 

perteneciente a varios individuos, a pesar de su estado de conservación, estos fragmentos de caparazón 

han conservado su ornamentación, la cuál es lo suficiente informativa para su identificación taxonómica. 

Si bien muchos de los ejemplares son fragmentos, vale la pena señalar su presencia con el fin de obtener 

una imagen más clara de la riqueza total en esta formación. 

 

Este manuscrito presenta información relacionada a fragmentos de caparazón de tortuga 

colectados en tres localidades ubicadas dentro de la Formación Aguja, dichas localidades son: Altares, 

Dueto Miseria y Las Garzas en el norte del estado de Chihuahua. Como resultado de este trabajo 

taxonómico se han dado a conocer seis taxones de tortugas para la Formación Aguja de sedimentos 

ubicados en México. Los fragmentos de caparazón descritos pertenecen a cf. Baenidae, cf. Denazinemys 

nodosa, cf. Compsemys victa, Trionychidae indet, Basilemys sp., y cf. Yelmochelys rosarioae. Con el 

reconocimiento de estos seis taxones, nuevos registros se reportan para la Formación Aguja (cf. 

Yelmochelys rosarioae) y para México (cf. Denazinemys nodosa) (López-Conde et al., 2020) 
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El conocimiento de la riqueza de tortugas cretácicas en la Formación Aguja en México se 

incrementa, además de confirmar la propuesta de una variabilidad existente en la riqueza a lo largo de 

distintas localidades de América del Norte, ya que esta variabilidad latitudinal sugiere que las tortugas 

habrían tenido un límite de distribución controlado por la variabilidad climática, y la riqueza de tortugas 

habría ido disminuyendo a medida a que fuese mayor la latitud. 

 

Para evaluar la importancia de la asociación de tortugas descritas para la Formación Aguja, se 

elaboró un estudio comparativo con otras asociaciones faunísticas de América del Norte, todas ellas 

ubicadas en Laramidia. El resultado de este estudio comparativo arroja la riqueza existente hasta la fecha 

en las siguientes formaciones: Fruitland/Kirktland con 19 taxones; Aguja con 12 taxones; Kaiparowits 

con 11 taxones; Cerro del Pueblo con 10 taxones; todas estas ubicadas en latitudes sureñas de América 

del Norte, caso contrario en lo observado en formaciones ubicadas en latitudes mayores, tal es el caso de 

las formaciones Judith River con 8 taxones y Horseshoe Canyon/St. Mary River con 5 taxones cada una.  

 

Tarduno et al. (1998); Holroyd et al. (2001) y Brinkman (2003), reconocen que los cambios en 

la riqueza de tortugas reflejan un cambio latitudinal, esos patrones son un reflejo de cambios en el clima 

que resultan en cambios en el gradiente latitudinal. Esta variabilidad latitudinal sugiere que las tortugas 

habrían tenido un límite de distribución controlado climáticamente, y la riqueza de tortugas habría 

disminuido a medida que se alcanzó este límite. Por lo tanto, la riqueza de tortugas en las localidades del 

norte sugiere que la temperatura fue más baja. 

 

El estudio de fragmentos de caparazón de tortugas cretácicas es importante ya que este grupo de 

reptiles son de los más abundantes y recurrentes de las asociaciones faunísticas de vertebrados de las 

localidades en América del Norte 

 

 

 

 

 



90 

 

A new bothremydid turtle (Pleurodira) from the Olmos Formation (upper Campanian) of 

Coahuila, Mexico: Durante el Cretácico Superior y el Paleógeno Bothremydidae, estuvo entre los clados 

más diversos de Pleurodira y ocupaban una variedad importante de ambientes dentro de su distribución 

prácticamente mundial (Gaffney et al., 2006). El origen de Bothremydidae es gondwánico (Lapparent de 

Broin, 2000) y ha sido reportado para América del Norte y Sur, Europa, África, India y Madagascar 

(Gaffney et al., 2006; Romano et al., 2014). Las primeras formas de Bothremydidae fueron de agua dulce, 

pero posteriormente algunos linajes se adaptaron a aguas salobres y marinas, permitiendo una dispersión 

mayor (Rabi et al., 2012; Pérez-García, 2016, 2018). 

 

Gaffney et al. (2006), dividieron a Bothremydidae en cuatro tribus: Kurmademydini (India); 

Cearachelyini (América del Sur y África) y Bothremydini / Taphrosphyini (Océano Atlántico occidental) 

(Gaffney et al., 2006; Cadena et al., 2012). De acuerdo con Rabi et al. (2012), Bothremydini se originó en 

Gondwana durante el Cretácico Inferior y colonizó Europa y América del Norte sólo de manera secundaria 

por linajes africanos durante el Santoniano. Esta hipótesis ha sido confirmada recientemente por el estudio 

de nuevos hallazgos, y se ha reconocido que la dispersión más antigua de Gondwana a Laurasia tuvo lugar 

durante el Cenomaniano (Pérez-García, 2016; 2018). 

 

Hasta antes de la publicación de este artículo, únicamente se conocían los registros formales de 

cuatro taxones para América del Norte Algorachelus tibert, Chedighaii hutchisoni, Chedighaii barberi, y 

Bothremys cooki. Sin embargo, el conocimiento de Bothremydidae en México es hasta ahora muy escaso, 

y los pocos registros mencionados no han sido analizados en detalle. 

 

En este artículo se describe el primer Bothremydini de México, colectado en una mina de carbón 

llamada Don Evaristo en Coahuila del Cretácico Superior (Campaniano superior) de la Formación Olmos. 

Las minas de carbón de la región carbonífera de Coahuila son conocidas por su importante registro en 

paleoflora, pero esta tortuga corresponde al primer vertebrado en ser colectado dentro de una mina de 

carbón en México. Este ejemplar ha sido descrito y discutido en este artículo como un nuevo representante 

del clado Bothremydini. Debido a la combinación única de caracteres presente en esta tortuga, nos 

permitió nombrar un nuevo género y especie como Palauchely montellanoi, con lo cual se expande el 

conocimiento sobre la diversidad de este grupo en el registro del Cretácico americano (López-Conde et 

al., 2020). 
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CONCLUSIONES 

 

 

El estudio de las tortugas mesozoicas de México continúa siendo una materia pendiente, esto 

debido principalmente a que muchas localidades no han reportado la presencia de tortugas y en aquellas 

donde se conoce la presencia de este grupo su estudio no se ha realizado. Esta misma problemática se 

observa también en localidades cenozoicas, las cuáles de acuerdo con los reportes podrían contener una 

riqueza mayor a la conocida en localidades mesozoicas. 

 

Recientemente, los estudios de tortugas mesozoicas han tomado relevancia, y después de ser sólo 

un grupo de vertebrados de poco interés en los estudios paleontológicos, actualmente ha tenido un repunte 

su estudio taxonómico, sistemático y biogeográfico. 

 

En los artículos que comprenden esta tesis se han dado a conocer nuevos géneros y especies para 

México, además de ampliar el registro paleogeográfico de varios taxones, que hasta antes de este trabajo 

sólo se conocían en localidades de Canadá y Estados Unidos de América. Por otra parte, el registro fósil 

sólo era conocido por tortugas continentales y uno de los resultados de esta tesis, fue dar a conocer el 

primer reporte formal de una tortuga marina mesozoica para México. 

 

De los puntos importantes que se deben mencionar en este trabajo de tesis, es traer a la mesa la 

discusión paleogeográfica sobre la distribución de varios taxones a lo largo del corredor hispánico. Ya 

que la visión tradicional menciona que muchos organismos utilizaron este corredor a partir del mar de 

Tetis para ocupar nuevos nichos a lo largo de este corredor, Laurasia y Gondwana, lo cual se observa 

principalmente en reptiles marinos y peces. Pero esta visión tradicional, no aplica para las tortugas de la 

Platychelyidae y en especial del género Notoemys, que de acuerdo con el registro fósil se originó en 

Laurasia o en un sitio ubicado a lo largo del naciente corredor hispánico durante el mismo Jurásico 

Superior o un poco antes.  

 

De esta forma Notoemys hizo uso del corredor hispánico para distribuirse tanto en Laurasia, 

Gondwana y diversificándose en Europa en el otro grupo de tortugas que completa la diversidad de 

Platychelyidae (Platychelys). Con ayuda de la evidencia fósil se puede observar que este grupo de tortugas 
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no siguió el patrón de distribución observado en otros reptiles marinos y peces, ya que las tortugas se 

distribuyeron a partir del corredor hispánico a otras localidades de lo que actualmente es Europa. 

 

El conocimiento del registro fósil de tortugas mesozoicas para los estados de Baja California y 

Chihuahua ha sido uno de los aportes realizados en esta tesis doctoral. Ambos estados tienen formaciones 

con localidades cretácicas, tal es el caso de la Formación “El Gallo” en Baja California y la Formación 

Aguja en Chihuahua. La riqueza de tortugas mesozoicas en el territorio nacional se incrementó debido a 

los estudios taxonómicos realizados en estas formaciones ya que hasta antes de este estudio el 

conocimiento de las tortugas era desconocido. 

 

El estudio de los fragmentos de caparazón basados en su ornamentación o textura superficial es 

importante, debido a que son los miembros más abundantes y recurrentes en las diferentes asociaciones 

faunísticas de vertebrados de la mayoría de las localidades fosilíferas de América del Norte. Como 

resultado de este estudio taxonómico, se dio a conocer la presencia de varios taxones más allá de Estados 

Unidos de América, además de ampliar el registro de varios grupos a nuevas formaciones de México. 

 

Los nuevos taxones que se describieron a para la Formación “El Gallo”: Naomichelys speciosa, 

la tortuga más abundante en esta formación, además se ser la única localidad en México donde se ha 

reportado. Basilemys sp., siendo la primera vez reportada para México. Se ha ampliado la distribución 

paleogeográfica de dos taxones descritos previamente sólo para la Formación Cerro del Pueblo, 

Compsemys victa y Trionychidae. Finalmente, se dieron a conocer los primeros registros de Compsemys 

victa y Chelydridae en el lado occidental de Laramidia.  

 

Los nuevos taxones que se describieron a para la Formación Aguja: Yelmochelys rosarioae, el 

primer registro en la Formación Aguja y el segundo en México (reportado anteriormente en la Formación 

Cerro del Pueblo). Denazinemys nodosa, el primer registro para México (conocida sólo en Estados Unidos 

de América). Basilemys sp., el segundo registro a nivel nacional, reportado anteriormente en la Formación 

“El Gallo”. Compsemys victa, el tercer reporte para México (reportado anteriormente en las formaciones 

Cerro del Pueblo y “El Gallo”). cf. Baenidae, reportado anteriormente sólo para la Formación Cerro del 

Pueblo. Finalmente, Trionychidae indet., la cual se considera la tortuga más abundante en las diferentes 

localidades de América del Norte. 
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Además, se realizó un estudio latitudinal comparativo con otras asociaciones de tortugas de 

América del Norte ubicadas a lo largo de la costa oeste (Laramidia). A lo largo de este estudio 

comparativo, se observó una importante riqueza en formaciones como Fruitland/Kirktland con diecinueve 

taxones, Aguja con doce taxones, Kaiparowits con once taxones, y Cerro del Pueblo con diez taxones, 

todas estas formaciones ubicadas en latitudes meridionales de América del Norte. Caso contario en lo 

observado en formaciones ubicadas en latitudes altas donde la riqueza de tortugas es reducida tal es el 

caso de las formaciones Judith River con ocho taxones, Horseshoe Canyon y St. Mary River con cinco 

taxones cada una, por lo que se observa una importante diferencia en la riqueza relacionada a la ubicación 

latitudinal de cada una de estas formaciones. 

 

Se ha reconocido que la distribución de las tortugas mesozoicas está restringida por el gradiente 

latitudinal, ya que la reducción en la riqueza de norte a sur a lo largo de estas formaciones nos presenta 

una importante influencia de la temperatura como factor determinante. Esta variabilidad latitudinal sugiere 

que las tortugas han tenido un límite de distribución climático al norte controlado, y la riqueza de tortugas 

habría disminuido a medida que se alcanzara este límite. Por lo tanto, la riqueza de tortugas en las 

localidades del norte sugiere que la temperatura fue más baja, caso contario a lo ocurrido en formaciones 

meridionales. Esto claramente ha sido observado en las formaciones Wapiti (63° de paleolatitdud norte), 

donde se ha colectado un solo fragmento de placa periférica y en Prince Creek (73° de paleolatitud norte) 

donde las tortugas y otros organismos ectotérmicos están ausentes. 

 

Desmatochelys cf. lowii, es una tortuga Protostegidae (uno de los clados más enigmáticos de 

tortugas marinas), de distribución cosmopolita, pero con los representantes más majestuosos distribuidos 

a lo largo del Mar Interior de América del Norte, durante el Cretácico Superior. El espécimen reportado 

en esta tesis doctoral corresponde al primer ejemplar descrito formalmente de una tortuga marina 

cretácica. Este ejemplar ha ayudado a comprender los distintos vacíos existentes en la anatomía de estas 

tortugas, principalmente de las extremidades anteriores y posteriores, las cuáles hasta antes de este 

ejemplar eran pobremente conocidas.  
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Palauchelys montellanoi, es el primer registro de una tortuga Bothremydini en México. Existen 

varios reportes previos de tortugas Bothremydidae en México, pero todos hasta la fecha informales. Este 

ejemplar fue colectado dentro de una mina de carbón llamada Don Evaristo. Las tortugas Bothremydidae 

es un clado de tortugas pleurodiras originalmente de agua dulce, de las cuales algunos linajes se adaptaron 

a un estilo de vida marino cercano a la costa, por lo que la salinidad no fue un obstáculo para su dispersión. 

De acuerdo con lo conocido en el registro fósil, estás tortugas se originaron en Gondwana durante el 

Cretácico Inferior y posteriormente durante el Cretácico Superior colonizaron Europa y haciendo uso del 

Océano Atlántico occidental se dispersaron a América del Norte en el Cenomaniano superior o 

posiblemente un poco antes.  
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Conocimiento actual 

Tabla 2: Registro de tortugas mesozoicas publicadas formalmente en México hasta el año 2021. 

(Modificado de López-Conde et al., 2020). 

 

Taxón Estado Edad Formación Referencia 
Notoemys tlaxiacoensis Oaxaca Kimmeridgiano Sabinal López-Conde et al. (2015; 2017a) 

Notoemys tlaxiacoensis Oaxaca Kimmeridgiano Sabinal 
López-Conde (2016), López-Conde 

y Alvarado-Ortega (2021) 

cf. Araripemydidae Puebla Albiano Tlayúa Reynoso et al. (2000) 

Turtlesp. indet Nuevo León Turoniano Agua Nueva Ifrim (2006) 

Trionychidae indet. Coahuila Turoniano Indidura Brinkman (2014) 

Protostegidae indet. Coahuila Coniaciano Eagle Ford López-Conde et al. (2018b) 
Protostegidae indet. Coahuila Coniaciano Eagle Ford López-Conde et al. (2018b) 

cf. Trionychidae Coahuila Turoniano Cerro del Pueblo Aguilera (1896) 
Desmatochelys cf. D. lowii Coahuila Campaniano Austin López-Conde et al. (2019b) 

Trionychidae indet. Chihuahua Campaniano San Carlos Brinkman (2014) 

Trionychidae indet. Chihuahua Campaniano Javelina Brinkman (2014) 

c.f. Baenidae Chihuahua Campaniano Aguja López-Conde et al. (2020a) 

c.f. Denazinemys nodosa Chihuahua Campaniano Aguja López-Conde et al. (2020a) 

Trionychidae indet. Chihuahua Campaniano Aguja López-Conde et al. (2020a) 

c.f. Yelmochelys rosarioae Chihuahua Campaniano Aguja López-Conde et al. (2020a) 

Basilemys sp. Chihuahua Campaniano Aguja López-Conde et al. (2020a) 

c.f. Compsemys victa Chihuahua Campaniano Aguja López-Conde et al. (2020a) 

Scabremys ornata Chihuahua Campaniano Aguja López-Conde et al. (2019a)  

Naomichelys speciosa Baja California Campaniano El Gallo 
Rodríguez-de la Rosa y Aranda-
Manteca (2000), López-Conde et 

al. (2017b, 2108a) 

Compsemys victa Baja California Campaniano El Gallo López-Conde et al. (2018a) 
Basilemys sp. Baja California Campaniano El Gallo López-Conde et al. (2018a) 

Trionychidae indet. Baja California Campaniano El Gallo López-Conde et al. (2018a) 
cf. Chelydridae Baja California Campaniano El Gallo López-Conde et al. (2018a) 
cf. Trionychidae Sonora Campaniano Corral de Enmedio Lucas et al. (1995) 

cf. Trionychidae Sonora Campaniano Packard Lucas et al. (1995) 

Palauchelys montellanoi. Coahuila Campaniano Olmos López-Conde et al. (2020b) 

Mexichelys coahuilensis Coahuila Campaniano Cerro del Pueblo 
Brinkman et al. (2009), Parham y 

Pyenson (2010) 

cf. Bothremys sp. Coahuila Campaniano Cerro del Pueblo 
Brinkman y Rodríguez-de la Rosa 

(2006) 

cf. Chedighaii sp. Coahuila Campaniano Cerro del Pueblo 
Brinkman y Rodríguez-de la Rosa 

(2006) 

Compsemys victa Coahuila Campaniano Cerro del Pueblo Brinkman (2014) 

cf. Neurankylus sp. Coahuila Campaniano Cerro del Pueblo Brinkman (2014) 

cf. Chelydridae Coahuila Campaniano Cerro del Pueblo Brinkman (2014) 

cf. Hoplochelys sp. Coahuila Campaniano Cerro del Pueblo 
Rodríguez-de la Rosa y Cevallos-

Ferriz (1998), Brinkman y 

Rodríguez-de la Rosa (2006) 

cf. Kinosternidae Coahuila Campaniano Cerro del Pueblo Brinkman (2014) 

cf. Adocus sp. Coahuila Campaniano Cerro del Pueblo Brinkman (2014) 

cf. Trionychidae Coahuila Campaniano Cerro del Pueblo Brinkman y Rodríguez-de la Rosa 

(2006), Brinkman (2014) 

Yelmochelys rosarioae Coahuila Campaniano Cerro del Pueblo Brinkman et al. (2016) 

Yelmochelys rosarioae Coahuila Maastrichtiano Cañón del Tule Brinkman et al. (2016) 

cf. Trionychidae Coahuila Maastrichtiano Cañón del Tule Brinkman y Rodríguez-de la Rosa 
(2006), Brinkman (2014) 

cf. Kinosternidae Coahuila Maastrichtiano Cañón del Tule Brinkman (2014) 

cf. Hoplochelys sp. Coahuila Maastrichtiano Cañón del Tule Rodríguez-de la Rosa y Cevallos-

Ferriz (1998) 

cf. Chelydridae Coahuila Maastrichtiano Cañón del Tule Rodríguez-de la Rosa y Cevallos-

Ferriz (1998), Brinkman (2014) 

Tortuga indeterminada. Chiapas Maastrichtiano Ocozocoautla Carbot-Chanona et al. (2013) 
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En la tabla 2, se resumen los registros formales de tortugas mesozoicas mexicanas hasta 2021. 

Este sustancial incremento en los reportes formales se debe a los trabajos realizados de manera intensiva 

y extensiva en localidades del norte de México, además de que las tortugas se han convertido en el objeto 

principal de estudio de distintos grupos de trabajo. Por lo que, al estudiar a las tortugas por sus propios 

méritos, ha favorecido su conocimiento. 

 

El conocimiento de las tortugas mesozoicas se puede incrementar mediante el trabajo en un futuro 

en otras formaciones mexicanas; sin embargo, lo que se observa actualmente en las formaciones Aguja, 

Austin, Cerro del Pueblo, El Gallo, Olmos y Sabinal, podría interpretarse como una aproximación a la 

diversidad de tortugas que habitaron el territorio nacional. Queda pendiente el estudio de los materiales 

reportados en las formaciones Corral de En medio, Eagle Ford, Lutita Packard, Ocozocoautla y San 

Carlos. Estos materiales han sido conocidos por reportes informales y otros continúan siendo inéditos. 

Actualmente, estos materiales han empezado a ser retomados y a trabajarse formalmente. Además, 

muchos materiales de tortugas fósiles aún se encuentran en diferentes colecciones científicas en sus 

cajones esperando ser nuevamente “descubiertas” y que durante mucho tiempo no han recibido la atención 

pertinente para poder iniciar su estudio. 
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