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Resumen 
La tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonarius) es una especie de reptil, categorizado como 

vulnerable en Colombia, y está presente en las tierras bajas de las diferentes regiones 

geográficas del país. Este reporte busca evidenciar el hallazgo de lesiones compatibles con 

quemaduras y malformaciones encontradas en tortugas morrocoy de vida libre en la Orinoquía 

colombiana. Fueron evaluadas cinco localidades en los departamentos de Arauca y Casanare, 

en las cuales se realizaron 176 capturas. Se llevó a cabo, además, un análisis de la relación entre 

estas lesiones y las coberturas y actividades productivas desarrolladas en el local de captura. 

En 39 casos se reportaron y documentaron hallazgos macroscópicos de lesiones de caparazón 

(22 %). En la mayoría de los casos, las lesiones macroscópicas se describieron como 

malformaciones de caparazón y plastrón. Otras lesiones observadas fueron las causadas por 

quemaduras 23,07 % (n = 9). La mayor proporción de individuos con quemaduras se encontró 

en mosaicos mixtos (agricultura y ganadería), mientras que las malformaciones fueron más 

frecuentes en zonas productivas ganaderas. El estudio evidencia que las lesiones asociadas a 

incendios o quemas son comunes en individuos que habitan en zonas donde se desarrollan 

actividades extensivas como la ganadería. 

Palabras clave: quelonios, conservación, caparazón, plastrón, ganadería, agricultura. 

 

Abstract 
The red-footed tortoise (Chelonoidis carbonarius) is a reptile species, categorized as 

vulnerable in Colombia, which is present in the lowlands of different geographic regions of the 

country. This report seeks to demonstrate the finding of lesions compatible with burns and 
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malformations found in free-living red-footed tortoises in the Colombian Orinoco region. Five 

localities were evaluated in the departments of Arauca and Casanare, in which 176 captures 

were carried out. In addition, an analysis of the relationship between lesions and the cover and 

productive activities present in each area was carried out. In 39 cases, macroscopic findings of 

shell lesions were reported and documented (22 %). In most cases, macroscopic lesions were 

described as shell and plastron malformations. Other lesions observed were those caused by 

burns 23.07 % (n = 9). The highest proportion of individuals with burns was found in mixed 

mosaics (agriculture and livestock), while malformations were more frequent in productive 

livestock. 

Keywords: Chelonians, conservation, shell, plastron, livestock, agriculture. 

 

Introducción 
Colombia, por estar ubicada en la zona tropical, registra altos índices de diversidad de 

especies de reptiles, considerándose como uno de los países con mayor biodiversidad de este 

grupo en el planeta (1). Con relación a las especies de tortugas, cuenta con 33 especies y 2 

subespecies y por tanto juega un papel preponderante en su estudio y conservación (1-4). No 

obstante, existe evidencia que demuestra que las poblaciones de tortugas en el mundo, y a 

nivel local, están disminuyendo debido a actividades antrópicas como la cacería, la pérdida 

de hábitat, el tráfico ilegal, la introducción de especies y el cambio climático (5-8). 

El morrocoy (Chelonoidis carbonarius) es un quelonio con distribución en Suramérica y se 

extiende desde Panamá hasta Argentina, incluyendo a Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, 

Paraguay, Surinam, Guayana Francesa y Guyana (9). En la actualidad, la especie no se 

encuentra incluida en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN); sin embargo, en Colombia está catalogada como Vulnerable (VU A4cd) 

(10), principalmente por el tráfico ilegal, la pérdida de hábitat y la cacería (11-13). Teniendo 

en cuenta esto, la especie es prioritaria para la realización de estudios sobre sus poblaciones 

de vida libre, información útil para poder definir estrategias de conservación en el corto y 

largo plazo (14, 15). 

Aun cuando se considera una especie amenazada en el país, la información disponible acerca 

del impacto que tienen las actividades humanas sobre las poblaciones silvestres es escasa, 

destacándose algunos trabajos sobre usos por comunidades del Caribe, principalmente como 

mascotas, para fines mágico-religiosos e incluso consumo; además, se resaltan algunos 

diagnósticos de tráfico ilegal en departamentos como Norte de Santander y Tolima (11, 12, 

16). 
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Dentro de este abordaje, es preciso resaltar que la información disponible sobre la salud de 

los individuos de esta especie en la naturaleza es escasa para el país (17). En referencia a 

aquellos que viven dentro de paisajes productivos, no existe información concreta sobre los 

impactos que tienen las prácticas agropecuarias en las poblaciones del morrocoy. Sin 

embargo, se han reportado efectos de los efectos asociados a la actividad ganadera como la 

tala y la quema, erosión y compactación del suelo, uniformidad genética debido al 

monocultivo de gramíneas, eliminación de la sucesión vegetal por herbicidas, desecación de 

humedales, construcción de vías, contaminación de suelos y cuerpos de agua por 

agroquímicos y plaguicidas, así como las emisiones de gases de efecto invernadero 

producidas por la fermentación entérica y el manejo de las heces y orina del ganado (13, 18, 

19). 

Uno de los ecosistemas donde se encuentra presente esta tortuga en Colombia son las 

sabanas inundables de la Orinoquía (27). En esta zona del país se ha reportado una 

abundancia relativa de hasta 1,68 ind/km, con un alto índice de selección de hábitat para 

herbazales arbolados y bosques de galería (20). No obstante, las prácticas productivas en la 

región, especialmente la agricultura de arroz y palma, la extracción de hidrocarburos y la 

ganadería extensiva, podrían poner en riesgo a las poblaciones de este quelonio terrestre 

(19). 

En estos paisajes productivos, la quema a cielo abierto es una práctica común especialmente 

para preparar cultivos de arroz (21-24) y promover el crecimiento de la vegetación natural 

para el pastoreo del ganado (25-27). Sin embargo, en otras localidades esta práctica ha 

demostrado un efecto negativo sobre las poblaciones naturales de tortugas, con mortalidades 

de hasta el 21 % de individuos por hectárea (28), y las que logran sobrevivir presentan un 

índice de condición corporal significativamente menor a tortugas que no han sufrido lesiones 

producto de las quemas (29). Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del presente reporte 

es evidenciar el hallazgo de lesiones compatibles con quemaduras y malformaciones 

encontradas en tortugas morrocoy (Chelonoidis carbonarius) de vida libre en la Orinoquía 

colombiana. 
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Reporte de caso 

Este trabajo se llevó a cabo entre los años 2015 y 2016 en cinco localidades, en los 

departamentos de Arauca (Tame) y Casanare (San Luis de Palenque, Nunchía, Paz de Ariporo 

y Hato Corozal), en la Orinoquía de Colombia (Figura 1). El ecosistema corresponde a la 

sabana natural inundable, caracterizada por una topografía plana y cóncava, con presencia 

de herbazales y bosques ribereños (30). El clima en la zona es de tipo monomodal, con dos 

períodos hidrológicos: seco (diciembre-marzo; con un promedio mensual de 28,1 °C de 

temperatura y 48,2 mm de precipitación) y lluvioso (mayo a octubre; con un promedio 

mensual de 25,8 °C de temperatura y 274,6 mm de precipitación) (31). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localidades de muestreo para Chelonoidis carbonarius en la cuenca del Orinoco colombiano 

 

Para la captura se usó el método de búsqueda directa, haciendo caminatas o cabalgatas, 

cubriendo todas las coberturas presentes en el área de estudio (32). Cada día se definieron 

la dirección y la distancia entre las rutas para evitar contar los mismos ejemplares. El 

esfuerzo de muestreo en cada punto fue de siete días efectivos por temporada climática, para 

un total de catorce días por localidad. 

De cada ejemplar encontrado se recopilaron datos sobre la presencia de lesiones o anomalías, 

su estado de salud en general, la cobertura presente en la localidad, el tipo de actividad 

productiva desarrollada y si existían o no áreas protegidas en la zona. Luego, fueron 

fotografiados, identificados en el caparazón y liberados en el mismo sitio de captura (33). La 
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captura de estos ejemplares se amparó bajo el marco del convenio de cooperación n.° 15-14-

172-012ce celebrado entre la Fundación Cunaguaro y el Instituto de Investigaciones de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en el año 2015. 

En total se capturaron 176 individuos en las cinco localidades, siendo la vereda Algodonales, 

ubicada en el departamento del Casanare, la que registró mayor número de capturas con 120 

individuos, correspondientes al 68,2 %; seguida de la vereda San Nicolás, Hato Corozal con 

33 ejemplares recolectados, correspondiente al 18,7 % del total (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Localidades de muestreo para Chelonoidis bcarbonarius en la cuenca del Orinoco colombiano 

Localidades Vereda 

Presencia 

de áreas 

protegidas 

Cobertura vegetal 

predominante 

Actividad 

económica 

Individuos 

capturados 
Malformaciones Quemaduras 

Departamento de Arauca 

Tame Zaparay N/A 

 Mosaico de 

herbazales nativos o 

introducidos. 

Bosques ribereños 

Ganadería 

extensiva 
5 1 0 

Departamento de Casanare 

San Luis de 

Palenque 
Algodonales 

RNSC* 

Las 

Delicias 

Mosaico de 

herbazales nativos. 

Bosques ribereños. 

Ganadería 

extensiva 
120 20 4 

Nunchía 
Los 

Cauchos 
N/A 

Mosaico de 

monocultivos de 

arroz, herbazales 

introducidos, palma 

africana. 

Ganadería 

extensiva y 

agricultura 

1 1 0 

Paz de 

Ariporo y 

Hato 

Corozal 

Las Vegas y 

Matapalito 

RNSC 

Hato La 

Aurora* 

Mosaico de 

herbazales nativos. 

Bosques ribereños 

Ganadería 

extensiva 
17 4 2 

Hato 

Corozal 
San Nicolás N/A 

Mosaico de 

herbazales nativos o 

introducidos, bosques 

ribereños, cultivos de 

arroz 

Ganadería 

extensiva y 

agricultura 

33 4 3 

Total 176 30 9 

*RNSC: Reserva Natural de la Sociedad Civil. 
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Las zonas de herbazales nativos y bosques ribereños correspondieron a áreas donde se 

desarrolla ganadería tradicional extensiva. En estas dos ventanas de muestreo se adelantan 

procesos de conservación no restrictiva bajo la figura de Reserva Natural de la Sociedad Civil 

(RNSC). En las otras tres ventanas se encontraron mosaicos de herbazales, cultivos y 

remanentes boscosos, donde se adelantan actividades productivas ganaderas y producciones 

agrícolas industrializadas. 

El tipo de cobertura vegetal predominante en la localidad con mayor cantidad de capturas 

fueron los mosaicos de herbazales nativos y bosques ribereños (78 %), mientras que los 

monocultivos de arroz y palma africana albergaron menos del 1 % (n = 1) de los ejemplares. 

En relación con el tipo de actividades productivas desarrolladas en las localidades de 

muestreo, se encontró que el 81 % de registros (n = 142) se obtuvieron en áreas de ganadería 

extensiva; por otro lado, las localidades donde, además, se desarrollaban actividades de 

agricultura tuvieron un porcentaje menor (19 %) de capturas (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Proporción de individuos de Chelonoidis carbonarius capturados en localidades según la actividad 

productiva desarrollada 

 

Del total de ejemplares recolectados, en 39 casos se reportaron y documentaron hallazgos 

macroscópicos de lesiones de caparazón. Todos los ejemplares que presentaban 

malformaciones fueron categorizados como adultos (largo recto del caparazón ≥ 17 cm). El 

81%

19%

Ganadería extensiva

Ganadería extensiva y
agricultura
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76,9 % de estas se describieron como malformaciones de caparazón y plastrón, y 

consistieron, en su mayoría (n = 22), de escudos atróficos con depresión medial en los huesos 

dermales periferales y pleurales del caparazón y en menor proporción a nivel de los huesos 

neurales (n = 7). A nivel de plastrón se observaron subdesarrollos dermales a nivel de 

hiolastrón e hipoplastrón (n = 1). No se advirtió evidencia de que estas malformaciones 

estuvieran afectando el desarrollo o comportamiento de los individuos (crecimiento, 

forrajeo, etc.). 

Otras anomalías que pudieron verse en individuos adultos fueron las cicatrices de lesiones 

ulcerativas compatibles con quemaduras (23,07 %). Estas se presentaron 

macroscópicamente como depresiones lisas con hoyuelos típicos de lesiones previamente 

cicatrizadas, decoloración y descamación de la queratina tanto en el caparazón como en el 

plastrón (figuras 3 y 4). Adicionalmente, se observaron lesiones en la piel, caracterizadas por 

la pérdida de las escamas de los miembros anteriores y posteriores, y en algunos casos la 

pérdida parcial de la cola. No se percibieron lesiones compatibles con procesos infecciosos 

activos en ninguno de los individuos capturados, dado que todas se encontraron cicatrizadas, 

sin exudados o exposición de tejidos óseos.
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Figura 3. Individuos de Chelonoidis carbonarius con malformaciones de caparazón y plastrón en la cuenca del 
Orinoco colombiano. A. Escudos atróficos con depresión medial en caparazón a nivel de los huesos dermales 

periferales y pleurales. B. Fusión a nivel de los huesos dermales neurales en caparazón. C. Constricción a nivel 
medial en caparazón subnumerario por ausencia de huesos dermales neurales. D. Subdesarrollo dermal en 

plastrón a nivel de hiolastrón e hipoplastrón 

A B 

C D 
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Figura 4. Individuos de Chelonoidis carbonarius con malformaciones de caparazón y plastrón en la cuenca del 
Orinoco colombiano. A y B. Cicatriz de lesiones ulcerativas compatibles con quemaduras a nivel de caparazón. 

C y D. Cicatriz de lesiones ulcerativas compatibles con quemaduras a nivel de plastrón 

 

En todos los tipos de cobertura vegetal predominante se hallaron individuos con algunade 

lesión. La mayor proporción de individuos con malformaciones fue encontrada en las áreas 

de herbazales nativos, como fue el caso de las RNSC Hato La Aurora y Las Delicias, en Hato 

Corozal y San Luis de Palenque, respectivamente. En referencia a las quemaduras, la mayor 

proporción se encontró en el mosaico que comprendía herbazales introducidos, bosques de 

galería y cultivos de arroz (Zaparay y San Nicolás). Es importante mencionar que en esta zona 

las quemas son una práctica frecuente, especialmente para la preparación del suelo o el 

control de arvenses antes de la siembra. Por último, debe aclararse que el único individuo 

reportado en Los Cauchos fue observado con malformaciones de caparazón, y que la 

población de esta tortuga en la zona fue considerablemente inferior a la que pudo verse en 

las otras dos coberturas (Figura 5). 

 

A B 

C D 
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Figura 5. Relación de individuos de Chelonoidis carbonarius capturados en localidades según el tipo de lesión y de 

cobertura vegetal predominante 

 

Discusión 
Las principales lesiones encontradas en los individuos capturados corresponden a 

malformaciones del cuerpo, especialmente del caparazón y el plastrón, las cuales no 

comprometen la supervivencia de los individuos (34-36). Las malformaciones congénitas 

asociadas a defectos craneofaciales suelen tener una alta incidencia (49 %); sin embargo, 

generalmente comprometen la vida del individuo, por lo cual no es común encontrar 

individuos adultos con este tipo de lesiones (35, 37, 38). 

Se ha reportado que las malformaciones anatómicas en tortugas pueden ser causadas por 

factores genéticos o factores no genéticos. Las alteraciones genéticas o ambientales ocurren 

durante el desarrollo temprano del embrión y pueden producir fenotipos aberrantes, en 

muchos casos incompatibles con la vida (39). Las causas de las malformaciones son 

multifactoriales. Los factores genéticos incluyen mutaciones, aberraciones cromosómicas y 

efectos de endogamia; mientras que los factores no genéticos pueden incluir nutrición, 

variaciones extremas de temperatura y humedad, radiación o contaminación (40). Se han 

descrito malformaciones craneofaciales, malformaciones en el cuerpo, incluidos defectos del 
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caparazón y de las extremidades, así como trastornos de pigmentación (34, 35, 37, 40-43). 

Las lesiones asociadas a incendios o quemas son comunes en individuos que habitan en zonas 

donde se desarrollan actividades extensivas como la agricultura y la ganadería (21-2). En las 

sabanas inundables es común el desarrollo de monocultivos de arroz y la ganadería 

extensiva; estas prácticas promueven la quema a cielo abierto y en el caso de la cría de ganado 

ha sido utilizada de forma tradicional en la región para el mantenimiento de los pastizales 

nativos (25-27). 

El efecto real de las quemas e incendios sobre las poblaciones de tortugas continentales no 

se conoce con absoluta certeza (44), pero esto, sumado a la edad reproductiva tardía, el 

crecimiento lento y el reclutamiento bajo hace que las poblaciones de tortugas sean 

especialmente vulnerables a este tipo de eventos (45-47). Este estudió evidenció que el 

23,07 % del total de las lesiones encontradas corresponden a quemaduras asociadas a 

quemas o incendios. Dichas lesiones podrían afectar a mediano y largo plazo a los individuos 

que logran sobrevivir a estos eventos, causando índices de condición corporal 

significativamente menor a tortugas que no han sufrido lesiones producto de las quemas 

(29), no obstante, no se evidenciaron ejemplares con baja condición corporal atribuible a 

estas afectaciones. 

El 100 % de los individuos con quemaduras fueron encontrados en localidades que 

desarrollan actividades de ganadería extensiva, donde se ha demostrado que la práctica de 

quemas e incendios controlados es de uso frecuente (25-27). A pesar de ello, el mayor 

número de ejemplares fue recolectado en este tipo de paisaje productivo, lo que indica que 

estas zonas brindan los requerimientos de hábitat para la especie. Es necesario que este 

reporte se complemente con el seguimiento de los ejemplares que presentan este tipo de 

lesiones para determinar si en el largo plazo podrían mostrar aumentos de la mortalidad 

producto de las afectaciones. 

 

Conclusión 

De acuerdo con los resultados obtenidos, las lesiones tipo malformaciones del cuerpo, en 

especial a nivel del caparazón y el plastrón en los morrocoys, podrían ser un problema común 

en la Orinoquía colombiana. Es importante evaluar nidadas de morrocoys para verificar los 

porcentajes de malformaciones no solamente del cuerpo, sino sobre todo malformaciones y 
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defectos craneofaciales que, por lo general, se asocian a la muerte neonatal o temprana. La 

presencia de lesiones relacionadas con quemaduras en morrocoys parecen estar vinculadas 

a actividades agropecuarias; especialmente ganadería extensiva, donde la práctica de 

quemas controladas es frecuente. Se debe evaluar el efecto de los incendios y las quemas 

controladas de forma más detallada para conocer las afectaciones reales que estas prácticas 

tienen sobre las poblaciones de tortugas terrestres como el morrocoy en la Orinoquía 

colombiana. 
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