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' Las tortugag
del desierto son

relativamente
lentas (o.2 a o.5

Km por hora)
principalmente

por el peso de su
concha. Ademds.

de manera natural
sus patas estdn

. anat6micamente
separadas, lo' que les produce

dificultad para
caminar g las fnena
considenablemente

Estudios geneticos
han establecido.que

el rio Colorado fue
una barrena muy
importante para
las poblaciones
de tortuga del

desierto que
vivieron a ambos

, lados. El rio pudo
haber influido en

el origen de las
dos especies que

se reconocen
actualmente y que
evolucionaron de

forma paralela
adaptdndose a vivir

entre cact6ceas V

escasez de agua

a tortuga es un icono del desierto norteamericano y uno de sus rePtiles mdLs grandes. Con

su lento y pesado andar, se desplaza buscando la sombra de los irboles y los gigantescos

cactus columnares, que le permiten sobrellevar el intenso calor de este 6rido ecosistema.

En julio de 2O1l los investigadores determinaron, con
base en estudios de ADN y datos de comportamiento,
que en'el occidente de Norteamerica existen dos espe-
cies de tontugas del desierto y no [nicamerte una como
pon mucho tiempo se habia cneido: la nativa del Desierto
de Mojave {Gopherus ogossizii) V otna que evoluciono en

el Desierto de Sonora (Gopherus morafkai). La especie
de Mojave pon Io genenal se distribuye al norte V oeste
del nio Colonado y la especie de Sonora se encuentna al

sun V al este del mismo nio V se extiende hasta el bos-
que tnopical seco del sur de Sonona, Chihuahua; V al su-

doeste V nonte de Sinaloa. Ambas especies difienen en

la morfologia, actividad estacional, ecologia reproduc-
tiva, seleccion.de h6bitat V estnuctuna gen6tica.

Las tortugas del Desiento de Mojave occidental vi-
ven principalmente en los valles, abanicos aluvialesr y

bajadas del matornal desdntico, en donde excavan ma-

drigueras pnofundas en los arnovos y abanicos aluvia-
les del desiento. En ccintnaste, las tontugas en el Desien-

to de Sonora por Io general habitan en zonas de colinas
rocosas, en donde hay 6nboles de leguminosas V cac-
tus canactenlsticos de este desiento. Pocos luganes tie-
nen la extnaordinaria niqueza de biodivensidad de esta
ecorregi6n, existen al menos 14 especies de anflbios
(dos de ellas end6micas), 68 de neptiles (cinco end€-
micas),l9o de aves V 84 de mamifenos (dos endemi-
cas, aunque compartidas con el Desierto de Baja Ca-
lifonnia). Es en este inhospito paisaje en donde la ton-
tuga, uno de los neptiles henvibonos mes gnandes en

algunas 6neas donde habita, constituye un elemento
carism6tico y distintivo.
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1 Terreno formado cuando una corriente de agua entra en una zona m6s extensa, abriendo su ca'uce en abanico



Le tortuga de paarsade cami*ran

Las tortugas excavan grandes y pnofundas madnigue-
nas en los afloramientos nocosos V cuevas de caliche,2
en parches de h6bitat sepanados pon valles deserticos,
en donde penmanecen evitando la insolacidn, a pesar
de estan protegidas por un duro capanaz6n. Sus madni-
guenas tambien sinven de nefugio a noedores, senpien-
tes y algunos pequefros carnlvoros, y permiten la en-
tnada de aire y agua al suelo. Aunque las poblaciones de
las estribaciones parecen estan aisladas pon valles y tie-
rnas bajas, estudios de nadiotelemetnia muestran que
las tontugas son capaces de moverse langas distancias
entre cada una de las poblaciones, a pesar de desplazan- .

se a una velocidad muy lenta de 35O metros por hona.
En la 6poca de verano se mueven muv poco, y en prima-
vena salen rinicamente al amanecer y al atandecer.

A Io largo de su amplia distribuci6n geogn6flca en
M6xlco. la tortuga del Desierto de Sorrora ocupa una
gran vaniedad de hdbiLats, incluyendo matonnal espino-
so V el bosque semiSrido tnopical caducifolio del sur de

Sonona V nonte de Sinaloa, sin embango, aIn sabemos
muv poco de sus h6bitos y ecologia en matonnal y bos-
que espinoso tnopical.

Las tortugas del desierto suelen medin.de 25 a 36
cm de longitud y pesar de cuatro a siete kilogramos al
llegan a adultas. Comen pnincipalmente hienbas anua-
les, pero su dieta tambien incluye una gnan variedad de
plantas perennes y frutas de cact6ceas, de donde toman
el agua aprovech6ndola al mdximo para sobrevivin pan-

ticularmente en los meses de sequia. Adem6s, son co-
nocidas por comer el caliche de los bancos de annoyos.
lo que probablemente se debe a que es una importan-
te fuente de minenales en su dleta. tales como el calcio.

Las tontugas adultas tienen pocos depredadones
naturales y su mortalidad es relativamente bpja. La zo-
nra gris (l-lrocyon cinereoargenteus) V el puma (Pumo
concolor) se alimentan de tontugas del desierto adul-
tas. Al sur de su distnibucl6n se ha reportado aljaguan
(Ponthero onco) como otro depredadori y tambien pueden

Estos quelonios
utilizan refugios
pana escapar del
calor e hibernar
dunante el invienno.
En el Desierto
de Sonora,
suelen excavar
una grieta en Ia
roca b compartir
madriguera con
otros animales como
la rata del desierto.
Esta tortuga decidi6
convivir con un
sapo del Desierto de
Sonora, lo cual es
muy inusual, pero tal
vez la temperatuna V

humedad atnajeron
al anfibio

En el Desierto de
Sonona, s6lo el
puma y la zorna
gris tienen la

fuerza y habilidad
para depredar a

tortugas.adultas,
y en algunas 6reas
subtropicales
hacia el sun el
jaguar hace de
ellas una mds
de sus presas
naturales

I
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2 Dep6sito endurecido de carbonato de calcio, que se sedimenta con otros materiales, como anena, arcilla grava y limo



Las 916ndulas
del ment6n que
se encuentran
agrandadas en

esta tontuga
macho. las utiliza

durante el cortejo
v para marcar

su territorio.
Este individuo

tambi6n tiene una
infestaci6n de

moscas pa16sitas

sen pnesas potenciales del lince (Lynx

rufus), el tej6n amenicano (Taxidea

taxus), V perros ferales. La tecnica de

estos deprredadones es morden los

miembros o la cabeza del animal, o bien,

el plastn6n (parte inferior de la concha)

hasta noinpenla. Peno desafontunada-
menLe tambien, se enfnenIan a una gnan

cantidad de amenazas humanas' Son

animales mug longevos (mas de 4O anos

en la naturaleza) V tienen largbs tiem-
pos generacionales (estimados en 25

anos -como en los senes humanos),
pero los estudios demognafrco5 indi-
can que pana especies de langa vida,
que tienen alta sobrevivencia de adul-

tos, un pequeno aumento en la morta-
lidad de hembnas adultas en una pobla-

cion puede Letrer graves nepercusio-
nes. Esto tiene implicaciones pana su

conservacion, porque si una poblaci6n

est6 disminuyendo no debemos suponer que se necupe-

nan6 facihnente. Las tontugas tarnbien tienen una fuente

frdelidad al 6nea donde nacierot'r y establecen sus nangos

hoqanenos clonde reconocen la disponibilidad de alimen

to, agua e incluso quienes son sus tontugas vecinas'

lnonicamente, esta fennea frdelidad tambien puede pro-

vocar que sean menos capaces de hacen fnente a las per-

turbaciones m6s fuertes y dunaderas de su entorno'
Se apanean en primavena y en otoio. Las machos

desarrollan dos glandulas blancas gnandes -que llegan

a sen extremadamente visibles en machos en cautiverio

alnededor de la zona de la barbilla, Ilamadas gl6ndulas del

ment6n, que indican la entnada a la epoca de nepnoduc-

ci6n. Dunante el apareamlento los machos se mueven

haciendo clnculos alrededon de las hembnas, mordiendo

su concha en el pnoceso, y luego se le suben e insentan su

pene, que s6lo puede verse durante este pnoceso, Va que

normalmente est6 oculto err el interion del caparazon'
Meses despues, generalmente entne junio y julio,

la hembra pone de cuatro a ocho huevos de cascan6n

duno -lo cual puede nepetinse dos o tres veces al aflo

en estado silvestne- que incuba entre 90 V 135 dias; la

eclosi6n es de aqosto a septienibne. Las tortuqas alcan-

zan la nradunez sexual a la edad de 15 anos; no obstan-

te tener una alta tasa de mortalidad en juveniles, su es-

penanza de vida promedio es de 50 a BO anos, si sobne-

viven los ultimos 20.
Los depnedadores de huevos yjuveniles m6s co-

munes son cuervos (coruus corax), monstruos de Gila

(Helodermo suspectum), zonnos, coaties (Nasuo nori-

co), cornecaminos nontenos (Geococcyx californianus),
covotes (Conis lotrons) y honmigas rojas' Pero defrni-

tivamente, las amenazas mas gnandes pana las tontu-
gas provienen del hombne.
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3 Cultura prehist6rica que se desaffolld en el valle del rio Gila V otras partes del Desierto de Sonora Se considem que los hohokam son aflcestros de

palxgos V pimas que aclLalmenLe viuen a qrizona V Sonona'
4 sitio donde se preservan r"" *t*"1".|, 

"rr;;t;;;;;;;" 
los nativos americanos

Simholtr viviente Para lcs indigenas
Las rortugas tienen il$& targa historia inrcraccionaado can lss humanos, y han llegada a ser apreiada* cer*o
.,*rrao,rit'. Ademis, rlgunJs pe.sonas tadav:a ias aprevechan ccmc alimerlro' En el pasado, las p*blaacnes de

ror{ijga del desiexo puiie.* haber sido criadas por las hohokarnr, pues tcdo: los puebias indrg*nas de esta

,"giin*1ran ooid+ *naes*echa relaci6n eon es:os reptiles dura*te;iglos.Sus rapirazones s* utilirar"a* para hac*r

"rl****r, 
*riias, h*rr-amienta* y sonajas que tadavia se lsan er muchgs de las cerenloniae indlgenas en [a

".*Jio"*.i#ujn 
*rro, q*;;;;t"; in.iuyek* e* ia prictica de la medicina y s* r*n*pcrrabart e* lcs viaies

largas par* re*er carne freiq*. En el Tonro f,l*t{ryi nlolurnent en Arizonaa. se han e*ccnr*do .T*i t YAT
"n*ri.jrarqueclogic*sdel 

Saladoill00- 1450d.C.),sinembargo,nosehan-tocdizad*e*algun*s*raaleen

hribitat adecuado plara ellas;el oez ie sobreexplotaien y fuerc* incapac*s de reeolo*rizar su {rea origi*al de

d;stribucion en un periodo relativarner*e csrts'
Hoy en dia, m*cha$ .uf *u*r iodrg**as rien*r urra rev*rencia inl'le renre hacia *sto* anlmales' y i+s han

:nca.peri"adc a su mr,isica y folclor*, retratind*ios .srTr$ ser€s sabios y poderosos. Ls! snicos de la er:*aci6n de

muehos natiwsem*rica-*; *-;a,Am*rice del Norte como"lsh]ortug'a" en la creencia de que ei corrtinenle

:c ma*tiene en el caparzz6n d* u*n tort rg* 6rand*. turicsamente, xlgr.l*ai culturus. com* ia c*mc*ac {s*ri) *ie

Son<:ra, tiet*n *i1* €rafi v:riedad de tabries que ayudaban a reg*lar su sobreexplotaci6n'
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A pesar de nuestna admlnaci6n pon estos animales, las

tontugas del desiento est6n amenazadas por muchas de

las actividades humanas. En 1990, la tontuqa del desier-
to de Mojave fue incluida por el gobierno fedenal como
'en peligro'por la Flsh and Wildlife 9ervice de los Esta-
dos Unidos. La especie de Sonora no est6 en su lista

federal, pepo en 20lO se convirti6 en un candidato pana

su inclusi6n enla Endongered Species Act y actualmen-
te se considera una especie de'pneocupaci6n especial'
en Arizona. Las poblaciones de tontugas mexicanas es-

t6n balo protecci6n y se consideran amenazadas (cate-

goria A "Amenazada") en la NOM-059.
Existe un cneciente interes en Ia compnensi6n de

la histonia natural de las tontugas de los desiertos en

Mexico. Apnovechando que nuestno pais tiene una situa-
cion privilegiada en la que podemos hacer esfuerzos
pana pnotegen estas especies antes de que esten al bor-
de de la extinci6n, es necesario aplican enfoques de in-

vestigaci6n, manejo y consenvacidn a lango plazo. Des-
afortunadamente, muchas especies no neciben esta
atencidn hasta despues de que sus poblaciones han
disminuido dn6rsticamente.

En tennitorio nacional las amenazas m6s impontan-
tes incluyen pendida y fragmentaci6n del h5bitat, altena-

ci6n del habitat debido al desannollo unbano y subunbano,

atnopellamiento pon vehiculos en canretenas, competen-
cia pon pastoneo con el ganado, colecta ilegal, y algunos
depnedadones y pat6genos.

Una amenaza potencial es la propagacion de los
pastos no nativos tales como el zacate buffel (Cenchrus

cilioris); las hierbas invasonas desplazan a la vegetaci6n
nativa, que es el alimento de Ia tortuga, y pueden altenar
el paisaje y el microclima utilizado por este neptil. AIgu-

nas pn6cticas de pastoreo de ganado no permiten la so-

brevivencia y estabilidad de las poblaciones de tortuga
debido a que puede pnovocar un enonme ciafro a suelos
Snidos y favonecen el egtablecimiento de especies de
gramineas invasonas. Esta transfonmaci6n de la vege-
taci6n desentica, tambi6n da lugan a los incendios fores-
tales que causan la muerte de estos reptiles. Adem6s de

calnbiar microhSbitats y ser de dificil digesti6n pana mu-

chas especies silvestnes, estos pastos no nativos au-

mentan el riesgo de incendios. El fuego no es parte na-

tural del ecosistema del Desiento de Sonona, peno se

est6 volviendo cada vez m6s comun y afecta negativa-
mente a las tontugas, no s6lo a tnaves de la montalidad
directa, sino de forma indirecta al cambian el ambiente
tenmico, Ia disponibilidad de plantas pana la alimenta-
ci6n. y al alterar los sitios de incubacion de los huevos.

El paisaje neciente del Desierto de Sonora contiene
barneras cneadas por el ser humano como carretenas
principales y ciudades, que obstnuye'n los movimientos
de las tortugas entne sus poblaciones, con lo cual se al-

teran los patnones de movimiento y flujo de genes. De-

bido a que estos quelonios tienen tiempos generaciona-
les muy largos (habiamos comentado que 25 anos) con

respecto a la neciente pnoliferacidn de bannenas del pai-

saje, no se pueden neconocen todos los efectos que ten-
dr6n sobne ellos hasta que pasen muchas genenaciones.

A pesar de que las tontugas del desiento pueden disper-
sarse a grandes distancias, la topognafia urbana del pai-

saje moderno hace que estos movimientos sean pndc-

LicamenLe imposibles.
Es impontante que las estrategias de manejo se di-

senen para facilitan Ia conectividad entne poblaciones
sepanadas de tortugas. Mientnas que una carr'etera no

es una banrena pana un ungulado grande (mamrfero con
pezuias) como un ve.nado cola blanca, pued€ ser impe -

netrable para una tontuga. Sin embango, estos pesados
neptiles son capaces de atnavesan algunas banrenas y

se ha demostrado que utilizan las alcantanillas; Ias ba-

nneras de hcnmigOn a lo iargo de las carnetenas tambien
pueden senvinles de guia hacia las zonas adecuadas de

cnuce V prevenir la montalidad vial. Aunque la coloca-
ci6n de alcantanillas y pasillos pana dan cabida a las ne-

cesidades concnetas de las tontugas. como los corne-
dores dlsenados pana el uso general de la fauna, pueden

sen efrcaces, afn son limitadas.

Los estudios de
genetica apoVan
los esfuerzos de
conservaci6n. Los
biOlogos Peter
Woodman V Tavlor
Edwards extraen
una pequefra
cantidad de sangre
de una tortuga,
para realizar
estudios sobre
sus enfermedades
V genetica

Existen medidas pana reducir la mortandad de fauna silvestre en carreteras. Dos de ellas consisten en pasos elevados sobre las autopistas (fotografia izquierda

del parque Nacionol B*nfien Alirente, eanadd) o ttineles apropiados pana animales como tortugas (ilu,straei6n derechaJ. Sin embargo, su implementaci6n en

Mdxico aun es incipiedte
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Los peligros de

Las tontugas tienen una mejon imagen para el pfblico que
las serpientes de cascabel u otros neptiles, pero esto no
siempne las protege del peligro. Las pensonas que en-
cuentnan una tortuga en la carretera a veces la llevan
.a casa suponiendo que est6n ayud6ndola al ponerla en
cautiverio. Mientras que estos quelonios se adoptan a
menudo como "mascotasl su escape o libenaci6n de nue-
vo a las poblaciones silvestnes conlleva el potencial de
tnansmitin enfermedades, como la del tracto respirato-
nio que ha pnovocado Ia rapida disminucion de las po-
blaciones de tortuga en el Desiento de Mojave, adem6s
de que la probabilidad de sobnevlvenna pana los anima-
les liberados es menon alSO%.Otra amenaza a lo lanqo

, LECTURASRECOMENDAOAS
. IMPL'CATIONS OF ANTHROPOGEru'C LAruOSCAPE

CHAruGE Oru 
'ruIEB-POPULATION 

MOVEMENTS OF
THE OESERT TORTOISE (GOPHERU9 AGASSIZII) Ed.

words, T, Schwolb'e, C.R., gwonn, D.E., ond Goldberg,
C.S. 2OO4. Conseruotion cenetics 5:485-499.

' IHE SOruORAIU DESERT TORTOTSE: NATiRAL
HtsToRy, BtoLocy, AND "corusERvAlroru. (Arizono-
Sonoro Desert Museum gtudiee in Noturol History).
von Devender. Thomos R. (Editor). 2006. Univepsity

of Arizono Press.3BB P.

' DEFrru/ruc THE DESERT TARTOISE(S): OUR FTRST
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ser una mascota

de los limites unbanos son los ataques de perros do-
mesticos; en tanto que un coyote pon lo general ho se
ven6 muy intenesado en una tortuga, un perro domes-
tico puede dafran seniamente su caparaz6n sin ma-
tarla inmediatamente.

Las tontugas del Desierto de Sonona se.enfrentan
pensistentemente a las amenazas causadas pon los hu-
manos. Son un buen ejemplo de una especie que nequie-
ne conservaci6n y manejo a largo plazo y una visidn de
futuno, dentno un ecosistema completo. Son una espe-
cie carism6tica y de mucho interes priblico, cuya so-
brevivencia y persistencia beneflcian6 tambien a otras
especies de su entorno. @

ADRIAN AUIJADA MASCARENAS. tnvestigodot y herpet'togo, doctorodo
en lo Universidod de Goles en biogeogrofio de serpientes de coscobel.
9us investigociones se centron en la genetico de lo conservocion y los

congecuenciog gendticos del combio climcttico. I
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TAyLOR EDWARDS. Genetisto molicutor. Su investigoci6n doctorol es
sobre to,<onom[o y conservocion de lo tortugo del Desierto de gonoro. Su

trobojo ha llevodo o consideror o los tortugos del norte deSonoro
@SpheruLuptSftSn como uno especie distinto o los poblaciones del
sur de Sonora y Sinoloa, uno nuevo especie en vios de describirse.
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PHILIP C. ROSEN. tnvestigodor que ho trobojodo tos iltimoc 26 oios en ecologio
y conservoci1n de onfibios y reptiles en el suroeste de Norteom$ico, oborcondo
ecologio de especies y comunidodes de reptiles del desierto, biologio de lo
conservaci6n y monejo de peces\ reptiles ocudticos, y ecologio urbono.
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Las tortugas
del desierto

tienen muchas
adaptaciones

fnicas para la vida
en el desierto. Por

ejemplo, almacenan
agua hasta por un
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