
 
 

 

 

COMISIÓN NACIONAL DE 
ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

ANFIBIOS  
Y REPTILES 

 
Tortuga carey 
Tortuga de escamas, pico de 
halcón 
Clase: Anfibios y reptiles 
Orden: Testudines 
Familia: Cheloniidae 
Género: Eretmochelys 
Especie: Eretmochelys imbricata 
 
 
 

 
 
 

UICN: (CR) En Peligro Crítico de Extinción (UICN, 2015) 
CITES: Apéndice I. En peligro (CITES, 2015) 

 
Descripción de la especie 
Caparazón cordiforme o elíptico, que presenta trece escudos  imbricados, es decir, que se sobreponen, 
agrupados en cinco pares dorsales y cuatro  laterales. La  longitud total en  línea recta va de  los 76 a  los 
114 cm. La cabeza es mediana y estrecha con dos pares de escamas prefrontales y tres o cuatro escamas 
postorbitales;  su pico es  córneo y  filoso, angosto,  sin  sierra en  sus bordes;  las aletas  frontales por  lo 
general tienen dos uñas (Márquez, 1990). En estado adulto puede llegar a tener un peso de entre 45 y 
70 kg.  
Estas tortugas tienen  los colores más atractivos entre  las tortugas marinas; cuando recién nacidas son 
marrón caoba oscuro tanto en el caparazón como en el plastrón; a medida que la tortuga va creciendo, 
la  cabeza  se alarga y el  caparazón va desarrollando un patrón distintivo de  rayos en amarillo, negro, 
canela y marrón en cada escudo, este color persiste en el adulto (Pritchard y Mortimer, 1999; Wyneken, 
2004). La parte ventral va del color crema al amarillo claro. 

 
Alimentación 
Es principalmente carnívora, con una dieta altamente variable dependiendo de su área de distribución. 
Gracias a su pico angosto puede capturar a sus presas entre  las grietas y recovecos de  los arrecifes de 
coral.  En  el  Caribe  consumen  principalmente  esponjas,  siendo  el  único  reptil  espongívoro  conocido 
(Meylan, 1988). Asimismo pueden consumir corales, tunicados, algas, crustáceos y moluscos (Márquez, 
1990) 
 

Reproducción 
Les  toma varias décadas  llegar a  la madurez sexual; el  tiempo que  transcurre desde  la  fase de huevo 
hasta  la fase adulta puede ser de 20 a 40 o más años (Chaloupka y Musick, 1997). Sin embargo, no se 
cuenta con un método 100% confiable para calcular la edad de las tortugas marinas.  
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Los  individuos  adultos  pueden  migrar  grandes  distancias  entre  las  zonas  de  alimentación  y  las  de 
anidación. El cortejo y la cópula ocurren en las aguas someras adyacentes a las playas de anidación. Las 
hembras anidan de manera solitaria, durante la noche.  
La tortuga carey presenta  la fecundidad promedio más alta entre  las tortugas marinas; en México,  las 
nidadas  van  de  71  a  202  huevos,  con  un  promedio  de  135  (Márquez,  1990).  Cada  hembra  puede 
depositar de 1 a 8 nidadas (Richardson et al., 1999). En general, las hembras no se reproducen cada año, 
el  intervalo  de  remigración  usualmente  es  de  2  a  4  años  (Witzell,  1983).  Las  careyes  generalmente 
regresan  a  la  misma  playa  a  reproducirse,  frecuentemente  en  un  área  a  pocos  metros  de  donde 
ocurrieron anidaciones previas. 
 
Periodo de Anidación: En México, la temporada de anidación de esta especie es de abril a agosto en el 
Caribe (Guzmán y García, 2010) y de mayo a octubre en el Pacífico (Márquez, 1990). En promedio,  las 
hembras  tardan  15  días  para  realizar  anidaciones  sucesivas,  las  cuales  pueden  realizar  3  veces  cada 
temporada, utilizando entre 1 y 2 meses para  completar  su  ciclo anual  reproductivo.  (Guzmán et.al., 
2008).  
Periodo  de  Incubación:  Los  huevos  de  la  tortuga  carey  son  esféricos,  de  cascarón  suave,  con  un 
diámetro promedio de 40 mm, y un peso promedio de 25 gr (Márquez, 1996). El tiempo de incubación 
es de alrededor de 60 días, dependiendo de  la  temperatura ambiente. La  temperatura de  incubación 
también  determina  el  sexo  de  las  crías,  siendo  la  temperatura  umbral  para  esta  especie  (donde  la 
proporción machos: hembras es 1 a 1) de 29.32°C (Pérez‐Castañeda et al., 2007). 

 
Comportamiento 
Las  crías  emergen  del  nido  en  grupo,  normalmente  al  atardecer  o  durante  la  noche  (Witzell,  1983). 
Posteriormente,  se  reconoce  un  periodo  de  intensa  actividad  llamado  “frenesí  de  cría”  o  “frenesí 
natatorio”, mecanismo que  les permite moverse de  la playa hacia el mar en el menor tiempo posible, 
reduciendo  la  oportunidad  de  ser  depredadas  (Musick  y  Limpus,  1997).  La  hiperactividad  comienza 
cuando las crías ascienden del interior del nido hacia la superficie y continua al menos un día.  
Una vez que entran a  las corrientes oceánicas,  las crías se  refugian en masas  flotantes de desechos y 
sargazo  (Bjorndal,  1997).  Durante  la  fase  juvenil,  pasan  cierto  número  de  años  en  alta  mar, 
dispersándose a  través de  las corrientes oceánicas. Posteriormente,  llegan a  los  llamados hábitats de 
crecimiento  donde  se  vuelven  residentes  en  arrecifes  coralinos  y  rocosos,  encontrando  refugio  y 
alimento  (Meylan,  1988).  Una  vez  alcanzada  la  madurez  sexual,  se  vuelven  animales  migratorios, 
viajando  de  las  zonas  de  alimentación  a  las  playas  de  anidación  frecuentemente  por  distancias  de 
cientos de kilómetros. 

 
Importancia ecológica 
Esta especie desempeña un papel ecológico  fundamental, al  igual que  las otras especies de  tortugas 
marinas,  regulan  las  densidades  poblacionales  de  sus  presas,  en  este  caso  esponjas  y  corales 
principalmente;  además de  ser depredadas por  cangrejos,  aves,  tiburones  entre otros,  formando  así 
parte de la cadena trófica. Cuando las hembras salen a la playa para desovar transportan nutrientes a la 
zona arenosa, ya que los huevos son una fuente de alimento para algunos animales silvestres 
 

Distribución y Hábitat 
La tortuga carey se distribuye en los mares tropicales y subtropicales de los océanos Atlántico, Pacifico e 
Índico; es considerada como  la especie más tropical de todas debido a que  la mayoría de  las zonas de 
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anidación y alimentación están localizadas entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, con  la excepción 
de  las poblaciones reportadas en el Golfo Pérsico (Witzell, 1983) y Golfo de California (Seminoff et al., 
2003).  Las poblaciones más abundantes  se encuentran en el Caribe  y en el Atlántico Oeste,  con una 
ocurrencia regular desde el sureste de Florida, a lo largo de las costas de Centroamérica hasta el sur de 
Brasil, incluyendo las Bahamas y las Antillas (Ogren et al., 1998).  
En  México,  dicha  especie  anida  en  ambos  litorales  del  país,  pero  sus  sitios  más  importantes  de 
reproducción  son  aquellos  que  se  encuentran  en  el  Golfo  de  México  y  el  Caribe  Mexicano:  en 
Campeche,  entre  Isla  Aguda  y  Champotón  y  en  Yucatán  entre  Ría  Lagartos  e  Isla Holbox  (Márquez, 
1996). De  igual manera  los principales sitios de alimentación de poblaciones  juveniles y adultas en  las 
aguas  mexicanas  son  aquellas  localizadas  en  el  Golfo  y  Caribe  Mexicano.  La  tortuga  carey  utiliza 
diferentes hábitats en cada uno de los estadios de su ciclo de vida. 

 
Amenazas 
La  amenaza  principal  para  la  tortuga  carey  es  la  pesquería  furtiva  de  juveniles  y  adultos  que  son 
perseguidos por el atractivo material de su caparazón, con el cual se elaboran diversas artesanías y otros 
productos. A pesar de  la prohibición a nivel mundial del comercio de esta especie por  la Convención 
sobre  el Comercio  Internacional de  Especies Amenazadas de  Flora  y  Fauna  Silvestres  (CITES, por  sus 
siglas en inglés), existe aún el comercio clandestino con esta especie. Otras amenazas son el saqueo de 
huevos,  la destrucción de hábitats a causa del cambio climático, el desarrollo urbano mal planeado en 
las costas, y los aumentos en sedimentos y nutrientes que afectan a los arrecifes de coral. 
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