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Tortuga verde - negra 
Tortuga verde o blanca, 
Tortuga prieta o negra, 
sacacillo 
Clase: Anfibios y reptiles 
Orden: Testudines 
Familia: Cheloniidae 
Género: Chelonia 
Especie: Chelonia mydas 
 
 

 
 
 

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

 

Descripción de la especie 
Es  la tortuga más grande de  la familia Cheloniidae; el nombre de Tortuga Verde se debe al color de  la 
grasa ubicada bajo su caparazón. Su caparazón  tiene  forma de corazón, mide  típicamente 120 cm de 
largo y puede pesar hasta 225 kg, (CIT, 2008), presenta cuatro pares de escudos  laterales que a veces 
son  irregulares  aunque  no  aserrados,  su  cabeza  es  redonda  con  mandíbula  aserrada,  mide 
aproximadamente 15 cm de ancho y se distingue fácilmente por poseer un par de escamas prefrontales 
(las escamas ubicadas enfrente de sus ojos), y cuatro escamas detrás de cada ojo. Posee una sola uña 
(en ocasiones dos) en cada aleta anterior. La coloración del caparazón es algo variable en  los adultos, 
pero  normalmente  tiene  colores  que  van  desde  un  verde  pálido  hasta  un  verde  oscuro  o  amarillo, 
ocasionalmente  incluyendo  rayas brillantes, el plastrón  tiene un  tono amarillo.  Las  tortugas negras o 
verdes del Pacífico son más pequeñas y de coloración más oscura que en el Atlántico. 
 

Alimentación 
En  la  fase  de  cría,  su  fuente  de  energía  es  el  saco  vitelino,  el  cual  aprovecha  hasta  que  puede 
alimentarse de manera  independiente (Musick y Limpus, 1997). Su dieta es omnívora de cría a  juvenil, 
pero  se  vuelve  esencialmente  vegetariana  en  el  estado  adulto.  Posee  un  pico  relativamente  ancho, 
eficiente para el pastoreo (Frazier, 1999). 

 
Reproducción 
Le edad de madurez sexual se ha estimado entre 4 y 13 años, sin embargo puede variar entre individuos, 
incluso entre poblaciones (Hirth, 1971). El cortejo y la cópula ocurren en el mar, generalmente a no más 
de 1 km de distancia de  la playa de anidación. En general  las hembras no se reproducen cada año,  la 
duración entre un periodo y otro depende del intervalo de remigración que va en un rango de 1 a 9 años 
dependiendo de  la especie  (Lutz y Musick, 1997). Como el  resto de  las  tortugas marinas,  tanto en el 
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periodo de apareamiento como en la reproducción, las tortugas verdes/negras se concentran espacial y 
temporalmente. Es posible que estos quelonios dejen pasar muchos años (quizás una década o más en 
algunos casos) entre temporadas de actividad reproductora. 
 
Periodo de Anidación: La mayoría de  las anidaciones ocurren de noche. Puede anidar de una a ocho 
veces durante la temporada, aunque existen registros de Chelonia mydas, hasta con 10 anidaciones en 
una temporada (Liew y Chan, en prensa). Se cree que el ciclo de anidación para esta especie se repite 
cada 2 años aproximadamente. En el Golfo y Caribe mexicanos la anidación inicia en el mes de mayo y 
finaliza en el mes de septiembre, en cambio en el Pacífico mexicano anidan de agosto hasta enero, con 
la  excepción  de  las  Islas  Revillagigedo  donde  anidan  de  julio  a  enero,  aunque  pueden  presentarse 
anidaciones a lo largo del año (Márquez, 1990; Argueta, 1994).  
Periodo de Incubación: El número promedio de huevos por nidada es de 125. Los huevos se incuban en 
la  arena  entre  45  y  70  días,  dependiendo  de  la  temperatura;  mayores  temperaturas  aceleran  el 
desarrollo pero  también  generan mayor proporción de hembras  y  viceversa.  Existe una  temperatura 
umbral (aprox. 28° C) en la que se producen 50% de cada sexo (Mrosovsky e Yntema, 1980). 
 

Comportamiento 
En las crías se reconoce un periodo de intensa actividad llamado “frenesí infantil” o “frenesí natatorio”, 
mecanismo  que  aparentemente  les  permite moverse  de  la  playa  hacia  el mar  en  el menor  tiempo 
posible, reduciendo la oportunidad de ser depredadas en áreas relativamente densas de depredadores 
(Musick  y  Limpus, 1997).  La hiperactividad  comienza  cuando  las  crías ascienden del  interior del nido 
hacia la superficie y continua al menos un día. Los organismos en frenesí natatorio pueden llegar a nadar 
a una velocidad de hasta 1.57 km / h. Durante esta fase “frenética” las crías muestran mucho más vigor 
y energía que otros reptiles. (Frazier, 1999).  
 
Los  juveniles establecidos en sus sitios de  residencia costera, pueden mostrar un comportamiento de 
tenacidad por el sitio de alimentación, incluso algunos individuos permanecen dentro del perímetro de 
unos pocos kilómetros durante un período que puede abarcar de 8 a 20 años, mientras transcurre su 
proceso  de  maduración.  Después  de  alcanzar  la  fase  de  madurez  y  llegar  a  la  edad  de  primera 
reproducción,  los adultos migran de sus áreas de alimentación a  las áreas de anidación. Al parecer,  las 
tortugas pueden  regresar a  las playas en  las que eclosionaron, o en áreas muy  cercanas a ellas, aún 
después de haber transcurrido varias décadas en el mar abierto y en diversos ambientes  localizados a 
miles de kilómetros de su playa de origen, este fenómeno es conocido como “filopatria”.  
 
En  condiciones  de  bajas  temperaturas  esta  especie  excava  en  el  lecho marino  y  se mantiene  en  un 
estado de aletargamiento o mini‐hibernación, periodo definido como “brumación”,  (Frazier, 1999). Es 
posible que juveniles y adultos de ambos sexos de tortugas C. mydas salgan a la playa a tomar baños de 
sol, se cree que este comportamiento es una forma de termorregulación, al incrementar la temperatura 
de su cuerpo hacen más eficientes algunos procesos metabólicos (Spotila et al., 1997). 
 

Importancia ecológica 
La  tortuga  verde/negra,  es  parte  de  la maquinaria  de  los  ecosistemas marinos  –  costeros  ‐  fluvial, 
contribuyendo a su productividad, estabilidad y salud (Bjorndal, 1997). En general, las tortugas marinas 
cumplen  funciones ecológicas muy  importantes, ya que ellas  transportan energía de hábitats marinos 
altamente  productivos,  como  áreas  de  pastos  marinos  a  hábitats  pobres  de  energía  como  playas 
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arenosas  (Bjorndal, 1997). Son parte esencial de  la alimentación de  los tiburones y  los grandes peces, 
que se encuentran en la parte superior de la pirámide alimenticia. 
 

Distribución y Hábitat 
La  tortuga verde/negra vive en aguas  templadas,  subtropicales y  tropicales a  lo  largo del mundo. Sin 
embargo, es más común encontrarlas cerca de la costa continental e islas, en bahías y costas protegidas, 
especialmente en áreas con  lechos de pasto marino, muy pocas veces son vistas en mar abierto. En el 
Pacífico mexicano se han reportado anidaciones en la península de Baja California, en Los Cabos y desde 
el  estado  de  Sinaloa  hasta  Chiapas,  registrándose  con mayor  abundancia  en  las  playas  de  Colola  y 
Maruata,  en  el  Estado  de Michoacán  y  en  las  playas  de  las  Islas  Clarión  y  Socorro  del  Archipiélago 
Revillagigedo. 
 
En el Golfo de México y Mar Caribe se pueden localizar anidaciones en el estado de Tamaulipas, en las 
playas de Rancho Nuevo, Tepehuajes, Barra del Tordo, La Pesca y Altamira, mientras que en Veracruz se 
pueden localizar en la playa de Lechuguillas, así como en playa El Raudal, y en la zona sur del estado el 
Municipio  de  Los  Tuxtlas;  en  Campeche  la  zona  de  desove  se  ha  reportado  en  la  APFF  Laguna  de 
Términos  y  Chenkán;  en  Yucatán  se  han  registrado  desoves  en  el  Arrecife  Alacranes  y  dentro  de  la 
Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos. En Quintana Roo se registran en Isla Holbox, Isla Mujeres, en la 
parte oriental de la Isla de Cozumel; en la parte continental se registran desde la parte norte de Cancún 
por  todas  las  playas  de  lo  que  hoy  es  el  corredor  turístico  que  incluyen  Puerto Morelos,  Playa  del 
Carmen y  las playas conocidas como Punta Venado, Paamul, Aventuras, DIF, Chemuyil, Xcacel, Xel ha, 
Tankah, Kanzul, Lirios, Yu Yum, San Juan, Punta Cadena y en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an. 
 

Amenazas 
Una de las principales amenazas a las que se enfrenta esta especie es la caza intencional de adultos, así 
como el saqueo  intensivo de sus huevos. La carne de  la  tortuga verde/negra es considerada como un 
manjar exótico,  y  aún  se  consume  a pesar de  ser  ilegal. Otras  amenazas  importantes  son  la  captura 
incidental  con diversas  artes de  pesca  y  la pérdida o degradación de  su hábitat de  anidación por  el 
desarrollo costero. 
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