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RESUMEN. Las tortugas marinas son importantes bioindicadores de la salud del ecosistema marino; sin embargo, sus poblaciones han 
disminuido drásticamente a nivel mundial debido a factores antropogénicos, pesca incidental, contaminación y presencia de enfermedades. 
En particular, la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) es de las especies más abundantes y susceptibles a enfermedades, las cuales pueden 
provocar desde signología leve hasta la muerte del individuo o, dependiendo de la severidad, de poblaciones. El conocimiento relacionado 
a sus procesos de enfermedad aún es desconocido, por lo que es un tema poco abordado y difundido. En este trabajo pretendemos explicar 
los procesos por los cuales las tortugas golfinas se enferman, intentando mostrar el conocimiento que existe sobre las causas relacionadas 
con sus padecimientos.
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ABSTRACT. Sea turtles are important bioindicators of marine ecosystem health; however, their populations have declined drastically 
worldwide due to anthropogenic factors, bycatch, pollution, and disease. Particularly olive ridley sea turtle (Lepidochelys olivacea) is one of 
the most abundant and susceptible species to disease, which can cause symptoms ranging from mild to death of individuals or, depending 
on the severity, of populations. Knowledge related to their disease processes is still unknown, making it a topic that has been little addressed 
and disseminated. In this paper we aim to explain the processes by which olive ridley sea turtles become ill attempting to reveal the existing 
knowledge about the causes of their conditions.
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INTRODUCCIÓN 
 
 Las tortugas marinas son un grupo biológico 
que ha evolucionado de manera particular a las 
condiciones del ambiente acuático (Rieppel & 
Reisz, 1999); tal situación, ha generado que sean 
consideradas como importantes bioindicadoras 
de la salud del ecosistema marino al participar 
como presas, depredadoras, competidoras, 
así como transportadoras y hospederas de 
diversidad de otras especies (Cáceres-Farias et al., 
2022). No obstante, las poblaciones de tortugas 
marinas han disminuido drásticamente a nivel 
mundial, principalmente por el incremento de las 

Do Olive Ridley Sea Turtles (Lepidochelys olivacea), get sick? 

actividades antrópicas que han provocado estrés 
ambiental por contaminación marina, captura 
incidental (como consecuencia del incremento del 
esfuerzo pesquero) y por la modificación de sus 
hábitats de anidación debido al desarrollo costero y 
urbano (Whiterington et al., 2009; Hamman, 2010; 
Azanza et al., 2023). Lo anterior, ha provocado una 
alteración de su sistema inmune, lo que las hace 
más susceptibles a alguna enfermedad; situación 
que puede llegar a afectar significativamente a toda 
la comunidad de especies dentro del ecosistema 
(Page-Karjian & Perrault, 2021).

 De entre las siete especies de tortugas 
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marinas que habitan en el mundo, la tortuga golfina 
(Lepidochelys olivacea) es considerada como una de 
las más pequeñas, abundantes y con distribución 
mundial. Sin embargo, sus poblaciones han 
disminuido a causa de diversos factores, entre los 
que destacan los antropogénicos, situación que 
ha llevado a considerarla en peligro de extinción 
por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) e incluirla en el Apéndice 1 de 
los acuerdos de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora silvestres o CITES (Gámez et al., 2009; 
Cáceres-Farias et al., 2022). Lepidochelys olivacea 
es conocida por la plasticidad de su estrategia 
reproductiva al presentar una anidación solitaria 
y otra masiva o arribada, donde en esta última se 
congregan cientos de miles de ejemplares anidando 
simultáneamente en una misma zona de la playa 
por varias noches (Eckrich & Owen, 1995; Fig. 1).

 Debido a su amplia distribución geográfica, 
hábitos y características biológicas, las tortugas 
golfinas son altamente vulnerables a grandes 

Figura 1. Hembras anidantes de 
tortuga golfina (Lepidochelys 
olivacea) durante una noche de 
arribada en el Santuario Playa La 
Escobilla, Oaxaca, México. Foto: 
Gibran Amador-Larios.

problemas que incluyen la captura comercial 
e incidental de ejemplares juveniles y adultos, 
saqueo de nidos y de hembras que salen a anidar 
a las playas, así como pérdida de hábitat; además, 
son susceptibles a sufrir enfermedades (Gámez 
et al., 2006). A pesar de que se le considera 
como una especie en recuperación (pues su 
número poblacional va en aumento después de 
su desmedida captura comercial en el pasado), 
el conocimiento relacionado con sus procesos de 
enfermedad aún es desconocido, por lo que es un 
tema pobremente abordado y difundido. En este 
trabajo pretendemos explicar los procesos por 
los cuales las tortugas golfinas se enferman, para 
divulgar el conocimiento que existe acerca de las 
posibles causas relacionadas con sus enfermedades.

¿LAS TORTUGAS SE ENFERMAN?

 Una enfermedad se define como el proceso 
de pérdida del equilibrio de una o más funciones 
corporales, aunque también puede entenderse 
como una respuesta a agentes infecciosos y no 
infecciosos, mismos que pueden producir dicha 

alteración del equilibrio (Page-
Karjian & Perrault, 2021). La 
consecuencia de su aparición 
en un ser vivo es la reducción 
de las tasas de crecimiento y 
fecundidad, un aumento de las 
demandas metabólicas, así como 
cambios en el comportamiento 
que pueden derivar en su deceso 
(Page-Karjian & Perrault, 2021).

  Bajo este contexto, las 
tortugas marinas son animales 
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susceptibles a enfermedades producidas por un 
agente patógeno de origen viral, bacteriano o 
micótico, o por un agente parasitario; por lo tanto, 
esta situación puede afectar directamente a sus 
poblaciones al reducirlas en número (Gámez et al., 
2006). Sin embargo, la mayoría de las patologías 
reportadas en las tortugas golfinas, se han descrito 
a partir de la presencia de signos clínicos visibles 
(Buenrostro-Silva, 2023), donde destacan la 
incidencia de lesiones en órganos producidas 
por contaminantes, microorganismos patógenos 
(bacterias, hongos, virus) y parásitos (Balazs et al., 
1997, Greenblatt et al., 2004). Las enfermedades 
presentes tienen orígenes infectocontagiosas, no 
infectocontagiosas e incluso proliferativas causales 
de muerte (Aguirre, 2009).

¿CÓMO ADQUIEREN 
LAS ENFERMEDADES?

 El contacto directo e indirecto con otros 
animales, la ingesta de alimentos, la inhalación 
por vías respiratorias o mucosas, el consumo 
de agua contaminada, interacción con vectores 
intermediarios, así como mordeduras o heridas 
causadas por peleas, son los medios frecuentes 
por los que agentes causantes de enfermedad 
pueden transmitirse entre individuos de la misma 
o diferente especie (Buenrostro-Silva et al., 2017; 
Suzán et al., 2000).).

 Para comprender la patogénesis de una 
enfermedad, o el proceso por el cual se desarrollan 
sus vías de transmisión, origen y signología, es 
necesario disponer de una base de datos la sobre 
su fisiología, así como las interacciones entre el 
huésped y los patógenos, la inmunidad propia 
del huésped, además de factores ambientales 
y antrópicos. (Page-Karjian & Perrault, 2021). 
También, es de suma importancia el conocer cómo 
se manifestará de manera clínica la enfermedad 
(signología) y la gravedad de los signos clínicos, 
para lograr determinar si una enfermedad puede 
afectar drásticamente las poblaciones de tortugas 

marinas, y cómo estos impactos negativos darán 
origen a la enfermedad (Page-Karjian & Perrault, 
2021).

 En una población de tortugas marinas con 
frecuencia existirán individuos que nunca han 
sido infectados por un agente (viral, parasitario, 
bacteriano, micótico), y otros que se encuentran 
infectados, pero no están enfermos, que estarán 
infectados y enfermos, y que fueron infectados en 
el pasado, superaron la enfermedad y adquirieron 
inmunidad (Herbst, 2000). Asimismo, las 
enfermedades presentes en la tortuga golfina 
pueden clasificarse en dos grupos: 1) infeccionas 
transmisible y 2) adquiridas.

GRUPO 1: ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS TRANSMISIBLES

 Una infección es la presencia y 
multiplicación de un microorganismo en los 
tejidos del huésped; es decir, es el proceso causado 
por la invasión de tejidos, fluidos o cavidades 
del organismo por microorganismos patógenos 
o potencialmente patógenos. Las enfermedades 
infecciosas son la expresión clínica de un conjunto 
de signología variable que representan tanto el 
daño producido por el microorganismo patógeno 
como el resultado de la inflamación resultante 
producida por la respuesta del huésped ante la 
infección (Palomo et al., 2010).

 Dentro de las principales afecciones que 
se presentan en tortugas marinas, se encuentran 
problemas o lesiones que pueden afectar al sistema 
digestivo, respiratorio, excretor, reproductor, 
musculo esquelético, cardiovascular, sistema 
inmune, nervioso, piel e incluso órganos de los 
sentidos. La mayoría de las enfermedades en 
tortugas marinas han sido poco descritas e incluso, 
algunas son de reciente aparición, sin embargo, es 
de suma importancia conocer y darle seguimiento 
a los patrones que siguen estas enfermedades 
(Suzán et al., 2000).
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FIBROPAPILOMATOSIS

 Esta es una enfermedad caracterizada 
por la presencia de uno o multiples tumores 
en diversas partes del cuerpo que provocan 
lesiones principalmente en piel, ojos, caparazon 
y plastron (Aguirre et al., 1994; Page-Karjian, 
2019). De acuerdo con Page-Karjian (2019), los 
fibropapilomas son considerados tumores de 
origen benigno, aunque también llegan a invadir 
otros tejidos como la cavidad bucal, esófago, 
corazón, pulmones, hígado, bazo, riñones, 
sistema gastrointestinal y múscular. Por lo tanto, 
dependiendo del grado de invasión y localización, 
se puede poner en riesgo la salud de las tortugas 
al verse afectadas condiciones como la locomocion 
cuando los tumores se encuentren en aletas o 
cuello. El crecimiento y problemas nutricionales 
también se ven efectados cuando se presentan 
tumores internos en lugares como cavidad bucal y 
esófago, lo cual dificula la respiracion, así como el 
proceso de alimentacion. La reproducción tambien 
puede verse afectada en caso de tumores que se 
localizan en la zona cloacal. De igual manera, las 
tortugas que tienen lesiones perioculares pueden 
presentar problemas para ver, por lo tanto, se 
dificulta la busqueda de su alimento, así como 
evitar depredadores y embarcaciones. (Herbst et 
al., 2000; Reséndiz et al., 2022).

 La fuente causal de esta enfermedad 
es el herpesvirus quelónido 5 (ChHV5 por 
sus siglas en ingles), es un virus de ADN 
bicatenario perteneciente a la subfamilia de los 
Alphaherpesvirinae, éste ha sido aislado a traves 
de técnicas moleculares (Reséndiz et al., 2022). 
El virus, en conjunto con factores ambientales, 
microbianos e inmunologicos, se manifiestan 
más frecuente en ejemplares juveniles que se 
encuentran en habitats afectados por impactos 
antropogénicos como desarrollo agrícola, urbano e 
industrial, así como aguas poco profundas, lo cual 
es atrbuido al contacto entre individuos infectados 
en los sitios de alimentación, dado que basta 

unos pocos ejemplares con tumores pequeños 
pero altamente infecciosos para poder infectar 
a muchos mas individuos sanos (Page-Karjian, 
2019; Reséndiz et al., 2022). 

 La transmision de esta enfermedad, ocurre 
a través del desprendimiento de celulas infectadas 
con el herpesvirus que llegan a otro individuo 
sano susceptible; así mismo, el contacto directo 
entre los individuos infectados y sanos representa 
una importante fuente de infección (Page-Karjian, 
2019; Vega-Hernández et al., 2024). Organismos 
como las sanguijuelas marinas (Ozobranchus 
spp)  adquieren el virus posiblemente cuando se 
alimentan de la sangre de alguna tortuga infectada 
y al cambiar de hospedero llegan con una tortuga 
sana y actúan como vectores para transmitir el 
virus causal de la fibropapilomatosis (Greenblatt et 
al., 2004).

 Las lesiones se presentan con una amplia 
variedad morfológica, desde placas planas, 
nodulos verrugosos, lisos, o una combinacion 
de varias caracteristicas, el tamaño, varia 
en funcion del grado de infeccion, por tal 
motivo, la herida queda expuesta al medio y 
susceptible a una infeccion secundaria causada 
por bacterias y hongos principalmente (Fig 2). 
Suelen ir acompañadas de otros signos clínicos 
como debilidad y desnutrición. Debido a las 
características de estas lesiones, el diagnóstico 
de la fibropapilomatosis suele ser sencillo, sin 
embargo se recomienda confirmar el diagnóstico 
con histopatología, pruebas moleculares (PCR), así 
como la implementación de rayos X, ultrasonidos, 
tomografias o resonanias magnéticas, con el fin de 
confirmar o descartar masas internas que no sean 
visibles (Page-Karjian, 2019).

OSTEOMIELITIS

 La osteomielitis es una enfermedad 
infecciosa e inflamatoria del hueso cortical (la 
parte más densa y compacta del hueso, también 
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Figura 2. Fibropapiloma que abarca una 
porcion lateral izquierda del escudo nucal 
precentral y todo el primer escudo marginal 
izquierdo de una hembra anidante de tortuga 
golfina (Lepidochelys olivacea) en el Santuario 
Playa La Escobilla, Oaxaca, México. Foto: Gibran 
Amador-Larios.

es la parte mas externa de los huesos, la cual 
es encargada de dar soporte y proteccion al 
organismo). Ésta patología se caracteriza por la 
destruccion del tejido óseo, así como necrosis del 
mismo. Ésta condición se le atribuye a infecciones 
por hongos principalmente, así como a heridas que 
esten implicadas en el sistema óseo (Buenrostro-
Silva et al., 2023). Puede llegar a ser una enfermedad 
mortal en tortugas marinas, en sitios de arribada 
masiva, el riesgo de transmision 
de éstas bacterias y parásitos 
aumenta, debido a la cercania 
y la abundancia de ejemplares 
que se encuentran conviviendo 
en la misma zona de playa 
(Buenrostro-Silva et al., 2023). 
La infección es favorecida por 
la inmunosupresion que es 

provocada por factores estresantes como 
el cambio de clima, esto se debe que al 
ser animales ectotermos su temperatrura 
corporal y metabolismo dependen 
completamente de la temperatua 
ambiental y cualquier cambio puede 
afectar la funcion inmunológica, de igual 
manera la exposicion a metales pesados e 
hidrocarburos pueden alterar el sistema 
inmune de los organismos (Palomo et 
al., 2010; Flores-Ramírez et al., 2024).  

 La signologia que se presenta en esta 
enfermedad se asocia con lesiones cutáneas 
nodulares o subcutaneas, ulcerativas, que suelen 
ser infectadas por parasitos oportunistas y por 
bacterias gram positivas y gram negativas que 
pueden llegar al sitio de la lesion de manera 
directa, o por medio del torrente sanguíneo (Fig. 
3). Dentro de los signos clínicos reportados para 

Figura 3. Osteomielitis en tortuga golfina 
(Lepidochelys olivacea) anidante en el 
Santuario Playa La Escobilla, Oaxaca, 
México. La lesión se extiende por el 
primer y segundo escudo marginal 
izquierdo y la parte anterior del primer 
escudo vertebral. Foto: Gibran Amador-
Larios.
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la tortuga golfina destacan debilidad, pérdida 
del tejido dérmico, presencia de tejido fribroso y 
exudado, anorexia, letargia y parálisis de miembros 
(Buenrostro-Silva et al., 2023).

DERMATITIS ULCERATIVA 
NECROTIZANTE (DUN)

 La DUN es una enfermedad 
frecuentemente reportada en ejemplares que 
se encuentran en cautiverio y en vida libre, es 
causada por lesiones traumáticas principalmente 

en el cuello de las tortugas (Fig. 4), donde los 
principales agentes patógenos asociados son dos 
bacterias (Pseudomonas sp. y Staphylococcus  sp.) 
y un hongo (Candida sp., Mazzarella et al., 2020; 
Buenrostro-Silva et al., 2023). Las lesiones cutáneas 
se caracterizan por ámpulas que generalmente 
se ulceran, por lo que se convirten en una fuente 
importante de infeccion debido a la facilidad para 
los patógenes de penetrar el tejido abriendo la 
oportunidad a que bacterias lleguen al torrente 
sanguíneo y poder causar una septicemia que 
resulte fatal (Orós et al., 2005).

Figura 4. Diferentes grados de afección de DUN sobre el dorso del cuello de hembras anidantes 
de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) en el Santuario Playa La Escobilla, Oaxaca, México. 
(a) Nivel 1: decoloración, (b) nivel 2: engrosamiento, (C) nivel 3: ulceración, (d) nivel 4: necrosis. 
Fotos: Gibran Amador-Larios.

a b

c d
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 La contaminación y elevación de la 
temperatura del agua y la presencia de materia fecal 
provocan una disminución funcional del sistema 
inmune, al igual que epibiontes, heridas cutáneas 
generadas por peleas o durante el proceso de 
reproducción, enmallamiento en redes de pesca, así 
como la presencia de distintos microorganismos, 
son factores predisponentes para que se desarrolle 
la infección (Orós et al., 2005; Buenrostro-Silva et 
al., 2023). 

 Esta enfermedad es de importancia debido 
a que la piel es un reflejo del estado de salud de las 
tortugas marinas, ésta es influenciada por aspectos 
nutricionales, del sistema inmune, así como por 
condiciones ambientales como la calidad del agua 
y la presencia de alguna enfermedad (Mazzarella 
et al., 2020).  De igual manera, en las playas de 
anidacion masiva, existe una mayor densidad 
de ejemplares, por lo tanto, aumenta el riesgo de 

pelea entre indivuos generando heridas que abren 
la posibilidad de infeccion por microorganismos 
(Buenrostro-Silva et al., 2023).

GRUPO 2: ENFERMEDADES NO 
INFECCIOSAS O ADQUIRIDAS 

 Las enfermedades adquiridas son aquellas 
que no se originan a partir de algun agente 
infeccioso, si no, que se desarrollan a lo largo 
de la vida. Pueden ser derivadas de problemas 
nutricionales por deterioro o contaminacion de 
las zonas de alimentacion, así como por factores 
ambientales como el aumento de temperatura 
ambiental, la expsicion a contaminantes y toxinas 
que se adquieren, ya sea por contacto directo 
o por vectores, así como por las actividades 
antropogénicas como turismo desmedido y 
la contaminacion de aguas marinas, lo cual 
repercute en la salud de las tortugas marinas 

(Herrera-Galindo et al., 2015; Suzán et 
al., 2000).

PARESIS 

 La paresis es una condición poco 
estudiada y entendida que se ha 
detectado en hembras anidantes de L. 
olivacea en el Santuario La Escobilla, 
Oaxaca. De acuerdo con Buenrostro-
Silva y colaboradores (2022), algunas 
hembras anidantes presentan debilidad 
muscular en las aletas traseras. Estos 
organismos tuvieron dificultad al 
momento de excavar la arena para 
crear la cámara de anidacion por lo que 
terminaron por depositar los huevos 
en la superficie (Fig. 5). La hipótesis 

Figura 5. Hembra anidante de tortuga golfina 
(Lepidochelys olivacea) con paresis de los 
miembros traseros, condición que impide crear 
la cámara de anidación, por lo que los huevos 
fueron depositados sobre la arena. Foto: Gibran 
Amador-Larios.
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sobre este suceso es que se produce por la ingesta 
de moluscos contaminados por saxitoxinas. Esta 
condicion restringe la eficiencia reproductiva de la 
especie al paralizar el movimiento de los miembros 
pelvicos, esenciales para la creación de la cámara 
de anidación, incluso pudiendo generar una 
parálisis respiratoria y culminar con la muerte de 
los ejemplares intoxicados (Buenrostro-Silva et al., 
2022).

INTOXICACIÓN 
POR SAXITOXINAS 

 La intoxicación es producida por una 
neurotoxina y se adquiere por consumo de 
crustáceos, peces, medusas o salpas contaminadas 
con saxitoxinas relacionadas con la marea roja,.
Es una condición que provoca signos clínicos 
graves, tales como la parálisis muscular, lo cual 
puede desencadenar una serie de problemas, como 
incapacidad para respirar (disnea) o parálisis de 
los miembros pélvicos (Herrera-Galindo et al., 
2015; Ley-Quiñónez et al., 2020).

 La marea roja consiste en una 
floración de algas nocivas, que cuando ocurre, 
viene acompañada principalmente de dos 
dinoflagelados, Gymnodinium catenatum y 
Pyrodinium bahamense, organismos que producen 
las toxinas como un producto de deshecho, 
las cuales al ser consumidas por las tortugas 
actúan como paralizantes, dificultándoles el 
desplazamiento para llegar a zonas de alimentación, 
reproducción o anidación, así como la flotabilidad, 
pudiendo incluso culminar con la muerte de los 
ejemplares (Galindo et al., 2015; Ley-Quiñónez et 
al., 2020). Esta condición es de importancia por ser 
potencialmente mortal para aquellos ejemplares 
que se intoxiquen, es una problemática que ha 
ido en aumento en los últimos años, afectando a 
todos los niveles tróficos incluyendo las tortugas 
marinas, por lo que se considera de suma 
importancia intensificar los estudios acerca de los 
límites permisibles en estos organismos, ya que  

que pueden servir de especies indicadoras (Ley-
Quiñónez et al., 2020). 

MEDICINA DE LA CONSERVACIÓN 
Y UNA SOLA SALUD

 El concepto de medicina de la conservación 
se basa en monitorear, controlar o prevenir 
problemas de salud, que tengan implicaciones 
en la declinación de las poblaciones, así como 
implicaciones de salud dentro de la población 
humana (Buenrostro-Silva et al., 2017; Valencia-
Sepúlveda et al., 2018; Stephen, 2023). La pérdida 
de biodiversidad por causa de factores de origen 
antropogénico ha sido la principal razón por la cual 
se ha iniciado una vigilancia del estado de salud 
de la vida silvestre y de los ecosistemas (Valencia-
Sepúlveda et al., 2018). 

 En los últimos años se ha comprendido que 
la salud de los seres humanos, la de los animales 
domésticos y silvestres, así como las plantas y 
en general los ecosistemas, están fuertemente 
vinculados e incluso son interdependientes; por 
tanto, el concepto de “una salud” hace referencia 
a un enfoque integrador, en donde se pretende 
mantener un equilibrio entre la salud animal, con 
respecto a la salud humana y la salud ecosistémica 
(Valencia-Sepúlveda et al., 2018). 

 Entre los principales riesgos para la 
población de tortugas marinas por el desequilibrio 
de estos tres elementos, y debido al creciente 
contacto entre individuos humanos y fauna 
silvestre, destaca la aparición de enfermedades 
emergentes; es decir, aquellas que aparecen por 
primera vez en una población (Sánchez, 2022). 
De igual manera, se abre paso a una mayor 
exposición de agentes infecciosos para los cuales 
el hombre jamás había estado en contacto; por 
lo tanto, muchos de estos agentes encuentran 
nuevos vectores y reservorios, así como nuevos 
mecanismos de transmisión hacia nuevos 
hospederos, abriendo paso a las enfermedades 
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zoonóticas (Buenrostro-Silva et al., 2017).

 El impacto que puede causar una 
enfermedad en las tortugas marinas muchas veces 
es ignorado o poco estudiado y por lo mismo, 
se desconoce el ciclo de la enfermedad, sus 
mecanismos de transmisión, así como los efectos 
negativos en los individuos (Gámez et al., 2006). 
Aunado a esto, resulta complicado realizar estudios 
para diagnosticar o monitorear enfermedades, 
debido a que son especies que se encuentran bajo 
protección especial a nivel nacional y mundial; por 
lo tanto, es complejo poder darle seguimiento al 
estado de salud o aplicación de algún tratamiento 
en ejemplares de vida silvestre (Gámez et al., 2006).

COMENTARIOS FINALES

 Debido a la creciente contaminación de 
las aguas y a la gran sensibilidad fisiológica que 
presentan las tortugas marinas, se espera que cada 
vez sean más susceptibles a intoxicaciones por 
plásticos, metales pesados y otros compuestos que 
generen alteraciones fisiológicas y bioquímicas; sin 
embargo, no existe la suficiente evidencia científica 
que documenten estos hechos (Vázquez & Labrada, 
2021). Ante esta situación es fundamental generar 
información acerca de las enfermedades que 
afectan a estas especies en peligro.

 El pronóstico ante la presencia del 
calentamiento global no es muy favorable, debido 
al aumento de la temperatura en los últimos años, 
lo cual altera el comportamiento y metabolismo de 
las tortugas, así como tener influencia en el sistema 
inmunitario. Esto puede redundar en problemas 
patológicos por contaminantes en la playa, factores 
que ponen en riesgo a las poblaciones de tortugas 
marinas (Orós et al., 2005; Vázquez & Labrada, 
2021). 

 El efecto de las condiciones actuales de 
transformación y pérdida de hábitat, provoca 
que exista una menor resistencia a cierto tipo de 

enfermedades infecciosas como las mencionadas 
en este escrito, debido a que existe una mayor 
exposición a agentes patógenos y contaminantes , 
además de factores estresantes, los cuales causaran 
una enfermedad en las tortugas marinas, por ello, 
es de importancia darle seguimiento al estado de 
salud de los ejemplares de vida silvestre debido a los 
efectos negativos que las enfermedades provocan 
en la conservación, en la dinámica poblacional y  
en la biodiversidad (Suzán et al., 2000).

 Es necesario fortalecer la información 
acerca del estado de salud de las tortugas marinas 
con el fin de crear estrategias de conservación, 
así como implementar planes de acción ante las 
enfermedades que se encuentran presentes, y 
aquellas que puedan aparecer en el futuro. Lo 
anyerior, intentado mantener a las poblaciones de 
tortugas marinas sanas, y de este modo, contribuir 
en el bienestar de las especies que interactúan 
directa o indirectamente, así como mantener un 
ecosistema marino sano y en equilibrio (Suzán et 
al., 2000). 
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