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Taxonomía y sistemática

Kinosternon scorpioides fue descrita por Linnaeus 
en 1766 como Testudo scorpioides, la localidad 
típica es Surinam (Uetz et al. 2014). Existen 
al menos 13 sinónimos, sin embargo, Gray 
(1831) fue el primero en utilizar la combinación 
Kinosternon scorpioides. Una hipótesis reciente de 
la filogenia de los kinostérnidos tomada a partir 
de caracteres moleculares (Iverson et al. 2013) 
plantea que el grupo Kinosternon scorpioides no 
es monofilético, en vista de que la posición de las 
subespecies está organizada de esta manera: [((K� 
scorpioides albogulare  (K� integrum ((K� oaxacae + 
K� scorpioides abaxillare) (K� scorpioides cruentatum 
+ K� scorpioides scorpioides))]. Posteriormente, 
Spinks et al. (2014) utilizando marcadores 
moleculares, también sugieren la no monofilia de 
K� scorpioides pero organizado de otro modo: [(K� 
scorpioides ((K� scorpioides + K� s� cruentatum) (((K� 

integrum + K� oaxacae) K� sonoriense) K� oaxacae)) + 
(K� chimalhuaca) + (K� hirtipes)], con abundantes 
politomías. La diferencia entre estas dos hipótesis 
radica en que Iverson et al. (2013) analizaron los 
datos mitocondriales en un solo conjunto de datos 
concatenados. Por otro lado Spinks et al .(2014) 
reanalizaron las secuencias mitocondriales y la 
filogenética bayesiana de Iverson et al. (2013) 
de manera individual. De acuerdo con la última 
versión de la lista anotada de especies del Turtle 
Taxonomy Working Group (2014), en Colombia 
existen dos subespecies: K� s� scorpioides y K� s� 
albogulare. 

Descripción morfológica

Tortuga de tamaño pequeño a mediano (150 a 
270 mm de longitud recta del caparazón, LRC). 
El tamaño corporal de los individuos varía 
geográficamente según la subespecie (Berry y 
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Iverson 2011, Berry et al. 2012). Por ejemplo, la 
LRC máxima reportada para K� s� albogulare es 
de 179 mm y para K� s� scorpioides es de 205 mm 
(Berry et al. 2012). En Colombia no se ha evaluado 
rigurosamente el patrón de dimorfismo sexual 
en tamaño corporal para ninguna de las dos 
subespecies aquí presentadas. Las dos subespecies 
en Colombia (K� s� scorpioides y K� s� albogulare) 
presentan tres quillas longitudinales moderadas o 
bien definidas en el caparazón, el cual es levemente 
deprimido. El caparazón, de forma oval, consta 
de 22 escamas marginales, ocho costales y cinco 
vertebrales. El primer escudo vertebral es más 
largo que ancho y el décimo marginal es por lo 
general más alto que el noveno y undécimo; los 
últimos escudos marginales en K� s� scorpioides 
son distintivamente expandidos. El plastrón 
presenta dos articulaciones (bisagras), una entre 
los huesos epiplastron e hipoplastron, y otra entre 
el hipoplastron y xifiplastron, lo que le confiere la 
facultad de abrir y cerrar la concha, como método 
de protección (Berry et al. 2012) La tomia superior 
tiene un extremo apical fuertemente ganchudo, 
especialmente en los machos. El color exhibe 
variación geográfica, y va desde colores marrón 
claro, oliva, marrón oscuro hasta negro. Los 
individuos con la concha más clara tienden a tener 
manchas oscuras en la piel (Ernst y Barbour 1989, 

Berry y Iverson 2011)

Los machos presentan una cola larga y prensil, 
que termina en una estructura córnea a manera 
de uña; de ahí es donde viene su nombre, pues 
asemeja la ponzoña de un alacrán (Fig.1). El 
plastrón es cóncavo y la cabeza es más ancha en 
los machos que las hembras. Las hembras tienen 
generalmente el caparazón más alto y ancho, y el 
plastrón más ancho que los machos (Pritchard y 
Trebbau 1984, Rueda-Almonacid et al. 2007). Los 
machos de K� scorpioides se distinguen de los de 
otras especies del género porque la parte posterior 
de las patas carecen de órganos de aprensión 
rugosos (Iverson y Berry 1979). Según Berry et al. 
(2012), las dos subespecies colombianas se pueden 
diferenciar entre sí por, primero, las marcas de la 
cabeza: en K� s� scorpioides éstas consisten en puntos 
o reticulaciones amarillos, gris o café pálido sobre 
la piel café oscura, gris u oliva, mientras que en 
K� s� albogulare los puntos o reticulaciones pueden 
ser amarillos, rosados o naranjas sobre la piel 
café o gris (Fig. 2). Segundo, la forma y tamaño 
del plastrón: en K� s� scorpioides es intermedio o 
pequeño y no cierra completamente y el lóbulo 
posterior presenta una muesca poco profunda 
en hembras y más acentuada en machos; en K� s� 
albogulare el plastrón es extensivo y puede cerrar 

Figura 1. Ápice córneo de la cola de un macho de K� s� scorpioides� Foto: Juan Manuel Renjifo.
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por completo y el lóbulo posterior no presenta una 
muesca posterior o ésta es muy pequeña (Fig. 3).

Distribución geográfica

Kinosternon scorpioides es la tortuga más 
ampliamente distribuida en el neotrópico, 
presente en México, Belice, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá, Colombia, 
Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Guyana 
Francesa, Surinam, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia 
y Argentina (TTWG 2014). En Colombia, K� s� 
albogulare se encuentra en la isla de San Andrés. Se 
desconoce cuándo esta especie llegó a la isla desde 
el continente (Forero-Medina y Castaño-Mora 
2011); posiblemente fue introducida en la época 
prehistórica o recientemente (TTWG 2014), pues 
no hay diferencias fenotípicas con las poblaciones 

Figura 2. Detalle de la col-
oración cefálica de K� s� scorpioi-
des (a) y K� s� albogulare (b). Fo-
tos: Juan David Jiménez-Bolaño 
(a) y Juan Manuel Renjifo (b).
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continentales (Dunn y Saxe 1950). Kinosternon� 
s� scorpioides se encentra en los departamentos 
de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, 
Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, 
Córdoba, Guainía, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Vaupés y 
Vichada (Fig. 4) (TTWG 2014). En la Amazonía, 
K� s� scorpioides está presente en la cuencas del 
Apaporis, Caguán, Caquetá, Putumayo y Yarí; en 
la Orinoquía en la cuenca del Arauca, Casanare, 
Guaviare, Guainía, Inírida, Meta, Tomo, Vaupés 
y Vichada; en el Caribe en las cuencas del 
Sinú, Magdalena, Cauca, Ranchería y los ríos 
pericontinenatles del norte de la Sierra Nevada de 
Santa Marta (Berry et al. 2012, Blanco-Torres et al. 
2013, Montes-Correa et al. 2014).

Historia natural

Kinosternon scorpioides puede observarse en 
cuerpos de agua permanentes, semipermanentes o 
efímeros, ya sean lénticos o lóticos, aunque prefiere 
aguas oscuras de fondos lodoso aislados de causes 

principales (Pritchard y Trebbau 1984). Esta 
especie habita arroyos, pequeños pozos, lagos, 
pantanos, humedales, ríos, caños, quebradas, 
aguíjales, médanos, esteros y charcas temporales; 
también habita en sistemas artificiales como 
arrozales y jagüeyes (Medem 1958, 1960, Rueda-
Almonacid et al. 2007, Berry et al. 2012). Pritchard 
(1979) sostiene que esta especie no habita ríos con 
corrientes rápidas, sin embargo, recientemente 
se han encontrado individuos en ríos cortos, 
pedregosos y rápidos de la vertiente norte de la 
Sierra Nevada de Santa Marta (Montes-Correa et 
al. 2014). Existen pocos registros de esta especie 
en agua salada, en Costa Rica se ha observado en 
aguas de mediana salinidad (máximo 144 ppm) 
(Acuña-Mesén et al. 1983) mientras que en Guyana 
se encontró un individuo muerto en una playa 
(Pritchard 1989). Existen poblaciones que habitan 
los bosques de manglar posiblemente salobres en 
la isla de San Andrés, Colombia, y en Yucatán, 
México (Dundee et al. 1986, Forero-Medina et al. 
2007).

Figura 3. Detalle del plastrón las hembras de K� s� scorpioides (a) y K� s� albogulare (b). Fotos: Juan Manuel Renjifo. 
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En la isla de San Andrés, K� s� albogulare presenta un 
promedio de movimiento de 68 m (máximo 300) 
en dos días; mientras que el desplazamiento neto 
fue de 68 m en promedio (máximo 300 m) (Forero-
Medina y Castaño-Mora, 2011). En esta isla, la 
especie es muy abundante, pues Forero-Medina 
et al. (2007), estimaron una abundancia absoluta 
de 4343 individuos. Así mismo, estos autores 
encontraron densidades de 77-254 individuos/h. 
Es sumamente común, que los kinostérnidos 
presenten densidades altas (para más información 
consultar a Berry y Legler, 1980, Iverson, 1982).

Esta especie  es de hábitos diurnos, nocturnos y 
crepusculares (Pritchard y Trebbau 1984, Berry et 
al. 2012), es frecuente encontrarla caminado en las 
orillas de los cuerpos de agua durante las noches 
y en el día en época de lluvias (Stafford y Meyer 
2000, Berry y Iverson 2011). Su dieta es carnívora 
y carroñera (Pritchard y Trebbau 1984) pero se 
ha documentado el consumo de material vegetal, 
como frutas, macrófitas acuáticas semillas, flores 
y algas (Moll 1990, Carvalho et al. 2008). Se 
alimenta principalmente de macro-invertebrados 

acuáticos, peces, anfibios (en todos sus estadios 
de desarrollo), y en general cualquier cosa de 
origen animal que pueda consumir. Se presume 
que la dieta de K� scorpioides se basa en presas 
poco móviles, pues no es muy buena nadadora 
por la poca extensión de sus palmeaduras, por lo 
que se considera caminadora bentónica (Rueda-
Almonacid et al. 2007).  No existen estudios de 
depredadores para la especie en Suramérica.

La reproducción de K� scorpioides es poco conocida 
y en Colombia no existe información acerca de 
este aspecto. La cópula sucede tanto en tierra 
como en agua en áreas poco profundas (Rueda-
Almonacid et al. 2007). Los nidos son excavados 
entre arbustos o matorrales ubicados desde cinco 
a 191 metros de la orilla de cuerpos de agua 
(Castillo-Centeno 1986). En ocasiones las hembras 
no excavan, y deposita sus huevos bajo troncos 
caídos o en el suelo, posteriormente los cubren 
con hojarasca (Cei 1994, Norman 1994, Rueda-
Almonacid et al. 2007). La época de anidación es 
de diciembre a marzo, las nidadas consisten en 2-6 
huevos con cáscara dura y un tamaño promedio 
de 40 x 20 mm (Rueda-Almonacid et al. 2007).

Amenazas

Kinosternon scorpioides se encuentra amenazada 
por la degradación y destrucción de su hábitat. En 
su área de distribución las actividades humanas 
alteran o destruyen por completo los ecosistemas 
dulceacuícolas (Berry et al. 2012). La desecación de 
los cuerpos de agua en la región Caribe de Colombia 
podría afectar sus poblaciones, así como sucede 
con otras especies de tortugas dulceacuícolas como 
Podocnemis lewyana (Páez et al. 2012). En la isla 
de San Andrés, la contaminación de los bosques 
de manglar puede reducir la calidad del hábitat 
de K� s� albogulare, y la introducción de babillas 
(Caiman crocodilus) y lobos polleros (Tupinambis 
teguixin) puede generar impacto directo sobre las 
poblaciones de esta tortuga (Forero-Medina et al. 
2007, Forero-Medina y Castaño-Mora 2011).

Esta especie es capaz de generar un hedor 
intenso con las glándulas de almizcle que posee 
en la zona axilar e inguinal (puente). A causa de 
esta capacidad y su pequeño tamaño, no es una 
especie muy apetecida para el consumo (Rueda-
Almonacid et al. 2007). Sin embargo, se consume 

Figura 4. Disitribución geográfica de K� Scorpioides en Colom-
bia.
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en ciertas regiones de México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Brasil y Perú (Mittermeier 
1970, Dixon y Soini 1977, Pritchard y Trebbau 1984, 
Marineros 2007, Rueda-Almonacid 2007). Según 
Da Nóbrega et al. (2008) en algunas regiones se le 
atribuye propiedades curativas a la carne de esta 
tortuga.

Estado de conservación

Especie no evaluada por la IUCN ni listada en los 
apéndices CITES. Sin embargo, en Colombia la 
subespecie K� s� albogulare está catalogada como 
Vulnerable (VU D2), pues la reducida distribución 
geográfica en el país, el alto grado de transformación 
de su hábitat y las introducciones de Caiman 
crocodilus y Tupinambis teguixin pueden causar 
un impacto negativo severo en sus poblaciones 
(Forero-Medina et al. 2015). Se recomienda el 
control de dichas especies introducidas para 
evitar el declive de las poblaciones no solo de esta 
tortuga, sino de cualquier especie nativa de la isla 
de San Andrés.

Perspectivas para la investigación y 
conservación

Esta especie es muy poco estudiada en Colombia, 
se recomienda hacer investigaciones de su historia 
natural (biología reproductiva, demografía, 
ecología térmica y alimenticia). Es importante 
evaluar rigurosamente su estado de conservación 
y cuantificar el impacto humano sobre sus 
poblaciones.
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