
52Asociación Colombiana de Herpetología -ACH

Catálogo de anfibios y reptiles de Colombia
A

N
FI

BI
O

S 
Y 

RE
PT

IL
ES

 D
E 

C
O

LO
M

BI
A

Volumen 4 (1):  52-59

Podocnemis expansa (Schweigger, 1812)
Charapa, tortuga o arrau

Jennifer del Rio1, Jennifer Zapata-Ciro2, Vivian P. Páez3

1Corporación Ambiental La Pedregoza, Colombia
2Corporación Autónoma Regional de Caldas, Manizales, Colombia
3Grupo Herpetológico de Antioquia, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia
Correspondencia: jennifer@pedregoza.org

Fotografía: Adrián Vásquez

Taxonomía y sistemática

Schweigger en 1812 describió por primera vez a 
Podocnemis expansa, como Emys expansa, con 
base en tres especímenes sintipo provenientes 
de Cayena (Guayana Francesa). Spix (1824) 
la denominó Emys amazonica y luego Gray 
(1831) propuso la nomenclatura de Hydraspis 
bitentaculata. Posteriormente Duméril y Bibron 
(1835), revisando los mismos ejemplares ana-
lizados por Schweigger, asignaron el nombre 
Podocnemis expansa. Otro sinónimo para esta 
especie es Testudo arrau (Humboldt 1819). En 
una filogenia para el género Podocnemis por Ga-

ffney et al. (2011) elaborada con base en características 
de la morfología craneal, se situó a P� expansa como es-
pecie hermana de P� sextuberculata y a P� erythrocephala 
en el mismo clado (Ceballos et al. 2012). En la más re-
ciente filogenia de los Pelomedusoides (Podocnemidi-
dae + Bothremydidae), la cual incluye tanto caracteres 
morfológicos como moleculares, Cadena (2015) situó a 
Podocnemis expansa como el grupo hermano del resto 
de sus congéneres.

Descripción morfológica

Con un tamaño máximo cercano a los 90 cm de longi-
tud recta del caparazón (LRC) y un peso de 30 a 45 kg, 
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es la tortuga de río más grande del Neotrópico (Soini 
et al. 1997, Ernst et al. 2007, Rueda et al. 2007). El ca-
parazón ovalado, ancho y plano, posee una coloración 
entre gris y negra, siendo muy expandido posterior-
mente, característica que le da nombre a la especie. Este 
posee cinco escamas vertebrales, la segunda más larga 
que ancha, la cuarta más pequeña y la quinta expandida 
posteriormente.  El plastrón posee una coloración cre-
ma, amarillo o marrón en adultos, un escudo intergular 
separa los escudos gulares completamente, y la sutura 
entre escamas pectorales es mayor que la sutura entre 
las femorales (Pritchard y Trebbau 1984). Cabeza ancha 
sin escama subocular, con escudo interparietal grande, 
hocico puntiagudo y surco interparietal presente. La 
mayor parte de los ejemplares tienen un par de barbi-
celos cortos bajo el mentón y una membrana timpánica 
grande (Ernst et al. 2007, Rueda et al. 2007; Figs. 1-2). 
Las crías y juveniles poseen la cabeza de color negruzco 
adornada con un par de manchas amarillo-limón y pe-
cas negras, dispuestas sobre la escama interparietal, así 
como varias manchas del mismo color ubicadas sobre 
las ranfotecas (Ernst y Barbour 1989, Rueda et al. 2007, 
Ceballos et al. 2012; Fig. 3).

Posee marcado dimorfismo sexual en el tamaño, sien-
do los machos adultos más pequeños que las hembras 
(LRC máximo en machos 50 cm), poseen un capara-
zón en forma circular, la muesca anal del plastrón es 
muy pronunciada y en forma de “U” y la cola es larga y 
gruesa en la base. Hembras con un caparazón ovalado, 
más amplio en su región pélvica, y una muesca anal del 
plastrón menos pronunciada y en forma de “V” (Vogt 

2008, Ceballos et al. 2012). El tamaño promedio de las 
hembras para Colombia es de 67 cm LRC, mientras que 
los machos pueden medir entre 40 y 50 cm LRC (Ojasti 
1971, Soini et al. 1997, von Hidelbrand et al. 1997). En 
los tortuguillos recién nacidos también es posible detec-
tar dimorfismo sexual en la forma, tanto en el caparazón 
como en el plastrón, utilizando morfometría geométrica 
(Ceballos et al. 2012).

Los huevos presentan una forma casi esférica, color 
blanco, textura apergaminada y son relativamente resis-
tentes (Alho y Padua 1982, von Hildebrand et al. 1997), 
el tamaño promedio reportado oscila entre 40 mm has-
ta 54 mm de diámetro (Fig. 4). El rango de tamaño de 
los neonatos para Colombia es de aproximadamente 51 
mm y un peso entre 20-30 g.

Distribución Geográfica

La especie habita la mayor parte de los ríos y tributarios 
de las cuencas de la Amazonia y la Orinoquia en Vene-
zuela, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú 
y Trinidad y Tobago (Medem 1969). En Colombia se 
distribuye en la región de la Orinoquia en los departa-
mentos de Arauca, Caquetá, Guainía, Meta, Vaupés, Vi-
chada y en la región de la Amazonía (Rueda et al. 2007, 
Ceballos et al. 2012) (Fig. 5).

Historia Natural

Podocnemis expansa habita en ríos grandes y sus tribu-
tarios, en los lagos de bosque de aguas blancas, claras y 

Figura 1. Detalle de la cabeza de una hembra adulta. Vista lateral. 
Foto: Jennifer del Rio. 

Figura 2. Detalle de la cabeza de una hembra adulta. Vista lfrontal. 
Foto: Camila Ferrara. 
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mixtas (Pearse et al. 2006, Ernst et al. 2007). Durante el 
período de aguas altas, individuos de todos los tamaños 
se adentran en los bosques inundados y otros cuerpos 
de agua permanentes para alimentarse de frutas y semi-
llas (Soini et al. 1997, Martínez et al. 2005, Vogt 2008). 
Durante el período de aguas bajas, las hembras adultas 
se desplazan cientos de kilómetros hacia los grandes ríos 
o tributarios en busca de playas arenosas para desovar 
(Ojasti 1971, Vogt 2008). Existe marcada estructuración 
genética entre diferentes playas de desove, asociada par-
cialmente a una alta filopatría por parte de las hembras 
(Bock et al. 2012). 

Es principalmente herbívora, se alimenta de frutos, flo-
res, raíces y plantas acuáticas (Rueda et al. 2007). En al-
gunos casos se comporta como omnívora (Ojasti 1971, 
Fachin et al. 1995, Soini et al. 1997, von Hildebrand et al. 
1997). Los adultos pueden ser importantes dispersores 
de semillas de plantas pertenecientes a las familias An-
nonaceae, Fabaceae, Sapotaceae, Rubiaceae, Euphorbia-
ceae, y Convolvulaceae, entre otras (Vogt 2008). 

Anida solitaria y también en grandes densidades en for-
ma simultánea (las llamadas “arribadas”; Ceballos et al. 
2012). Los machos se desplazan hacia las playas de nidi-
ficación, donde copulan con las hembras. Las hembras 
pueden almacenar el esperma durante largo tiempo en 
el oviducto (Vanzolini 1977, Vanzolini y Gomes 1979, 
Valenzuela 2001). No existe un consenso en cuanto 
a la edad de madurez sexual para las hembras de esta 
especie, la cual ha sido reportada desde los cinco has-

ta los 28 años (Ramírez 1956, Chinsamy y Valenzuela 
2008). Sin embargo, los estudios más recientes estiman 
que ésta para las hembras se da cercana a los 11 años a 
un tamaño superior a los 45 cm de LRC (Mogollones et 
al. 2010, Peñaloza 2010). La ovoposición sucede en la 
noche, durante el período de aguas bajas (Ernst y Bar-
bour 1989); este período varía de acuerdo a la localidad 
(Tabla 1). Las hembras se asolean dos semanas antes de 
poner sus huevos, comportamiento excepcional ya que 
es raro verlas expuestas al sol (Rueda et al. 2007; Fig. 6). 
Las tortugas prefieren playas arenosas y poco elevadas 
(menos de 30 grados de inclinación) y evitan las playas 
arcillosas, gredosas o con vegetación (Soini 1996, von 
Hildebrand et al. 1997). Los nidos tienen forma de bo-
tella y alcanzan una profundidad promedio de 80 cm 
(Alho y Padua 1982). Las hembras tienen una postura 
al año y depositan alrededor de 100 huevos (Thorbjar-
narson et al. 1993, Vanzolini 2003). El período de in-
cubación varía con la temperatura de incubación, con 
un promedio de 61,4 días para el río Caquetá y 47 para 
el Orinoco (Tabla 1). La especie exhibe un mecanismo 
de determinación sexual por temperatura de incubación 
Tipo Ia o MH (más hembras a temperaturas cálidas) y 
la temperatura pivotal promedio de producción de se-
xos 50:50 es cercana a los 32,6 °C (Ceballos et al. 2012). 
Después del período de anidación, las hembras perma-
necen por lo menos dos meses cerca de las playas de ni-
dificación esperando a que los huevos eclosionen. Las 
hembras y los neonatos se comunican vocalmente, para 
orientarse y dirigirse hacia las áreas de alimentación du-
rante el período de aguas altas, exhibiendo un cuidado 
parental (Ferrara et al. 2014).

Figura 3. Individuo de Podocnemis expansa saliendo del nido. Río 
Bita, Reserva Natural La Pedregoza, Puerto Carreño, Vichada. Foto: 
Jennifer del Rio.

Figura 4. Huevo de Podocnemis expansa iniciando la eclosión; nóte-
se la figura redonda. Foto: Jennifer del Río.
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Amenazas

La charapa es el podocnemidido mejor estudiado, y más 
amenazado en la Amazonía y Orinoquía colombiana. 
Existe excelente información demográfica histórica y 
reciente a lo largo de su distribución. Gracias a estos re-
portes sobre las tasas de aprovechamiento para consu-
mo local y comercialización, tanto de huevos, neonatos, 
juveniles y adultos, sabemos que sus poblaciones han 
declinado de manera dramática en todas las cuencas hi-
drográficas que ocupa (Soini et al. 1997, von Hildebrand 
et al. 1997, Ojasti y Dallmeier 2000, Hernández y Espín 
2003, Conway-Gómez 2004, Mogollones et al. 2010, Pe-
ñaloza 2010, Ceballos et al. 2012, Peñaloza et al. 2013). 
Por ejemplo, en el río Orinoco se ha estimado que en el 
año 1800 había 330.000 hembras adultas, cifra que ha 
venido disminuyendo a 36.000 en 1950, 17.000 en 1964, 
1.066 en 1997 y 804 en 2010 (Peñaloza 2010). Aunque la 
principal amenaza para esta especie es la colecta excesi-
va de hembras adultas y huevos para consumo y venta, 
existen otras amenazas indirectas relacionadas a la alte-
ración del hábitat y calentamiento global (Martínez-Ca-
llejas et al. 2015).

Estado de conservación

Especie incluida en la lista roja de Animales Amenaza-
dos de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza y los Recursos Naturales como: bajo ries-
go/dependiente de conservación. Se encuentra incluida 
en el Apéndice II de CITES (Morales-Betancourt et al. 
2015). En el nuevo Libro Rojo de Reptiles de Colombia, 
la categoría de amenaza para esta especie es de Peligro 
Crítico (CR) para todo el país bajo los criterios A4bcd 
(Morales-Betancourt et al. 2015).

Perspectivas para la investigación y conservación 

Los planes de manejo y conservación para esta especie 
deben tener en cuenta las características de su historia 
de vida, tasas de supervivencia específicas de edad, es-
tructura genética de la población y comportamiento, 
uso diferencial de hábitat entre clases de tamaño o se-
xos, desplazamientos y migraciones. Esta información 
está disponible (Mogollones et al. 2010, Peñaloza 2010, 
Ferrara et al. 2014), así que al tiempo que se promueva 

Figura 5. Mapa de distribución de Podocnemis expansa.

Tabla 1. Datos reproductivos de Podocnemis expansa por localidad. Modificada de Figueroa (2010).

Localidad Periodo de desove Promedio de hue-
vos por nido

Periodo de incu-
bación (días) % de eclosión Autor

Amazonas Ago-Oct 122 45-60 50-95% García et al. 2008

Caquetá Oct-Feb 104,9 61.4 73% von Hildebrand et 
al. 1997

Orinoco Ene-Mar 84 47 91-95% Soini et al. 1997

Río Meta Dic-Mar 84,3 49 70-85% Proyecto ATSAPANI 
2012

Río Bita Dic-mar 97,6 50-58 50-85%
Proyecto Tortugas 
Del Bita (datos sin 
publicar)
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el cumplimiento de la legislación ambiental que protege 
la especie, se deben poner en marcha planes de mane-
jo acordes con su biología y continuar los esfuerzos de 
educación ambiental y sensibilización con las comuni-
dades locales en varios puntos de su distribución. Es 
importante desarrollar actividades dirigidas a la pro-
tección de subadultos y adultos, en particular evitar, o 
al menos disminuir significativamente, la extracción de 
hembras adultas, tanto para fines comerciales como de 
sustento, hasta que se garantice que el aprovechamien-
to es sostenible. Igualmente, se debe continuar con los 
proyectos de rescate de nidadas en zonas en donde esta 
medida se requiera, y con los diferentes programas de 
educación ambiental.
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Vivian P. Páez investiga los efectos de las condicio-
nes microclimáticas del nido y los efectos paternos 
sobre el fitness de neonatos de especies de tortugas 
con determinación sexual dependiente de la tem-
peratura (TSD). También ha desarrollado proyec-
tos demográficos del ensamble de tortugas de agua 
dulce que habita el Magdalena medio, componente 
fundamental para la elaboración de planes de ma-
nejo.
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Apéndice I. Coordenadas de localidades en Colombia donde se ha registrado Podocnemis expansa.  Información obtenida por los autores de 
la ficha y por otras personas durante el desarrollo de proyectos de investigación.

Departamento Localidad Latitud Longitud

Vichada Rio Bita 5,75109722 68,568575
Vichada Rio Bita 5,750833 68,568575
Vichada Rio Bita 5,754875 68,5830944
Vichada Rio Bita 5,7466666 68,5639
Vichada Rio Bita 6,096657 67,693084
Vichada Rio Bita 6,122984 67,681748
Vichada Rio Bita 5,812954 68,244749
Vichada Rio Bita 6,09668611 67,6931
Vichada Rio Orinoco, boca Rio Tuparro 5,254985 67,86292
Vichada Rio Orinoco, Boca Rio Tomo 5,349871 67,83237
Vichada La Pedregoza, playa La pedregoza 6,10986 -67,7291
Vichada Macucuana, playa Macucuana 4,82603 -72,3015
Vichada Patevacal , playa Parurito 6,15807 -69,117
Vichada Nueva Antioquia, playa Carabo 6,07425 -69,2459
Vichada Nueva Antioquia, playa La Belleza 6,04622 -69,5336
Vichada Nueva Antioquia, playa La Virgen 6,02669 -69,6133
Vichada Mate guanabano, playa El Boqueron 6,19292 -68,1542
Vichada Patevacal , playa Patevacal 6,19292 -69,1026
Vichada La Venturosa, playa La Residencia 6,17584 -68,9158
Vichada Patevacal , playa Mojopaya 6,15447 -69,145
Vichada Patevacal , playa Santa Helena 6,20114 -69,0506
Casanare Vueltamala , playa Vueltamala 5,57111 -70,2314
Casanare Tierra Macha , playa Tierra Macha 5,90389 -69,9261
Casanare Saladillo, playa Saladillo 4,79247 -71,3237
Casanare Bocas de La Balsa, playa Bocas de la Balsa 5,60558 -70,1491
Casanare Bocas Casanare, playa Bocas del Casanare 6,04678 -69,8266
Casanare La Voragine, playa La Voragine 4,82603 -72,3015
Casanare La Voragine, playa Bocas Pica Pico 5,67953 -70,0896
Casanare Río Casanre 6,206168 -75,516648
Casanare Caño La Hermosa 5,553230 -70,474467
Caquetá Potreros, Río Caquetá 0,835578 -75,233524
Amazonas Isla Mirití -1,203165 -69,848552
Amazonas Puerto Nariño -3,774527 -70,387876
Amazonas Río Caquetá -3,774527 -70,387876

Podocnemis expansa del Río et al. 2018


