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1. INTRODUCCION 

Las tortur;ias, pertenecientes a la subclase. An6pslda y descen

d~entes del orden Cotllosaurla, son los reptlles m&s antiguos que 

han perdurado hasta nuestros dCas. Sus restos f6slles comienzan a 

aparecer en dep6sltos del Tri&sico tardto, teniendo ya todas las es

tructuras distintivas de las tortugas actuales (Goin ~ al., 1978). Los 

primeros f6s1les correspondientes a· tortugas marinas datan del Cret&ci

co temprano (Porter, 1972). Actualmente existen dentro del orden de 

los Quelonios m&s de 200 especies vivientes de tortugas terrestres, 

marinas y dulceacu[colas, distrlbu(das amplla¡nente en las zonas ln

tertroplcales ·y templadas (Carr, 1952). 

Las tres famlllas de tortugas marinas actuales y extintas están 

inclu(das dentro de la superfamllla Chelonioldea, de las cuales s6lo 

la famllla Chelonlldae, con cuatro géneros y seis especies y la faml

lla Dermochelyldae, con una especie, subsisten hasta ahora. · La· ter

cera famllla, Toxochelyldae, es conocida solamente del Cret6cico supe

rior de Norte América, Europa y Asia (Portar, 1972). 

De todas las tortugas marinas, Dermochelrs coriacea es la que ha 

avanzado m6s en cuanto a las adaptaciones al medio marino. Son tortu-

gas que carecen de escudos epld6rmicos y qu~ han reemplazado los hue-
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sos dérmicos del caparaz6n y del plastron por un mosaico de pequeftas 

plaquitas lncluldas dentro de su plol coriacea, lo cual reduce de ~nera 

slQnlflcatlva su peso. Esta caractert•tlca, aÚnada a su forma hldrodlnimlca . 



y al hecho de que sus aletas s f.n ui'1as son proporcionalmente m6s gran

des que las de las demás tortugas marinas, les permite alcanzar una 

qran velocidad de desplazamiento en el agua y tener asI una gran ca

pacidad de mlgracl6n. 

A pesar de que se cé>nsldera a las tortugas marlnas como esi>ecies 

circuntroplcales, hay registros aislados de Chelonla mydas y D. corlacea 

en altas ·1atttudes. En el caso de O. corla cea, se encuentra un regis

tro de la pentnsula de Labrador, donde. las temperaturas del agua no 

son mayores de 6° C (Threlfall, 1978). Se ha visto que es.ta tortuga pue

de mantener la temperatura corporal por lo menos 18° C m6s arriba que 

la temperatura ambiente en aquas fr[as. Esto lo logra gracias a la acti

vidad muscular que genera gran cantidad de calor q•.ie puede ser mante-· 

nida ;iracf.as a su gran masa corporal y a una capa de grasa subep!d~r

mf.ca que actCta como aislc¡nte, además de un sistema de intercambio de 

calor por contracorrie·rite de los vasos sanguíneos en las aletas anterio

res y posteriores semejante' al que se· presenta en aves y en manCferos 

(Mrosovsky y Pritchard, 1971; Fralr ti .AJ,., 1972; G.reer ~ a}., 1973). 

Sin embargo, seqún Mrosovsky (1980), fodavfa hace falta mucho estudio 

antes de poder contestar a la prequnta de si esta torroga es de •sangre 

caliente". 

'l'enlendo su origen en organismos terrestres, las tortugas marinas 

respiran por ~edlo de pulmones: sln embargo presentan un sl•teQUI de 

resplracf.6n anaerobio en sus teJldoll y una dlstrlbucl6n preferenclal 



de oxCc;ieno a clertos 6rqanos, lo que les permite soportar perfodos 

prolongados sln sallr a la superflcle del mar a respirar. (Frazter, 

1975). Adem6s presentan una gl6ndula extrarrenal osmorreguladora 

pareclda a la existente en Lguanas marinas y en aves marinas, la 

cual se hace aparente en las copiosas lágrimas espesas de las 

•· hembras durante la anldacl6n. 

Las tortugas ma.rlnas pasan la mayor parte de su clclo de vi

da en el mar, por lo que el estudlo de sus h6bltos se ha llmltado 

casl excluslvamente a los pert'odos en los que las hembras salen a 

anldar en las playas. Especialmente en el caso de J.2... cortacea, se 

sabe muy poco de los machos y de las cr!as y subadultos, ya que 

en muy pocos casos se les ha visto, a dlferencla de otras especies 

como Lepldochelys ollvacea y Chelonla_ mydas en que los machos 

pueden ser vistos durante la c6pula frente a las playas o que se tle

nen locallzados algunos lugares de· descanso y allmentacl6n de juve

niles y adultos de ambos sexos. 

Todas las especies de tortugas marinas presentan una temporada 
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de· an1dac16n espactflca para cada reg16n del mundo. En Lepldochelys 

ollva'cea V b kempii se presenta el singular fenómeno de la "arribaz6n", 

durante el cual hay una sallda masiva de tortugas a algunas de las pla

yas de desove, pudiendo sumar hasta 60, 00:> tortugas o m6s en un lapso 

, de ,48 a 72 horas (HUdebrand, 1963: Ch6vez. AJ; IÜ·, 1967: Cásas, 1978: 

Calder6n y Gonúilez, 19131). Salvo en estos casos en los q~e. las. tor-



tugas ponen sus huevos ·de dla y 4e noche, las tortugas marinas ha

cen sus nidos en las playas durante la noche. Las hembras salen 
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del mar para .adentrarse en la playa. Una vez que lleqan· a la pla

taforma de la playa~ comienzan· a excavar con las aletas anteriores y 

siguiendo con las poste~iores lo que hemos llamado la cama, que pue

de ser m6s o menos profUnda dependlendo de la especie. Una vez he

cho listo. comienzan a excavar con las aletas posteriores la clamara 

en donde deposltan los huevos. Después de cubrlr y "disfrazar'~ el 

nido removiendo la arena, las hembras regresan al mar, dejando que 

los huevos s~an incubados por el calor. del sol y que las cr[as, una 

vez nacidas, se valgan de sus propios recursos. El número de hue

vos puestos en cada nidada y el tlempo que dura la lncubacibn de 6s

tos var[a con la especle y las condiciones ambientales especfficas de 

.. cada playa. Algunas especies como Dermochelys coriacea y Eretmochel~ 

lmbrlc:ata, adem6s de poner huevos completos como cualquier otra tortuga,· 

ponen un número variable de huevos pequeiios, algunas veces deformados,· 

que no contienen yema, cuya func16n no es conocida. La cantidad de hue

vos puestos en· una temporada por cada tortuga, depende tamb16n del nú

mero de veces que una hembra sale a anidar durante la temporada y 6sto 

tambl6n depende de la espacie. 

A pesar de 18 gran cantidad de huevos puestos en cada tempora

da, s6lo una J>!!Quefta parte de ellos producen tortugas que llegan al 

estado adulto, probablemente entre el ·0.2 y 0.02% (Hu;ea, 1974 b: 



Frazler, 1980 a). Esto se debe a la gran tasa de mortalidad ocasio

nada en las dlferentes etapas de su ciclo de vida tanto por condicio

nes naturales y depredadores como por condiciones creadas por el 

hombre. 

Durante el. perfodo de lncubaclbn ·de los huevos, los cangrejos, 

horll_llgas, lagartljas, perros, cerdos, ratones, comadrejas y otros ma

mfferos, además del hombre, se aumentan de ~llos (Prltch~rd, i971; 

Hlrth, 1971; Mtsrquez a, 1976). 

Después de nacer, las crtas emergen a la superflcle de la pla

ya durante la nochei. La emergencia nocturna parece ser una adapta-· 

· ción para. aumentar la sobrevivencla llmltando los. efectos de las al

t<ss temperaturas y lo.s predadores. Se ha encontrado que la Lnhlblcl6n 

termal de la actividad es el íactor mlis importante que llmlta la emer

gencia de las crlas a la noche (Mrosovsky, 1968; Hughes, 1974 b). 

Una vez fuera del. nldo, las crlas se dlrigen inmediatamente al mar 

orientándose .en general por medlo de est[mulos visuales (Mrosovsky, 

1970) y especfficamente por medio de la luz reflejada en el agua. Las 

orlas son entonces wlnerables a ataques de aves terrestres y marinas 

como los buitres (Mrosovsky, 1971), gaviotas y fragatas entre otras, 

ademlls de cangrejos, perros y otros mamfferos (Hughes, 1974 b; M6r

quez, 1976 a; . Frazler, 1980 b). Ya en el agua,. las pequei'las tortugas 

pueden ser atacadas por diversos peces y aves marinas. Durante el 

estado Juvenil y· ya alcan~isda la talla mblm~, el tlbur6n es .au pre-
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dador natural aunque el hombre en esta etapa es el .que m6s contri-

buye a disminuir sus poblaciones. Además, la gran cantidad de con

taminantes que exlsten tanto en el medlo terrestre cómo én el mari-

no, asl como la transformacl6n de las playas de anldac16n, sobre 

todo por el turis.mo, afectan gravemente a las poblaciones de tortu-

gas .en todo el mundo (Frazler, 1980 b}. 

La allmentacl6n de las tortugas marinas vada dependiendo del 

habltat particular de cada especie. As{, Chelonla mydas, siendo mi-

gratorla es hervlbora, Eretmochelys lmbrlcata, que percll6 secundaria

mente sus bábltos mlgratorlos,es omntvora, al lgual que Chelonla 

dee_ressa que aparentemente es carntvora. Caretta caretta se allmen

ta principalmente de moluscos, y Lepldochelys olivacea y L. kempl 
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principalmente de crustáceos, teniendo las tres especies hábitos nerlti

cos y Dermochelys corlacea que habita la zona pelágica se alimenta 

de medusas y tunicados (Hendrlckson, 1980). 

Las tortugas marlnas son especies migratorlas y sus rutas han sl-

do estudiadas prlnclpalmente por medio del método de marcaje. De esta 

manera se han detectado migraciones que equivalddan a viajes de 5, 700 

km. sl fueran hechos en Unea recta, tanto en un mismo continente como 

de un continente a otro (Pritcbard, 1973; Pritchard, 197 6; Frazit;tr, 1980 a). 

Aparentemente estas mlr;iraclones est6n determinadas entre otras cosas por 

las corrientes niarlnas y el alimento. 899Can Ernst y Gllroy (1979), las 

mir;iracl:>nes de J;h. coi'iacea responden aparentemente al seoulmiento de 

,._ -., 
:-·._. 
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las medusas hacla el norte, y estas migraciones ayudan a reducir la 

competencia con otras especies de tortugas marinas que son bEisica

mente tropicales. 
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Las tortugas marinas han sido objeto de una explotación masiva, 

en todo el mundo y en particular en nuestro .pats a partir de 1964 (Már

quez fli. gl.. 1976), lo cual ha ocasionado el rápido decremento de sus 

poblaciones. Hasta la fecha se han propuesto y realizado programas de 

conseivaci6n de estos quelonios . en muchos pa{ses (Carr y Man, 1973; 

Márquez, 1976; Pritchard, 1979; Pritchard, 1980 a; Frazier, 1979; Chua 

y Furtado, 1979), incluyendo el nuestro (Márquez, 1976.) Sin embargo, 

la e>Cplotación de estos animales en nuestro país sigue siendo enorme, 

debido a las grandes cuotas de captura permitldas por la Secretarla de 

Pesca a las Cooperativas Pesqueras, además de las cantidades no con

troladas de captura ilegal que se realiza para consumo local de los 

pescadores· :> para su venta a grandes compradores. De las seis es

pecies que existen en nuestro pa(s, las más afectadas actualmente 

por ser las m&s comerciales son Lepidochelys ollvacea en pr imer lugar 

y Chelonla mydas después, sigulé.ndole Caretta caretta, de las cuales 

.se puede aprovechar la piel, la carne, la grasa y los huesos, capa

razón y v(sceras ·para hacer harinas como complemento de alimentos 

balanceados para aves de corral. El caparazón de Eretmochelys 

imbrlcata (tortuga de carey), es muy apreciado para la elaboración de 

objetos de .ornato. Sln embargo, las poblaciones de esta especie han 

sldo menguad'!& en forma desmedida y casi no se conocen zónas de 



anldac16n. Lepldochelys kempll est& actualmente muy protegida ya 

que en su únlca zona de anldacl6n en el mundo, f!R Rancho Nuevo, 

Tamaullpas, se encuentra muy dlsmlnufda. Del caso de Dermochelys 

corlacea hablaremos espeoCflcamente más adelante. 
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l • 1 DESCRIPCION DE Dermochelys corlacea 

Dermochelys coriacea es la m6s grande de las tortugas mari-

nas, alcanzando hasta 180 cm de largo del caparaz6n (Pritchard, 

1980 b) y 862 k:g de peso (Smith y Sm1th 1979). Su caparaz6n es 

suave y flexible, en forma de laúd, con siete quillas longltudina-

les aserradas y cinco quillas semejantes en el plastron. El capara-

z6n est6 formado por numerosas plaquitas poligonales, cubiertas por 

la plel corlacea y sin placas epidérmicas. Las costUlas libres, están 

embebidas en una capa de carUlago. Tanto los filos dorsales como 

los ventrales est6n compuestos por huesos dispuestos en forma de 

mosaico semejantes a los. del resto del caparaz6n aunque m.§s gran

des: aparte de Elatos, la capa de mosaico est6 ausente del plastron. 

Las crfas est6n cubiertas por pequeilas placas epldérmic4s que desa-

parecen en pocas semanas. La ple! es suave, negra a negra azulada 

con manchas blancas o rosadas que predominan ventralmente. En las 

hembras se presenta una mancha rosa en el área corresporidlente a la 

unl6n del hueso frontal y parietal. El canal entre los maxilares es 

muy pronunciado, teniendo el pico profundamente hendido en el cen-

tro, bicúspide; el borde de las mand[bulas denticulado. Con dos pa-

res de ·prefrontales, los anteriores a veces fragmentados en 6 escu-

dos: frontal, parietales, supraocular, postoculares y supratemporales 

fragmentados, frontoparletal 11rande. 
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La cola· es mucho mis grande en los machos que en las hembras, 
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extendiéndose mlis atrás de la lonqUud ·de las extremidades posteriores, 

mientras que en las hembras no alcanza el borde de las extremidades 

posteriores: los machos con el caparaz6n más angosto, plastrón c6nca

vo y el osteodermo posterior de cada qullla ventral muy prominente. 

(Hughes, 1974 a; Smith y Smlth, 1979; Pritchard 1971; Pritchard, 1980 a). 

Algunos autores· reqonocen dos subespeéies de .Q. coriacea: D •.9.• 

· corlacea del Atlántico_ y·º·º-· schleqeli del Indo-Pactfico. 

Los caracteres que se dan como distlnúvos de la subespecle del 

Atlántico. (corlacea) son: aletas anteriores m&s cortas en proporci6n .al 

largo del caparaz6n; con pocas o sln manchas claras en las superficies 

dorsales en los adultos; superficies ventrales más oscuras y tamai'\o má

ximo mayor. 

Los caracteres distintivos de la subespecie del Indo-Paclflco 

(schlegell) son: aletas anteriores m&s largas en proporci6n a la longi

tud del caparaz6n; numerosas manchas claras en la parte superior de 

la cabeza, cuello y caparaz6n: superflcles ventrales completamente o 

en gran parte blancitscas, algunas veces retlculadas con negro; con 

una Hnea medlodorsal blanca en la cola; tamail.o m6xlmo menor. (Smith 

y Srslth, 1979). 

Sln embargo, como dice Smith y Smith (1979), el reconocimiento 

· de subespecies de esta tortuga es m&s bien una extrapolaci6n de bases 

\6glcas (de dls.trlbucl6n bioc¡eográflca) mb. no de J:iechos demostrables, 

y no existen datos süf!C:ler\tes para hacer un ar.Allsls adecuado .del pro

blema. 



Carr y Ogren (1959) y Hughes (1974 a), han presentado datos 

de conteo.s de escamas en cdas, ya que consideran que 6sto pue

de aportar elementos para la adopcl6n ó rechazo de las subespecles. 

Sin embargo, faltan aún muchos datos y este Upo de trabajos no se 

han hecho· todavla con las poblaclones del Pactflco. Este. 
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1. 2 NOMBRES COMUNES 

Dermochelys corlacea recibe distintos nombres en las diversas 

reglones de Mbxlco y del mundo, entre los que se encuentran los 

sigulentes: 

Tortuga laiid - Clllapas 

Chalupa - en Vera.cruz, Campeche, Yucal:An y Qulnl:ana Roo 

Tortuga de canal - en Miclloac:An 

Tortuga de pellejo - en Tamaullpas 

Tortuga de cuero - en todo el pa(s 

Tres quillas - en Veracruz 

Tinglado - en todo el pals 

Sl~te filos - en Baja California 

carapacho - en Mlchoacán 

Tortuga de altura - la costa del Pacffico 

En otros países: 

Matamata - en Guyana 

Couana, alt-kentl - en Surlnam 
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Leatherback, trunk turtle, trunkback, harp turtle, luth, leathery turtle

en Estados Unidos • 

. Tortue luth, tortue cuivreé - en pa{ses de habla francesa 

LederscllUdkrOte - en pa[ses de h!!!bla alemana 

Lederschlldpad - en palses de hl!lbla holandesa 

Tartaruga - en palses de habla portuguesa 

Tomado de Prltchard (1971),Hughea (1974 a) y Flores-Vlllela (1980). 



1. 3 ALIMENTACION 

La dleta de la tortuga la6d se compone principalmente de 

Scypbomedusae y tunicados seg(in Brongersma (1969) y otro tlpo de 

medusas como Physalla y Stomolopbus (Bacon, 1971) y Cyanea 

caplllata arctlca (Prltchard, 1971). A esta dieta pueden agregarse 

animales· que viven asociados con las medusas· como peces ·juve

niles y anf(pódos, y anffpodos relac::ionados con tunicados, as[ com~ 

~ces que son presas de las medusas. Aunque se han encontrado 

algas y pastos marinos en el tracto digestivo de esta tortuga, ~s

tos pueden haber sido tomados acc_ldentalmente cuando la tortuga 

se estaba alimentando de medusas presentes en los pastos o de 

tunlcados entre las algas flotantes. Sin embargo, la presencia de 

pl&stlco y cortezas en el contenldo · estomacal, tiende a mostrar 

que la tortuga laúd puede lngerlr cualquier cosa que flota en la 

superficie del agua. No debe excluirse la poslbilldad de que la 

dieta incluya calamares y percebes. 

1.4 EPIBIONTES Y PARASITOS (Brongersma, 1969). 

Se han citado muchos par&sitos y eplbiontes de esta especie 

tanto en crlas como en adultos. Hughes (1974 b), cita· en crlas, 

parásitos internos como platelmintos y numerosos organismos epizo(ti• 

cos externos como Lepas sp., Conchoderma "vtrgatum, Balanus sp. y 

15 

el brlozoarlo Membranipora membranaoea, mientras que en adultos dlc;:• 

que normalmente se encuentran· Platylepas sp.· en la piel, y que dentró 



del agua se han fotografiado con la rémora Eohenels naucrates y el 

pez piloto Naucrates ductor. Fretey (1978).; cita que las rémoras. se 

mantienen adheridas a las tortugas durante la salida de éstas a la 

playa para anidar. Según Rebel (1974), las tortugas laúd están libres 

de clrrlpedlos por la naturaleza oleosa de su piel y según Pritchard 

(1971), los 'balanos" son raros sobre estas tortugas, probablemente 

parque la piel lisa y suave hace dlf(cU el suJet::rse. 

Como parásitos internos se han reportado acr.lbas, probablemen-

16 

te Entamoeba histolytloa (Brongersma, 1969), el tremátodo .~strorchls 

renlcaplte (Heldt, 1933 en Prltchard, 1971), los tremátodos Pyelosomum 

renf.caplte, Calycodes ~ y Cymatocarpus sp. (Threlfall, 1979) y 

otros tremf'ltodos y nemátodos de especies indeterminadas. Bro_oks y 

Frazier (1980) citan dos especies de nemf'ltodos, Kathlanla leptura y 

Tonaudia tonaudla como parásitos de chelonla mydas, Caretta caretta 

y Lepldochelys ollvacea, por lo que bien podr[a ser que estas especies 

se contaran entre los nemátodos parásitos de la tortuga laúd. También 

se ha reportado que el mosquito Eretmapodites plloleucas pica a las 

hembras anidadoras (Vlette, 1966 en Hughes, 1974 b). 

1. 5 DISTRIBUC!ON. 

D. corlacea se encuentra ampliamente dlstrlbuída. en los océano::, 

aunque sus playas de ariidacl6n se encuentran restringidas a los tr6pi

cos (Prltchard, · 1980 b). En México esta especie se encuentra tanto en 



el Paclilco .como en el At16ntlco. 

Smith y Smith (1979) sei'1ala para el Pacmco registros en las si

guientes localldades: 

Baja California Nortfl: Isla Cedros, Islas Coronado. 

Baja California Sur: La Paz • 

Sonora: Guaymas, Isla Tlbur6n, Puerto Peiiasco, Bah(a de San Jorge. 

Sinaloa. 

f.{1choac6n: Playa de Colot16n, Playa de Maruata. 

Guerrero: Acapulco, Tlacoyunque,. San Luis de la Loma. 

Oaxaca: Playa la EsCQbilla, Playa de Bah!a Chacahua. 
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Márquez flt ill~, (1981) agrega a esta lista la playa de Tlerra Co

lorada y Cuyutlán en Guerrero; Colola,. Boca de Aplza y la playa de Me• 

xlqulllo en ·la que nosotros comenzamos a trabajar en 1980, en .Mlchoa

cán; Mlsmaloya en Jalisco y Bah{a Blanca en Oaxaca. 

Para el Atl6ntlco, Smlth y Sm.lth (1979) sei'lala registros en: 

Quintana Roo: Isla Cozumel, Isla Mujeres. 

Campeche: Isla Aguada. 

Veracruz. 

Tamaullpas: Barra Coma, Barra San Vicente.· 

Hemos encontrado que en la costa de Michoacán, en la Playa 

de Mexlqulllo, donde hemos llevado a cabo este .trabajo, existe una 

densidad de hembras anldadoras comparable a la de "Tierra Colorada", 

Guerrero, citada por M6rquez fil aJ. (1981) como la principal ¡:>laya de 

anidacL6n en nuestro pa(s y tercera en el mundo para esta eapecle. 
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1. 6 IMPORTANCIA ECONOMICA. 

Aunque entre la11 tortugas marinas. que existen en M6xlco, D. 

corlacea es la especie de menor importancia -comercial (Rebel, 1974: 

Flores, 1980), sus poblaciones est6n siendo seriamente afectadas por 

la intensa colecta de huevos que se lleva a cabo en las playas de 

an1dacl6n, a pesar de que la veda para proteger el huevo es total. 

La carne es consumida muy. espor&dicamente. y su piel no se utiliza. 

Sin embarg<?, habrCa que ha~er una evaluacl6n de su verdadera lmpor~ 

tanela y las poslbllldades de explotarla'. sin detrimento de sus pobla

ciones. Actualmente se le conslderá como especie en peligro de ex

t1nci6n. Creemos que para proponer alternativas de conservac16n hace 

falta el conoclmlento de muchos aspectos de la blolog(a b6sica de es

te grupo de cxganlsmos tan poco estudiados en nuestro pa(s. 

1. 7 BIOMETRIA. 

Tal vez por el poco estudio sistem6t1co realizado con esta es

pecie, hay muchos datos .citados respectoº· a ·muc~as ·de sus caracter[s

tlcas que parecen ambiguos. As[, Bronqersma (1969), hace un recuento 

y descrlpcl6n de ejemplares reportados en las costas europeas y clta 

el caso de un ejemplar de 271 cm de largo, y Smlth Smith (1979) de 

275 cm. lo cual parece algo exagerado. Caldwell (1959) dlce que lle

gan a medir hasta 2 m de largo. La mayor de las toctugas medidas por 

Prltchard (1971) en Guyana Francesa fue de 180.3 cm de largo del ca

paraz6n, medida por el canal lateral a la qullla media (medlci6n curva)_ 
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En cuanto al peso, Frazler (1975) dlce que pueden llegar • i>Gsar has

ta media tonelada y Smlfhy. Smlth (1979) clta hasta 862 kg. SegGn 

Prltchard (1971),. la mayada de los reolatros publicados del peso de 

esta especie. de los cuales hay alguna evidencia de que el peso fue 

de hecho' medido 'I no solamente estlmado, caen d«?ntro ,del rango de 

valores de 295 a 590 lcg en el At1'ntlco, y en el Paclfico el mayor pe

so registrado es de 863 kg. En nuestro pa(s no se tienen aCan datos pu-

. blicados sobre morfoloc¡(a y blometrla de esta especie, i>or lo que es 

lmportante la reall.zacl6n de estudios al respecto. Hughes (1974 a, b), 

Fretey (1978) y Hlrth (1980) entre otros, han reportado algunos estudios 

de este tipa realizados en otros palses. 

1.8 NIDADAS 

Con el fln de propaner estrateqlas efectivas para la conservac16n 

de las tortugas marinas es necesario el conocimiento de las caracterls

tlcas de la nidada tales como: número de huevos puestos, pesos y me

dlclas de ios mlsmos, d~raclbn del periodo d~ lncubac16n, porcentaje de 

avlvamlento ~ detennlnaci6n del estado de desarrollo en el cual ocurre 

mayor mortalidad de los embriones. Existen algunos trabajos reportados 

para otros pa[ses en los que se. han estudiado algunos de estos aspec

tos como el de Bacon y Mallphant (1971) en Trlnldad '/ Tobago, el de 

Kaufmann. (1973) en Colombia, de Hughes (1974 a) en Sud6frlca y otros, 

ademb de las revlslonH hechas por .r.wert {1979) '/ por Hlrth. (1980) de 

trabajos hechos en varlos pal1ea. No obstante, no hay nlngO.n trabajo 



reallzado sobre poblaclones mexicanas, y seg6n Prltchard (1971), no 

hay trabajos realizados en el PacU'ico Bste. 

1.9 COMPORTAMIENTO DE ANIDACION 

Respecto al comportamiento de anldac16n existen algunQs trabajos 

realizados con poblaclones de diversos lugares del. mundo (carr y Oc¡ren, 

1959; Prltchard, 1969; Kaufmann, 1978; Mrosovsky y Shettlworth, 1975; 

Hlrth, 1980). Sln embargo no exlsten trabajos realizados con poblacio

nes que anidan en nuestro pa(s. Lo mis~o puede decirse respecto a 

estudtos que muestren la frecuencia de anldacl6n de una hernhca en una 

tempe>rada y el intervalo que pasa para que una hembra que anlda en 

una temporada anide nuevamente. Hughes {1974 b) presenta datos que 

sugieren clclos de 2 a 4 aftos. Hughes y Brent (1972) muestran que en 

Tongaland los intervalos de anldac16n en la temporada son generalmente 

de 9 a 10 dlas y que una mlsma tortuga puede anidar Por lo menos 4 

veces en una estac16n (Hughes !ll §.!. 1967), mientras que datos de 

Pritchard (1971) de Surlnam sugieren que puede ser común 7 anldacio-

nes en una temporada. La obtenc16n de estos datos y los referentes a 

las caracterfstlcas de la nldada ser.\ muy lmPortante p&-a calcular el 

potencial reproductivo de las Poblactones de esta especie, aunque to-

davla har.\n falta datos referentes a la edad en que las tortugas se in

corporan a la actividad reproductiva y la duracl6n del lapso reproducti

vo, adem&s de la proporcl6n de sexos en las poblaciones. Estos datos 

no se han obtenido hasta ahora debido a la dlflcul~d que presenta en-
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contrar a hls erras y subadultos en estado natural ast ·como a los ma-

chos y a que la erra de esta espeole en cautivarlo presenta muchos 

problemas (Blrkernmeler, 1972; PbWlps. 1976). 

Prltchard .(1971). Rebel (1974), Hugbes (1974 a) y otros. han 
. . 

da.crlto lea playas de :anldacl6n escogidas por Q:.· corlacea. Es evl-

.deilte que no o todas las playas Uega.n hembras anldadoras, por lo que 

es impartan~ éonocer. sus caract~r[stlcas incluyendo su flsonomla gene

ral. t1p0 (Je grano de la arena y vegetacl6n. 

Este trabajo pretende· aportar datos sobre los aspectos hasta aqu[ 

me.nclonados con el fin de lograr un mejor conoclmlento de las pablaclo

n~s de J2.. corlacea en el Pacfflco mexicano que permltan desarrollar Pos

terlarinente un bUen ¡>rograma de conservac16n y manejo de este recurso. 

2. OBJETIVOS. 
. . 

Esi>éc.lflcamente, este trabajo aspira a contribuir al conocimiento 

de algunos aspectos biol6glcos de la tortu11a marina Dermochelys corlacea , 

particularmente: 

a) Morfolog[a y blometda de adultos 

b) Caractedstlcas de loa nidos y las nidadas 

e) ccimportamiento de anldac16n 

d) Blometda de las crfas 

e) Locallzacl6n. de depredadóres 

f) Denaldad· de bembrás anldadoraa. en la playa de· estudio.:. 



3. AREA DE ESTUDIO 

Este trabajo fue desarrollado en el estado de Michoactin, en 

la playa de Mexiqulllo, de 18 km de larqo, ubicada entre los 102º 

48' 49" y 102º 55' 17" longitud W y los 18° 05' 23" y 18° 08' 19" 

latitud N. En este estudio abarcamos un 6rea de trabajo de 3. 5 km. 

comenzando por el extremo Sur de la playa, situado aproximadamente 

a 8 km al NW de Caleta de Campos (Figura 1). Según la carta 

de .climas Colima 13Q-VI Zacatula 130-VIII editada par el Instituto 
" ' 

.de Geograf(a de la UNAM, el clima que se presenta en esta zona es 

del tipa AWo {W) ig según la claslflcaci6n de KOeppen modlflcada par 

Garcta, lo que equivale a un clima c6lldo subhúmedo con una tempe-

ratura media anual de 27 .5° C que varfa en no mlls de 5° C en el 

transcurso del al'io, presentllndose el. mes mlls caluroso del ado an-

·tes de Junio y una precipitaci6n anual promedio de 884.4 mm prin-

cipalmente durante el. verano. La temperatura promedio del agua d·el 

mar en la superficie es cie 27°C, con un m(nlmo de 24ºC en dlciem-

bre y un m6ximo de 31°C en mayo. En el tirea de estudio predomina 

la marea mixta con una amplitud menor que la registrada en Manzani-

llo, Col. y mayor con respecto a L6zaro Cllrdenas, Mich. El intervalo 
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mllxlmo anual de mareas es de aproximadamente 1.30 m (Benablb et ¡:tlr, 

1979). 
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Fig, t.Localiiacidn de la zona de trabajO en la PlayQ de Mexiquillo. 
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La fisonomta de la playa de Mexl.qulllo cambia contltantemente · 

'8 travlls de la temporada de anldacl6n por: efecto de las mareas, pe

ro en general consta de un plano inclinado que va desde el mar. has

ta la plataforma que tiene una pendlen~ promedio. de 9° 11' (m[nl.ma .. 
de 3~ mklma de 13º), con un desnivel mtiilmo de 1. B m.. y un m6;.. 

·xlmo de -4.S m Slgue, una franja de arena de 34~5 m en promedio 

(mtnlmo_ 16 m m6xlmo 52 · m), despU6s. de la cual·comlenza una zo

na de vecjetacl6n rastrera de 26 m en promedio (m[nlmo 12 m m6x1-

mo 43 m)., slgul6ndole la vegetac16n arbustiva que marca el Umlte 

de los huertos de coco sembrados por la gente del lugar (Flq. 2). 

En ciertas partes de lÍS playa pueden llegar a formarse dos 

· C:restas separadas por una.pequefta paltaforma de l.S a 2 m de ancho 

y en los lugares dOJ?.de desembocan los esteros no existe una cresta 

marcada. En algunos lugares muy localizados la pendiente que marca 

la cresta puede ser· completamente vertical y entonces es muy raro 

que una tortuga llegue a subir has~ la plataforma para· anidar • 

. De la vegetacl6n de la playa predomina Ipomoea pes-caprae, sl-

24 

. . 
gulendo en abundancia el pasto Iouvea pilosa y la leguminosa canaval!.o . 

marftlma. Otras especl~s que crecen antes de la zona arbustiva son 

Zlnnla. llttoralls, Znophy laceae, Panlcum maxlmum, Dactyloetenlum 

aegyptium,. Waltherla americana, Cleome vlsclda, Datura Stamonlum, 

Pectls mtiltlfosculosa y otras que a6n no han sido determinadas. 
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Fig. 2. Fisonomía· general de la playa •. 

b d . 

""· a e 
21m. 34.5111. 2Bm. 

o. plano inclinado. 
b. cresia. 
c. platarama. 
d. zona de vegeloción rastrero. 
e. zona de vegetación arbustivo. 
f. pkn'3 de coco. . 

-·t. 

'·, 

.·, 

. : ~ ' ... •","· 



4. METODOLOGIA 

Se llevaron a cabo cinco salidas al campo desde octubre de 

1981 hasta marzo de 1982 para la toma de datos, abarcando apro

xl.madamente 10 d(aa por mea. 

Algunos de los resultados aquf presentados 'se comparall con 

.. datos obtenidos durante la temporada de an1dacl6n l980-198l (Benablb 

y Cruz, en prensa). 

Antes de comenzar el trabajo con· las tortuga• anldadoras, se 

construy6 un corral en donde los huevos colectados lban a ser incu

bados y protegidos hasta el naclmlento de las cdas. Este corral fue 

constru(do inmediatamente después de la Unea m6xlma de lncurs16n de 

.las tortugas en la playa (con el fln de evitar choques de las tortugas 

contra el corral) y antes del comienzo de la zona de vegetacl6n rastra

ra del médano arenoso. 

El corral, que tenla unas dimensiones de 15 X 20 m fue cons

tru(do con troncos de 6rboles de la. zona como postes y tela de alam

bre de gallinero de 1.70 m da ancho, la cual fue colocada en un ca

nal da 30 cm de profundidad aproxlmadamente, que fue nuevamente 

cubierto con arena, de manera que la altura final del cerco fue da 

alrededor de 1.40 m. Esto se hlzo con el fln .de evitar la entrada 

de animales que pudieran excavar y pasar por debajo del cerco. 

Con el fln de slmpllflcar la expllcaci6n de la metodolog(a utlU

zada, ••ta ser6 presentada por parte1, de a~erdo al .objetivo. corr••

pondlente. 
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· ·· 4. 1. MORFOLOGIA Y BIOMETRIA EN ADULTOS. 

Se hlcleron recorridos nocturnos por las playas para detectar a 

las tortut;Jas que saUan a hacer sus nidos. La hora a la que se lni,

claba el trabajo fluctuaba entre las 20:00 y las 23:00 horas, depen

diendo de la hora a la que comenzaban a salir del mar las tortugas, 

ya que esto vada a lo largo de toda la temporada. 
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Las tortugas eran locálizadas flicllmente en el momento de salir 

del mar por el contraste entre su color oscuro y el blanco de la espu

ma de las olas, o por la detección y seguimiento de su huella o ras

tro dejado en la arena al internarse playa adentro. 

Una vez avistada la tortuga, se esperaba a que comenzara a po

ner sus huevos, .momento a partir del cual su conducta dlfCcllmente se 

modifica, para comenzar a tomar los siguientes datos: 

a) Medldas del caparaz6n. Largo central,. largo lateral y ancho 

(Flg. 3). Estas mediciones se llevaron a cabo de dos formas: con una 

clnta métrica de tela plastlflcada (medida curva) y con un vernier de 

aluminio (medida recta) (Fiq .4). Es importante tomar estos datos por 

.medio. de estos dos ml!todos ya que en un caso se estli tomando en 

cuenta la curvatura· del caparazón, que var[a de una tortuga ~ otra, y 

en el otro no. Existen trabajos publicados en los cuales sólo se ha uti

llzado un método, por lo que se hace necesario tener ambos datos par¡s 

posterlores . compereciones. 



28· 

Fig. 3. Medici&n de las hembras. · 

Largo ·1atera1 

u¡¡¡¡ 

. F151..:¡_.. .• Medición del largo recto del caparam-=-



b) Estado flslco general de las hembras. Una vez medidas las 

tortugas, se blcleron observaclones de su estado flstc'o general. Se 

trat6 de. detectar heridas, varlaclones en la coloracl6n y eplblontes 
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en dlstlntas partes d.el cuerpo, lncluyendQ aletas, caparazón, cuello, 

hombros y cabeza. En nlnc¡ún caso estas observaciones se hicieron de 

forma cuantitativa. Se puso especial. atencL6n en la presencia o ausen

cla de la mancha rosa de la parte superior de la cabeza para determi

nar la frecuencla de su ocurrencla en la poblacl6n de hembras y deter

minar as[ si es parte de su colorac16n normal o sl es la clcabrlz de 

una herida causada por .la frlccl6n con la mandlbula del macho durante 

la c6pula (Prltchard, 197. 1). 

4.2. CARACTERISTICAS DE ·LOS NIDOS ·y LAS NIDADAS 

Una vez que la tortuga hab[a terminado la construcci6n del nido 

y se dlspon(a a poner los huevos, se medta la profundidad de la cama 

y de la c6mara de huevos utilizando una vara recta y el vernier. El 

vernier era colocado· horizontalmente sobre la arena, apoyado en los 

bordes de la cama y sobre la c6me.ra .·de huevos. Una vez hecho ésto, 

se lntroclucta la vara hasta. el fondo de la c6mara para ser marcado dos 

veces: a la altura donde terminaba la c6mará y a la altura don.de se en.:. 

contraba ~~ vemler, que correspondfa con el borde de la cama. Después 

de lasto-, se media con la cinta métrlca la dlstancia entre el borde de 

la vara. y. cada una de las marcas (Flg.S'). Posterlonnente se tomaba 

la dlatancla de loa nldoa • la «••ta de la berma de la playa o en el 
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Pis. 5• 1brtuga en el Di.do mstrllldo la ~y la c:4:mua de minos • 

.,: 

:·>.· .. · 
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caso de que ésta faltara, a ·le marca de la ola mlis alta. Ya que es

te 6ltlmo dato no se tom6 en todos los casos, posteriormente se adop

t6 . otro método para saber a qué distancia del mar ponían generalmente 

sus nidos la.s tortugas~ Este método consist16 en lo siguiente: se es~ 

. cogleron 100 m.. de playa a lo largo de los cuales se mldi6 la distan

cia que exisUa desde la. cresta hasta cada uno de los nidos puestos 

por diferentes hembras en esa zona y que eran evidenciados ·por los 

rastros y por el hueco mismo de la cama dejados por las tortugas. Es

to se repit16 en dos ocasiones, de manera que tuviéramos suficientes 

datos como para sacar una media representa'uva, una moda y una desvlaci6n 

estándar de la distancia a la que las tortugas hacen sus nldos con res¡>ecto 

al mar. 

Los huevos eran colectados introduciendo una bolsa de pl.listlco con 

asas dentro de la c6mara de huevos, de.manera que los huevos· cayeran di

rectamente dentro de la bolsa, evitando .as[ manipulaciones que en primera 

instancia despojar!an a los huevos .de la sustancia lubricante o moco ex

pulsada con ellos de la cloaca y que puede jugar un papel importante duran

te la lncubac16n (se ha dlcho que podr[a ser una sustancia bacterlclda). 

Una vez recolectados los huevos, eran transportados al corral, en 

donde una muestra al azar de 10 huevos por nido .eran pesados en una ba

lanza Ohaus de triple barra y medido su d16metro con un vernier. Antes d.e 

ser sembrado's dentro del corral, se McJ.eron obse.rvaclones cualltatlv1u1 del 
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estado 11eneral de los huevos, buscando anomalfas como posibles deforma-

clones. manchas o lrregularldades del cascaron. 

Para la siembra de los huevos se cavaron hoyos de 75 cm .de profun

didad y un ancho de 40 cm aproximadamente semejando los que hacen las 

hembras. Los huevos eran depositados en el fondo y posteriormente se cu-

br(an. nuevamente con arena. Alrededor del nldo era colocado un clllndro qe 

tela de alambre con el fln de atrapar a las cr(as en el momento e'n el que eme 

gleran del nldo, permlt.l(mdonos conocer el porcentaje de avivamiento por nl'-

do y tomar despul:is los datos correspondientes a las erras. Estas cercas 

eran etiquetadas indicando el nCtmero de la marca colocada a la hembra· a 

la cual correspond(an los huevos (ver la secc16n de frecuencia de anidacl6n 

m~s adelante), n(lmero de huevos puestos y fecha de siembra. La distancia 

.aproximada entrg cada nido era de 1 m. 

4.3 COMPORTAMIENTO DE ANIDACION •. ·,,. 

Antes de comenzar con la toma d.e da.tos sobre el comportamiento de 

anldaél6n ya se h~bfan hecho gran cantidad de observaciones con el fln de 

ldentlflcar y claslflcar las distintas pautas de conducta que se presentan 

dilrante esta actlvldad de las hembras. Una vez definidas estas pautas, se 

procedl6 a registrar la d.istlnta duraci6n de cada una de ellas, con el fin da 

obtener un tiempo promedio para cada una y para el comportamiento de anida• 

c16n en su totalldad. También. se.calcu16 la desvlacl6nº estandar de cada uno 

de estos tiempos para detectar qu6 pautas de conducta presentan patrones 

m6a flJoa y dlfCclles de modlflcar que otroa. 



Para tomar los datos de comportamiento se utll1z6 a las hembras 

que eran detectadas desde el momento en que salían del mar o por lo 

menos, las que no hablan llegado todavía a la cresta de la playa al ser 

avistadas. Con estas tortugas las linternas no eran utilizadas mas que 

en el momento de anotar los datos, siempre tratando que la luz no fuera 

vtsta por el animal. A estas hembras no se les tomaba ningún otro dato 

para evUar tocarlas y ser perturbado su comportamiento. 

4 •. 4 · FRECUENCIA DE. ANIOACION. 

Para determinar la frecuencia de anldacl6n. durante la temporada, 

las tortugas fueron marcadas en la membrana que se encuentra entre .1a 

cola y la aleta posterior. izquierda con ias marcas de acero monel pro

porcionadas por el Instituto Nacional de'· Pesca. 

Las .hembras a las cuales se les tomaron datos de morfología y 

biometr{a fueron marcadas mientras tapaban el nido. En el caso de las 

que fueron utlllzadas para la toma de .datos de comportamiento, fueron 

. marcada.a uri momento antes de que alcanzaran el agua al regres.ar al mar. 

Cada vez que se comenzaba a trabajar c;on una hembra se revisaba 

sl habfa sldo previamente: marcada. Si ya estaba marcada, se. tomaba el 

número de· la marca par~ averiguar· posteriormente cu6ndo !urbfa sido mar

cada y en qué lugar. 

4.5 CRIAS 

Se regtatr6. el n6mero de .¡:rfas nacidas en. c~da nido transplantclldo 
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con el fin de determinar el Axlto de avivamiento dentro .del ·corrál de siembra. 



Se marcaron nldos naturales dejados en el lugar en donde fueron · 

puestos por las hembras para tener nldos control y comparar el éxltC! 

de avivamiento de éstos con el de los hue,,os transportados al corral. 

Este niarcaJe fue· hecho colocando· sobre el nido una estaca de madera 

sobre ia que estába Indicado el nOmero de marca de. la hembra corres

pondiente, el n6mero de huevos y la fecha en que ~eron puestos. Sln 

embargo; · ninguna de estas marcas perdur6 hasta el· final ·del pei'Codo de 

incubacl6n. 
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De una muestra al azar de 10 .crtas por nldo se registraron el largo 

y el ancho del capáraz6n, y el largo total .utlllzando vernier y el peso 

con una balanza Ohaus de triple barra. 

Una vez nacidas las crías, dlez· nidos fueron abiertos con el fin 

de observar el estado en el que se encontraban los huevos qua no produ

jeron crlas o las crías que no .pudieron salir a ·la superficie de la playa. 

Estos huevos fueron revisados. en· el labé>ratorlo con el fin de detectar las 

posibles causas de la mortalidad. En los casos en los que se encontraron 

· ·· organlSl!lOs áunientandose. de . los huevos o de las ~r(as, se toiru:;ron mues

tras para ser identificados posteriormente. 

4. 6 EPIBIONTES 'l DEPREDADORES 

Se tomaron muestras de los eplb1ontes encontrados, los cuales se fl- · 

jaron en alcohol al 7.0% · en el caso de los cliripedlos y en formol al 10% en · 

el caso de Ías r6moras •. Poster1oi'menta estos organismos fueron ·determina

dos en el laboratorio. En nlngOn caso estas observaciones s.e .hlcleron de 



manera cuantltattva. 

Se hicieron observaciones para detectar poslbles depredado.res de 

las crCas y se tomaron muestras de los que fueron JQcof L?:clckis con el fin 

de .ser determinados en el laboratorio. 

4.7 CENSO 

35 

Se hicieron rec0rrldos matutinos a lo la~o de la playa de estudio 

antes de q11e el mar alcanzara la marca alta* contando el n<imero de ras

tros dejados por las hembras anldadoras en la .v(spera, para as( poder 

calcular el nCimero aproximadQ de hembras .que ponen sus· huevos en es~ 

ta playa darante una temporada. En total se hicieron 16 conteos en oct.u- · 

_bre, 7 en noviembre y 9 en diciembre. 
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5. RESUL;rADOS 

5.1 BIOMETRIA Y ESTADO FISICO GENERAL DE LAS HEMBRAS. 

a) Medldas del caparaz6n. La tabla No. 1 resume los datos obte- · 

nldos de los larg~s y anchos de las hembras anldadoras en la playa de 

Mexlqulllo en la temporada .de anldac16n 1980-Bl y en la Tabla No.1.1 

los de la tempórada de anldacl6n 1980-81 (de Benablb y Cruz, en prensa). 

No.de Desvlacl6n 
datc>s .. Medla estandar mtnlmo m6xlmo 

Largo central cur-
vo (cm) 85 143.34 5.68 126 156 

Largo central rec-
··to (cm) 81 133.95 s.ss 120 148 

· Largo lateral cur-
vo (cm) 85 148.92 S.74 132 164 

Largo lateral rec-
to .(cm) 81 138.16 S.92 123 149 

Ancho curvo (cm) 85 . 101.87 4.25 90 112 

· Ancho recto (cm) 81 76.69 3.36 68 83 

Tabla l. Medidas del caparaz6n de las hembras anldadoras. 
(Temporada .1981-82). 

No.de Desvlacl6n 
datos Medla estandar mlnlmo m6xlmo 

Largo centra l. cur-
6.52 vo (cm) es 145.59 130 163 

· Largo central rec-
to (cm> 49 136~55 S.07 126 148 

Largo lateral cur-
vo (cm) 5i 152.25 7.01 140 169 

Largo lateral rec-
tó (cm) 32 140.37 6.45 129 157 

Ancho curvo (cm) 79 103.79 6.11 85 129 
Ancho recto (cm) 67 78.26 3.94 64.S 87 

Tabla l. 1 Mf94 ldaa del ceparaz6n de las hembras anldadoras. 
(Temporada 1980-81). 



37 

El tamafio de las hembra:,; en esta temporada resultó ser ligeramente m6s 

pequei'lo que el de las hembras de la temporada 1980-Bl como se puede 

ver en la figura 6. Tomando en cuenta los datos de las ~os temporadas, 

tenemos que la tortuga anidadora m&s pequetia media 120 cm de largo 

. del ca~az6n (medlda_ recta) '/ la m&s grande 148 cm (esto corresponde 

en medlda curva a · 12s cm '/ 163 cm r1Jspectlvamente). En · ia parte in-

ferlor de la mlsma figura se resume la dlstrlbuc16n del largo central (me

dlda curva) de las hembras de a!Ílbas temporadas. Lo mlsmo ocurre en la 

~a 1 pa!a el largo central con medida recta, en la figura 8 para el 

largo lateral curvo y en la figura 9 para el largo lateral recto. 

En la ftqura 10 (a) se presenta la relaclbn. existente entre el lar-

go central recto y el ancho recto de 81 hembras anldadoras y en la fl-

gura lO(b) la relacl6n entre ~l largo .central .cwvo y el ancho curvo de· 

85 ·hembras anldadoras. En el primero de los casos existe un coeflclen

te de correlac16n de 0.68 y en el segundo de 0.64. En ambos casos 

hay correlac16n entre ca.da par de medidas, con una probabllldad de error 

menor a 0.001 % haciendo íos c6lculos con un grado cie conflanzo de 9936. . 

·Aleta· Aleta Aleta Aleta 
anterior anterior posterior posterior Las 4 Proyecc16n 
izquierda derecha lzqulerda derecha aletas caudal 

Buen es-
ta do 51.19% 64.29% 64.29% 60.71% 23.81% 72.29, 

Daft.adas 48.81% 35.71% 35.71% 39.29% 76.19% 27 .71X 

Tabla 2. EIÍUtclo- general de 84 tortugas. 

b) Estado flslco general de las hembras. En la tabla No.2 se mues-

tra e11 forma de porcentajes. la cantidad de tortugas que tenlan daflos en 
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~lgune de sus aletas o en la proyecclán caudal del caparaz:6n. Se toma-

ron en cuenta dentro de las tortugas dailadas las que se presentaban des-

de danos ligeros hasta herldas graves, aunque estas 6ltlmas fueron muy 

pocas. Con daftos Ugerós nos referimos a raspadurBS y muescas en las 

aletas y desgaste de la proyeccl6n caudal del caparaz6n. En el caso de. 

las heridas graves, se observaron los siguientes· casos: 

A una tórtuga le faltaba parte de la aleta itnterior lzqulerda, mldlen.; 

do 69 cm. de largo, mientras que la derecha medfa 85 cm. La aleta da-

ilada estaba com.pletamente clcatrlzada. 

Otra hembra ten!a las aletas posterlóres muy cortas, falt6ndole to-

da la parte m&s flexible (10 cm aproximadamente), que es nece.saria pa-

ra tomar la arena durante la excavacl6n de la c6mara de huevos. Esto 

ocaslon6 que no pudlera e.xcávar la c6mara y despu6s de muchos lntentos 

regresara al mar.· 

Un caso lnteresante· fue el de .una hembra que aunque tenla las U:

tremldades posteriores completas, pareclan atrofiadas y era . incapaz de 

hacer correctamente los · movlmlentos · para excavar la c!imara de· huevos. 

to poco que alcanzaba a excavar lo derrumbaba nuevamente con el movl-

miento torpe de sus aletas. Despu&s de intentar ln<itllmente la excavacl6n 

en un lugar, avanzaba un poco para intentar de nuevo, . de manera que for• 

m6 en la playa un canal de aproximadamente 4 · m de largo y 40 crn de pn>"' 

fundldad y. finalmente regrea6 al mar aln poner sus huevos. Ea importante 

tomar en cuenbs la ocurrencta de oataa lortuq~s en la playa, ya que repre• 

. sentan una dismlnuc16n en la adecuacll>n de la poblac16n. 

En otro caso, una hembra proaentaba heridas profundas muy re-



cientes en los hombros. prlncipalmente en la parte correspondiente a 

la artlculacl6n de las aletas y también en la parte 1ntern1t, en lo que 

podrfamos llamar la axila. Esta· hembra no lleg6 hasta la plataforma 

de la playa, poniendo sus huevos muy cerca de la Hnea de marea, 

aparentemente por el dolor que le causaban las heridas al arrastrarse 

sobre la playa. 

En dos casos se observaron hembras que ten(an completamente 

cortada en Hnea recta· la proyecci6n caudal del caparaz6n. 
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En un.a ocasl6n. encontramos· una tortug!! que tenla una herlda cir

cular en el centro del caparaz6n, a partir de la cual se le habCa forma

do un crecimlento del caparaz6n de aproximadamente 8 cm de. di6metro 

y 5 cm de altur!!, con el centro abierto el cu1tl tenfa una conslstencla 

blanda, lleno de una secrecl6n blancuzca. Este tlpo de secrec16n se 

encontró en muchas otros. tortugas que tenfan pequei'ias heridas aún no 

cicatrlHdas en diferentes partes del cuerpo y del capáraz6n. 

Algunas tortugas presentaban manchas rosas en algunas partes de 

la piel, las cuales parectan ser cicatrices de antiguas heridas. 

Eri cuanto a la coloración, se encontraron hembras que presenta

ban una gran cantidad de manchas blancas, mientras que otras eran 

casi completamente negras. con s6lo algunas manchas en la parte pos

terior o mlls lateral dlil Caparaz6n, presentAndose también una gama de 

situaciones intermedl.as. se· encontraron tambl6n tortugas con qulllas muy 

pronuncladas y otras eod las qulllas m6s planas y con menor curvatura 

del caparaz6n. 



El 100% de las hembras mostraba la máncha rosa de la cabeza Y 

s6lo en ·muy Pocos casos esta mancha era muy pequella (1.5 cm de d!A

metro aproxlmad~mente) o era muy clara, ·casi bla11ca (tabla No .• 3). 

Mancha normál 89.16% 

Mancha muy clara 3.61% 

Mancha muy pequei'la 7.23% 

Tabla 3. Mancha rosa en la cabeza de las hembras anldadoras. 

No.de Con ba- Con ¡:)erce- Con bala- Sln epi-
dato~ la nos bes nos y per- biontes 

% % cebes% % 
En todo el cuerPo· 82 47.56 51.22 1. 22 o 
En la cabeza 82 36.59 ·3.66 14.63 45.12 
En el caparaz6n 82 48~78 1.22 45.12 4.89 
En la1t aletas an-

terloces · 81 51.22 2.0 6.10 39.51 
En las aletas pos-

ter lores 81 49.38 6.17 . 6.17 38~27 
En el cuello 81 .22.22 8.64 2.47 66.67 

En el. hombro 81 59.26 o 7.41 33.33 

Tabla 4. cantidad de eplblontes en el cuerpo de las hembras anlcladoras. 
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5. 2 CARACTERISTICAS DE LOS NIDOS Y LAS NIDADAS, 

En la tabla No. 5 se ·muestran fos datos referentes a las carac-

terlstlcas de los nidos como profundidad y distancia a la cresta de la 

playa y en la figura 11 la dlstribuc16n de frecuencias de estos datos 

do~de se muestra una gran var1ac16n en la locallzaci6n de los nidos 

a ·lo ancho de la pla~a. 

No.de Desvlaclf.>n 
datos Medla estandar Mlnlmo M"aximo 

ProfUndldad de la ca-
ma (cm) 30 28.45 S.42 16 87 

Profundidad de la 
c6mara (cm) 30 48.90 3.88 42.5 58 

Profundidad total 
del nido (cm) 37 76.42 6.0 64,S 93 

Distancia de los nl-
doa. a la cresta de 

la playa (m) 139 7.63 7.3 -4.0 38.5 

Tabla S. Caractedstlcas de los nldos. 
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5 

o IO 

Distancia de los nidos a la cresta de la playa Cm.) 

l!'ig. 11. r:i:l.stribuci& de frecuencias de 1A distancia de los ·nidos a la =esta de la 
· · berma de la playa. · · · 
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No.de Desvlaci6n 
datos Medla et?tandar M!nlmo M6xlmo 

No.de huevos viables 
por nido 73 64.48 16.12 21 99 

No.de huevos sln yema 
por nldo 30 40.4 18.93 lS 78 

Peso total de loa hue-
vos sin yema por nl-
do (b1omasa total (g) 12 953.4 356.7 622 1735 

Peso de los huevos 
completos (g) 420 76.67 7.0 54.5 93.4 

Peso total de loa hue-
vos completos por nl-
do (btoniasa total (11) 42 4982.38 921.74 2591.86 7475.79 

D16metro dé . los huevos 
viables (cm) 420 5.12 0.201 4.56 5.92 

Porcentaje que represen-
tan los huevos sin yema 
con respecto a la. bloma-
sa total de huevos pues-
tos 12 17 .13% 7.32 ·5.81 29.40 

Tabla 6. CaracterCsticas de las nidadas. 

En· 1a tabla No. 6 se. encuentran '1os datos que se refieren a las .cara e'." 

tertstlcas de las nidadas tales .como el número de huevos puestos por. una 

hembra, la biomasa total de los huevos completos y de los huevos peque

tlos sin yema y el peso y el dltimetro de los huevos completos, con yema. 

Como puede observarse, el número de huevos sln yema qua la hembra deja 

caer casi en su totalidad al final de la puesta, es muy variable, lo mismo 

que su b!lmafto, que puede 1r desde menos de 1 cm hasta más de 4 cm 

Es por esto que al flnal se opt6 por medir ,la biomasa total de· estos hue

vos, considerando que este dato es más representativo que el número de 

huevos· con tamatlo tan variaJlle. Estos huevos representan un promedio en 

peso del 17 .13% del total de la blomasa de huevos puestos. 

.. 
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Aunque por lo general los huevos son esf6rlcos y blancos, algu-

nos pueden ser Uc¡eramente ovalados, pueden presentar pequeftas man-

chas verdes y m!s raramente manchas café-rojizas. Se encontr6 que el 

cascar6n de algunos huevos puede tener dlatlntos grados de descalclfl-

caci6n. En una ocasi6n, . durante la temporada 1980-81, una hembra arro

J6 dentro del nldo una masa de huevos sln yema completamente rotos, lo 

que represent6 un gasto de energ(a lnCatll para la hembra y una dlsmlnu-

ci6n en su adecuacl6n. 

No.de Desvlacl6n 
datos Media estaodar MCnlmo M6xlmo 

Septiembre 6 55.67_ 24.57 21 83 

Octubre - 14 70.14 16.30 37 99 

Noviembre 20 66.05 13.03 44 94 

Diciembre 37 61.54 17.44 22 97 

Total 77 64.3 16.02 21 99 

Tabla 7. N6mero de huevos por hembra a lo largo de -la temporada. 

En la tabla No. 1 se presentan los datos del nCamero de huevos 

puestos en diferentes meses de la temporada con el fln de determinar 

si hay un aumento o una dlamlnucl6n conforme la temporada avanza. 



Como podemos· ver, en cictubre el n6mero promedio es m6xlmo Y 

en los slgulentes meses hay un decremento. Sln embargo no su

cede lo mlsmo con los números m[nlmos y m6xlmos para cada mes. 

Se hizo una prueba de an6llsls de varianza que ·mostr6 que las di

ferencias en los n6meros . de los huevos puestos se deben a la va

rlabllldad propia .de la Poblacl6n de tortugas y no tiene relaci6n 

con el avance de la temporada de anldacl6n como ¡judlmos haber 

pensado en un prlnclplo. 
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En algunas tortugas, como las de la familia Testudlnldae hay 

una relacl6n entre el . número de huevos que pone una. hembra y él 

tamafto de 6sta (Ewert, 1979). "En este caso, no se· observa nlng6n 

tlPo de relac16n entre estas caractedsUcas. como puede observarse 

en la figura 12. SegCm el anUlsls estad(stlco de prueba de hlp6te

sts de acuerdo a Sok~il y Rohlf (1973) se encontr6 que con un nivel 

de confianza de 95% aio existe correlac16n entre estos· grupos de da

tos (t. •l. 671, texp •1.16, 1>•76). 

S. 3 COMPORTAMIENTO DE ANioACION. 

Para la toma y manejo de los datos correspondientes al· compor

tamiento de anldacl6n de las hembras, se caracterlz6 a. cada una de 

las pautas conductuales de la sl;ulente manera: 

1.-Sallda del mar hasta el comienzo de la excavacl6n del nido. 

2. - Excavac16n de· la cama. 

3.- Excavact6n de la clmara de huevos. 
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4.- Ovlposlcl6n 

s.- Tapado del nido 

6.- Escondiendo el nldo 

7 .- Regreso al mar 

Conducta No.de Desvtac16n 
datos Medla estandar Mlnlmo M6xlmo 

1-Sallda del mar 
excavacl6n del 
nido 20 9.88 2.77 5 

2-Excavacl6n de 
la cama 28 14.02 5.78 9 

3- Excavacl6n de 
la climara de 
huevo a 29 18.72 S.54 10 

. 4- Ovlposlcl6n 29 10.06 3.21 5 

5- Tapado del 
nldo 29 8.48 1.92 s 

6-Escondlendo 
el nido 26 .27.96 7.76 13 

7-Regreso al mar 26 6.oa 3.57 2 

8-Sallda del mar 
regreso al mar 1 . 

.(comportamiento 
completo) 19 90.05 22.15 76 

Tabla s. Tiempo que tardan las hembras anldadoras en cada una de 
ia·s .etapas de su conducta de anldac16n (en mln). 

15 

35 

29 

13 

12 

36 

16 

116 

En la tabla No.B se muestra el tiempo promedio que tardan las 

tortugas en llevar a cabo cada una de esas pautas y el tiempo promedio 

total que pasan en la playa que en promedio .es de una hora y media. 



De todo el comportamlento ·de an•dacl6n, hay clertas. pautas du

rante las cuales las tortugas son más vulnerables a modlflcar su com

portamlento sl se les molesta y otras en las que dlficllmente lo mocil ... 

flcan. Cuando las tortugas están en movimlento,, arrastrándose por la 

playa,. pueden ser desvladas. de su ·tra}".ecto por la luz de las llnternas 

o. pueden alterarse por una mayor lluminacl6n general repentina, por 

ejemplo por. la salida de la luna. La excavacl6n de la cámara de hue

vo.a, ~a oviposlci6n y el tapado del .nido son las pautas de conducta · 

más fijas en .cuanto a tiempo y desarrolle> de las mismas. 

De 31 tortugas cuyo comportamiento fue estudlado, s6lo una. tard6 

mucho mb tiempo en la playa (138 mln) que el promedio del resto. En 

éste caso la tortuga comenz6 a hacer la cámara de huevos en un·lugar 

_donde encontr6 mucha piedra y aparentemente por esta raz6n dej6 a la 

rnltad el .nido Y· comenz5 a hacer otro un poco más adelante. Este dato· 

· no se tom6 ·en cuenta dentro del c6mputo para obtener la media y des

v1aci6n estandar del tiempo de anldaci6n. 

De un total de 121 tortugas trabajadas (tanto para comportamien-
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to como para biometr{e), s6lo 3 salieron del mar y no pusieron sus hue

vos, dos de ellas por atrofias de las aletas posteriores (ver la descrip

cl6n en la secci6n de estado general de las tortugas). La tercera tortu

ga sall6 del mar una noche de cuarto menguante cuando aCm no· aparecla 

la luna. Cuando lleg6 a la plataforma de_ la ·playa sali6 la luna cambian

do mucho el grado de lluminac16n y e~ ese momento regres6 al mar. Es .. 



tas 3 hembras represenhn el 2. 48% del tot:al, por lo que al número 

de rastros contados para el censo de hembras en la playa convendría 

resta::-le este porcentaje sl se quiere saber cu:iintos nidos son puestos. 

5. 4 FRECUENCIA DE ANIDACION. 
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En toda la temporada de trabajo se marcaron un total de 106 tortu-

gas, de las cuales 6 fueron vistas nuevamente en fecha posterior a es-

te marcaje. 

Fecha en que fue Lapso entre las dos 
Marca Fecha de marcaje reencontrada anldaciones 

C-17579 l-oct • ..:01 ·21-oct.-81 20 d(as 

A-2203 JO,-oct-81 27-nov-81 28 d(as 

A-2518 24-nov-81 29-dic-81 35 dCas · 

C-17594 28-nov-81 25-dic-81 27 dCas 

A-2256 18-dic-81 27-dlc-81 9 d(as 

A-2287 28-dlc-81 29-:d1c-8l 1 dla 

Tabla 9. Tortugas marcadas reencontradas. 

En la tabla No.9 se lndlca la fecha en que se marcaron estas 

tortugas, la fecha en. que fueron reen9ontradas y el lapso entre esas 

dos anldaclones.Se encontraron otras 16 tortugas que ya hablan sldo 

marcadas anteriormente pero con marcas que fueron puestas por el Ins-

tltuto Naclonail de Pesca. Hasta ahora no ha sido posible obtener los 

datos correspondientes a estas tortuqas, por lo que no los presentamos 

en este trabajo, 

No encontramos nini;runa tortuga marcada ta temporada anterior, 

en i. cúal fueron cólc:lc:ada• 71 marcas. 



5.5 CRIAS 

Per(odo de lncuba
cl6n (hasta la emer
gencia de las cr(as) 
(d(as) (temporada 

No.de 
datos 

1980-81) 12 

PerCodo de lncuba
ci6n (hasta la 
emergencia de las 
cr{as) (dfas) (tem
porada 1981-82) 

Porcentaje de avl
vam.iento (tempora
da 1980-81) 

Porcentaje de avl
vamlento (tempora
da 1981-82) 

29 

12 

25 

Medla 

65.25 

59.48 

51.03% 

10.11% 
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Desvlaci6n 
estándar Mtnlmo Mflximo 

7.31 58 7i3 

2.29 57 69 

32.47 1.54% 90.16% 

16.85 o % 62.26% 

Tabla 10. Pertodo de lncubaci6n hasta la emergencia de las cr!as y porcen
taje de avlvamlento de los huevos en nldos de las temporadas ch 
anidaci6n de 1980-Bl y 1981-82. 

En la tabla No.10 aparece el per!odo de lncubaci6n y el porcenta-

Je de avivamiento de los nldos en las temporadas de anldacl6n 1980-81 

y 1981-82,· para los nidos transportados al corral. Vemos que el per(odo 

de incubacl6n de loa huevos en la última temporada fue aproximadamente 

6 d!as más corto que en la anterior y el porcentaje de avlvamlento dls-

mlnuy6 notablemente, aunque en la primera temporada algunos nidos pre-

sentaron tambllm un avivamiento muy pobre. Estos números son muy con-

trastantes. con los de Lepldochelys ollvacea por ejemplo, en los que he-

mos ·logrado obtener. hasta el 100% de avivamiento en el mismo corral de 
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1ncubacl6n. Tenemos noticia de que lo mlsmb sucedl6 con los huevos 

de .Q.: corlacea lneubados en los corrales lnstalados en Colola y Marua

ta, Mlch. (CllUton, com. pers.) 

Al abrir loa nidos para ver qu6 hab(a sucedido con los huevos, obser"' 

vamos nldos enteros con casl todos los ~uevos hinchados y en el mejor de 

los casos, s6lo el 50% aproximadamente contenta un embrl6n' o evidencias 

de que habla habldo algCtn desarrollo (sangre·, por ejemplo). En muy pocos 

casos encontramos embrlones mayores de · 1 cm de largo, aunque encontra• 

mos algunos que ya estaban al flnal de· su desarrollo. No nos fue posl-

ble determinar las causas de la mortalidad tan grande de los embriones. 

En. varios nidos encontramos una gran cantidad de larvas de dtptero · 

allment6ndose de los huevos o de las crCas muertas. Sln embargo, no se 

pudo descubrir si las larvas fueron las causantes de su muerte o si una 

vez muertas, las larvas llegan a alimentarse de ellas. A partir de un es-

tudlo realizado con tortugas del glmero Graptemys, V011t (1981) sugiere 

que las larvas· de la mosca Metoeasarcophaqa lmportuna pueden presen-

tarse en cr(as vivas o muertas dentro del nido y que pueden representar 

un factor importante de mortalidad de tas crtas. 

No.de Desvlacl6n 
d•tos Media est6ndar MCnlmo MAxlmo 

Peso (g) 78 39.36 3.29 32.2 46 
Largo del capara-

zOri (cm) ·· 78 5.61 0.17 s.10 . 6.0 
Lar9o tot•l (qm) 78 8.82 0;23 8.14 9.24 
Ancho (cm) 78 3.95 0.14 3.70 4.27 

Tabla No.11 Blometrlo de una mueatra de arfas tomada• de 8 nido•~ 



En la tabla No.11 se presentan los datos referentes a la blometda 

de las crlas de a nldos. En la flgura 13 se muestra la dlstrlbuclón del 

peso tomando en cuenta las crtas de las dos temporadas. E·n la figura 

14 se muestra la relaclón que exlste entre el largo y el ancho del capa

razón de 78 crlas de la temporada 1981-82. Según el an6llsls estad{s

tlco de prueba de hlp6tes ls de acuerdo a Sokal y Rohlf (197 3). hay una 

buena correlación entre ·estas medldas donde p < O. 001. 
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En un· nldo se encontraron crías que presentaban el cuerpo deforma- . 

do con una· C:onstrlcclón en el centro del caparaz6n. Este fen6meno ya ha-
' ' 

b{a s ldo observado un aflo antes. 

No se obtuvl~on ·resultados de los nidos naturales ya que en to

dos los casos sé perdleron las estacas que :marcaban su ublcaci6n. De-

bido a la ·gran ciantldad de gente que vlslta la playa durante la noche 

para colectar huevo, pensamos que es muy probable q~e ellos hayan sa

cado las estacas de' su lugar. En otros casos, probablemente fueron las 

mismas tortUgas anicJadoras las que derribaron las estacas. 

. . . .. 
5.6 EPIBIONTES Y ·DEPREDADORES. 

En la . tabht No. 4 se muestran los pc:jrcentajes de las hembras que 

presentaban eplblontes en alguna zona del cuerpo, ya sean balanos, per

cebes o ainbos. No se encontró ni una sola tortuga que estuviera libre 

de eplblontes. En dos ocasiones. se observó una r6mora (Echeneis 

· ·. naucratea) .adhericJa al caparaz6n de una .hembra al sa.lir a la playa a 

desovar. Los balanos encontrados fueron Platylepas sp. que se adhlere 

.· . ~ 
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Fig., 14, Relaci6n entre el lugo y el ancho del capaxaz&t de 78 crías reo1'n emergidaP 
a la superficie . de la playa.. 
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al caparaz6n y Chelonlbla que se adhiere a la plel y los percebes 

Conchoderma vlrgatum, tanto del caparaz6n como de la plel '/ Lepas 

1matlfera que se encontr6 s6lo una vez y estaba adherido a un bala-

no (Platylepas) que a su vez se encontraba en el caparaz6n de la tor

tuga. Se encontr6 otra especie de pereebe también unido a Platylepas, . . . . 

el cual no ha sido· aún ldentlflcado. 

El únlco depredador que fue posible observar directamente fue 

el cangrejo Ocypode occldentalls. Varios individuos fueron observ_ados 

en varias ·ocasiones· dentro del corral· de lncubacl6n y cuando llberába

. mo':l a les· orlas en la· playa para. que se encaminaran al mar~ Entonces 

descubrimos· a es~os cangrejos atrapando a las .orlas y arrastrándolas 

hasta sus túneles hechos en la are~ en donde lo primero (\Ue les co

mian eran los ojos. Llegamos a encontrar hasta dos tortuguitas dentro 

de· uno de los túneles de estos cangrejos. 

5,7 CENSO' 

Calculamos que. el promedio. de tortugas anldadora.s por noche en 

l km de playa para e,l nies 'de' octubre fue de 8. 8, para noviembre de 

21.4 y para dlciembce de 34.$, disminuyendo nuevamente en enero, lo 

que equivale aproximadamente a 954. 8 tortugas en octubre en los 3. 5 

km de playa trabajada, a 2248 en noviembre y 3738.9 en diciembre. 

Sumando y .tomando en cuenta un 2.48% de hembras que pudieron haber 

dejado r~stro y no puslero~ huevos, (ver páglna 54), tenemos 6 769. 6 

anldaclones en 3. 5 k.m de playa en 3 meses. Tomando en cuenta que 
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en este lapso cada tortuga pudo haber anldado por lo menos 3, 6 4 

veces, que es el número aproximado de anldaclones por hembra en 

una temporada, tenemos de 1692 a 2 256 tortugas anidando e11 este 

tramo de playa. La playa de Mexlqulllo tiene 18 km de longitud, y 

aunque parece ser que los primeros kll6metros en donde hemos traba

jado tienen la inayor densidad de hembras anldadoras, éstas arriban 

a le larqo d.e toda la playa. Los datos antes sei'f.alados indican que 

esta playa es una de las m6s importantes para la anldaci6n de 12.· 

corlacel!ll. 



6. DISCUSION 

6. 1 BIOMETRIA Y ESTAI;>O FISICO GENERAL DE LAS ~EMBRAS. 

a) Medldeis del caparaz6n. Comparando nuestros datos de mecll

das del caparaz6n de las hembras con los presentados por Hughes 

(1974 a), Fretey (1978) .y Hlrth (198C>), vemos que las hembras de la 

playa de MexlquWo son en general m&s pequeftas que las de las lo

calldades citadas por esos autores (en Guyana Francesa, Fretey, 1978, 

encontr6 tortugas de ~sta 189 cm de largo recto del caparaz6n). Hay 

que menclonar que ninguna de es;:ss localidades se encuentra en el Pa

clflco Este. 

Comparando estos mismos datos de la temporada de anldacl6n 

1980-81 con los de la temporada 1981~82, vemos que los de la últi

ma son ligeramente más peq•.iei'los. Será conveniente comparar con los 

datos de la pr~lma temporada antes de sacar algún Upo de conclusl6n 

al respecto. 

b) Estado Uslco general de las hembras. En las hembras en las 

que faltaba la proyecci6n caudal del caparaz6n; seguramente el dado 
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fue causado por algún instrumento, posiblemente la propala de un barco, 

por lo recto del corte. En el caso de la falta de una porcl6n de las 

~tremidades, poclrl'a deberse a la misma raz6n, aunque esto tambllln 

podrta ser ocaslonado P<>r una mordedura de tlbur6n o de un pez m&s 

pequei'lo sl la herida fue causada cuando la tortuga era más joven. Las 

herldaa más ligeras y recientes pudieron habér sldo consecuencia del 

choque de las tortu11a• al aproximarse a la playa, c:On unas rocaa ala-
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ladas que sobresalen frente a la playa de anidac16n y que pueden no 

.. ser vistas en la oscuridad. 

Aunque Smlth y Smith (1979) menclomm la cantidad de manchas 

blancas en el cuerpo como cadicter para distinguir a las dos subes

pecles de D. coriacea, encontramos una gran variabilidad en este 

aspecto entre las tortugas trabajadas, lo que hace pensar que este 

carácter no es importante taxon6micamente. 

Ya que el 100% de las hembras presentaron la mancha rosa en 

la cabeza y en ning6n caso presentaban evidencias de una herida en 

esa zona, parece m6s. probable que esta mancha sea parte de la co-

loraci6n normal a diferencia de la opini6n .de otros autores en el· sen-

tldo de que se trata de la cicatriz de una herida (Hughes, 1974 a). 

6. 2 CARACTERISTICAS DE LOS NIDOS Y LAS NIDADAS. 

En el número de huevos puestos por nido, la poblaci6n de Mexl-

q•J.lllo se parece m6s a la poblaci6n de playa Naranjo, Costa Rica {con 

65. 6 huevos por nldo) (Hlrth, l9SO) que a las dem6s poblaciones cita-

das por los autores consultados en los que estos números son mayores 

(hasta 104 en Tongaland, Sud6frlca (Hughes, 1974 b). En cuanto al pe-

so y dl6metro de los huevos, los datos coinciden en general con los 

citados por los autores consultados. 

Es interesante el hecho de que el 17 .13% (en peso) de los huevos 

puesto• 1MHIA huevos sln yema, lo cual representa un gasto energético 

muy grande que aparentemente no favorece la adecuación de la pobla-

cl6n, aunqüe todav(a faltan trabajos que estudien a fondo si estos bue-



vos Juegan algún papel en la lncubac16n. 

De acuerdo a la prueba de an6llsls de varianza, el ni.Ínero de 

huevos puestos a lo largo de la temporada no depeºru:lé . del avance de 

la temporada y por lo tanto del número de puestas de una hembra, si

no que las varl.aétones observadas se deben a la variabilidad .propia de 

la poblaci6n. Sin embárgo; seda bueno tomar un mayor ntimero de da• 

tos a lo largo de toda la temporada para comprobar ésto. 

6. 3 · COMPORTAMIENTO DE ANIDACION. 

Los datos presentados coinciden con los. de los autores consul- · 
' . 

tados en la descrlpcl6n del proceso de la anldac16n, aunque la dlv1-

si6n y claslficacl6n d.e las pautas de .conducta para la toma .de los 

datos. y. el reporte de los mismos sea disÜnta ºpor razo~es prácticas.· 

El. principal objeto del estudio del comportamiento de anidac16n, 

· ademá.s de su mero conocimiento, es, en el 6mblto de la práctica, el 

poder -determinar en qué etapa de la anldacl6n pueden tomarse tOdos 

los datos necesarios, sin ocasionar una modlficac16n en su comporta;_ 

miento y el poder :determinar el número de tortugas que salen a la 

playa y no desovan, ya que es un d.ato importante para el análisis 

del n6mero de rastro$ encontrados en la playa para determinar el nú-

mero de hembras anidadoras. 

6,4 FRECUENCIA DE.·ANIDACION. 

Es importante seguir con un ~ograma lntenslvo de marcaje para 

definir el nCimero de anldaclones ·de cada hembra en una temporada, 



el intervalo entre cada una de ellas y el nOmero de temporadas que 

tarda una hembra en volver a anidar. ya que estos factores son· 

Lmpresclndlbles para calcular el potencial reproductlvo de .esta· pobla

cl6n. Los resultados presentados en este trabáJo no son suficientes 

pa~a hacer c61cu,os deflnltlvos, por lo que deben completarse con . 

otros .que sean obtenldos en futuras temporadas de anldacl6n en es

ta playa. 
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·Con ayuda de lai¡ maroaa. el periodo de reanldact6n mis lar9o 

observado fue de 35 dtes, por lo que suPonemos q11e en ese lapso. 

hubieron otras dos anl,daclones que no detectamos sl tomamos como 

v61ldos para. la poblacl6n de Mexlqulllo los c!lculos presentados por 

Prttchard. (1971) pora Surtnam ·y Guyana Francesa y por Bu;hea (1974-b) 

para· Sud6frlca en el sentido de que D. cgr¡_lacea puede anldar cada 

9 a 10 d(H. .Los pertodos de 9. 20, 27 y 28 dlas tambl6n podrlan 

lndlcar un lapso de 9 a 10 dfas entre cada anldac16n. El caso de la 

tortuc¡a que anld6 dos noches seguldas, ,poniendo m6s de 70 .huevos 

en cada· nido, pore.ce sar un caso excepcional. 

6.5 CRIAS. 

El pertodo de lncubact6n de los huevos hasta la emergencia de 

las erras fuera del nido en Mexf.(¡ulllo (de 57 a 78 dlas) est6 dentro 

del ·intervalo de varlacl6n presentado por_. otros autores para otras lQ

calldades (de 53 a 74 dlas. Prltchard (197.1)). Hu;hes (1974 b) cita 

un porcentaje de emergencia de crtaa a la superficie de la playa en 
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Tongaland, Sud&frlca de 68.9% y menciona que es muy alto compara-

.do con lo que sucede en otras playas. En la temparada de 1980'.'"81 

obtuvimos un 51.03% de erras emergidas de los nldoa (que no distin

guimos del porcentaje de avivamiento), lo cual est& dentro del inter

valo de varlaci6n de los datos presentados· por los auti>ces consulta

dos (Prltchard, 1971: Hugh.es, 1974 b~ Prltchard, · 1980 a). S!n embar

go, en la temporada de 1981-82 al .avlvamlentO fue del 10. U %, sien

do de O. 3% como promedio en loa nidos· sembrados en el .mes da octu

bre. Lo mismo sucedl6 con los n.ldos transplantados en el programa de 

conservaci6n que se lleva a cabo e~ Colola-Maruata en Michoa~n. Es

to nos presenta un problema importante qui!! debemos resolver. La pre.

gunta es sl este fracaso· en el avivamiento se debe a la manipulac16n 

·de los huevos o a factores ambientales como humedad y tem11eratura 

de la arena. Podría ser que los huevos de .Q_. corlacea son m&s sen-

s lbles que los de otras. especies en cuanto a su manejo durante ·el trans

plante;. o tal vez, la ub1cacl6n del corral de 1ncubac16n no fue la ade

cuada y se variaron las concUclones amble.ntales como humedad y tem- · 

pera tura quedando fuera del ·rango de · variaci6n tolerado por los emtarlo

nes de esta especie. La resoluc16n de. aste problema puede llevamos 

a decidir si vale la pena seguir incubando huevos transplantados a 

corral~• conio pr&ctlca para la conaervaci6n de estas tortugas •. 

Se aaf:>e que el pedodo de · incubacl6n de loa huevos de las tortu.;. 

gas varfa ~e acuerdo e - la teml>e~tura ·a la qúe se encuentran· (Yntema, 
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bre. Lo mismo suced16 con los nidos transplantados en el programa de 

conservac16n que se lleva a cabo en Colola-Maruata en MichoacAn. Es

to nos presenta un problema lmportante que debemos resolver. La pre-. . . . - . 

gunta es sl este fracaso· en el avivamiento se debe a la nianipulaci6n 

·de los huevos· o a factores ambientales como humed<1d y temperatura 

de la arena. Podrfa ser que los huevos de J2... corlacea son m6s sen-

slbles que los de otras, especies en cuanto a su manejo durante ·el trans

plante; o tal vez, la ublcáci6n del c0rral de incubac16n no fue la ade

cuada y se variaron las condiciones ambientales como humedad y tem

peratura quedando fuera del rango .de 'varlaci6n tolerado por los ambrlo-

nea de esta especie. La res-:ituc16n de este problema puede llevarnos 

a decidir si vale la pena seguir lneub«ndo huevos tninsplantados a 

corral~& como pr6ctlca para la conservaol6n de estas tortugas. 

Se sisJ>e que el perfodo .de 1ncubacl6n de los huevos de las tortu

gas varra ~e acuerdo a· le. temperatura a la qi.ie se encuentran· ~ntema, 
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1979). Exlsten trabajos que revelan el tiempo que dura la lncubac16n 

de ~ corlacea en distintas playas (Ewert, 1979; Pritchard, 1971), 

aunque nlnguno lo relaciona con la variaci6n de la temperatura a lo 

largo de ll\I. temporada. Esto hace interesante la realización de un 

estudio al respecto, sobre todo sl se toma en cuenta que la tempe

ratura de lncubaci6n determina el sexo d.:i las erras de un gran núme-. · 

ro de tortugas (Bull y Vogt, 1979; Yntema y Mrosovsky, 1990; Vogt 

y BuU, 1982) y esto aún no ha sido estudiado en esta especie. 

El lapso que pasa desde el nacimiento hasta la llegada de las 

erras al mar es de gran lmportancia en el ciclo de vida de las tortu

gas marinas, ya que en este perfodo las crías parecen ser "impronta-· 

das" para que posteriormente, ya adultas, regresen a anidar a la pla

ya .donde nacieron (Hughes, 1974 b: Pritchard, 1979). Para proteger 

adecuadamente a las crfas durante este perCodo es necesario conocer 

su comportamiento désde. la . eclosl6n hasta su llegada al mar, pasan- · 

do por la emergencia del nido a la superficie· de la playa (Zwlnenberg, 

1974; Mrosovsky y Shettleworth, 1975; Ehrenfeld, 1979). 

6. v EPIBIONTES Y DEPREDADORES. 

Dada la cantidad de bala nos y percebes que presentaban las tDr -

tugas, no apoyamos las afirmaciones de Prltchard (1971) y. Rebel (1974} 

respecto a que la tortuga laúd est6 Ubre de clrripedlos o los presenta 

solo ocasionalmente. Los resultados coinciden con los de los autores 

consultadoa .en cuant9 a las especies de citrlpedlos y rémoras que se 
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encuentran en estas tortugas, aunque el balano Chelonlbla no lo 

encontramos citado mas que ·para otras especies como Caretta caretta 

y Chelonia mydas (Hughes, 1974 b). 

Los cangrejos que se encontraron depredando orlas son del géne-

ro cltado por Prltchard (1971), y de distinta especie, aunque del mis

mo g€mero que las que cita Hughes (1974-b) (Ocypode ceratopthalmus 

y O. kuhlU) para Sudáfrica. 

. La playa de Mexlquillo está relativamente libre de mamCferos 

que pudieran ser depredadores de los huevos o de las crtas, aunque 

s[ hay zorrillos y perro:;.. Sin embargo nunca se les vi6 depredando 

los nidos. En algunos casos se vieron huellas de perro que indica-

ban que posiblemente atraparon a varias orlas en su camino al mar. 

6.7 CENSO. 

M6rquez .ti a.J. (i981) cita como la playa de anidac16n m6s lmpor-

~ante en el pa[s y tercera en el mundo a Tierra Colorada, Guerrero con 

una densidad aproximada de 5 000 hembras anidando en 40 k:m de playa 

en una temporada y menciona que la playa de. Mexiqulllo puede tener 

entr~ 2 000 y 5 000 hembras en una temporada. De acuerdo a los Cálcu

los presentados, poclr{a ser que la densidad por k:ll6metro de playa sea 
' . 

mayor en Mexlqulllo, lo que hace de este lugar una playa de m6xima 

lmportancla para la poblac16n de _Q_. coriacea en el Pacffico Este. 



7. CONCLUSIONES. 

l.- El patr6n do manchas blancas en la colorac16n de las bem-· 

bras, la curvatura del caparaz6n y lo pronunciado de las qulllas pare

cen no tener lmportancla para la dlferenclac16n entre las silbespecles 

de Dermochel)!S corlacea • 

2. La mancha rosa que se presenta en la cabeza de las hembras 

de ~ corlacea. es parte de. la colorac16n normal de estos anlniales. 

3 .- Las hembras que anidan en la playa de Mexfqulllo se encuen

tran entre las m6s pequeftas .citadas~ _hasta ahora. 

4.- No existe relaci6n entre el tamafto de la, hembra y el tamafto 

de la puesta .. de. huevos. 

s.- Las nidadas puestas por ~· corlacea en la playa de Mexiqul

llo se encuentran entre las más pequeftas de las. citadas hasta ahora. 

6.- No exlste relaci6n entre el tamatlo de· la puesta· y el avance 

. de la teínparada de an1dac16ri. 

'! .- Aproximadamente el 2.48% de las hembras que salen a la pla

ya durante la noche no desovan, al menos aurante su primera. 1ncurs16n 

. a la playa esa noche. 

8.- Los datos presentados en este trabajo parecen apoyar los c61-

culos de que .Q.. cortacea puede anidar par lo general con intervalos de 

9 a 10 dfas, durante una temporada de anldacf.6n. 

9.- Mexlqulllo es una de las playas de anldacl6n m6s importantes 

para 12: corlacea en el pals y puede considerarse como muy lmp:r~nte 

en todo el mundo. 



10.- La excavac16n de la c&mara de huevos, la ovlposlcl6n y 

el ~pado del nldo son las pautas de conducta m6s f1Jas, dentro del 

comportamiento de anldac16n, durante las cuales la hembra difícilmen

te modifica su comportamiento normal. 

11.- El 100% de las hembras anldadoras presentan eplzoltos en 

alguna parte del cuerpo, ya sean balanos . o percebes. 
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8. RECOMENDACIONES. 

Se requlere de un mayor número de estudios sobre algunos de 

los aspectos que parecen caracterl,zar a las subespecles de Dermocbelrs · 

corlacea y que no se tomaron en cuenta en este estudlo para poder de

·. flnli' ·s·i es v&llda la separaci6n de la subespecle .del Indo-Pacfftco de 

lá .del' Atl6ntlco. Esto debe incluir por lo menos ios patrones de colo-
' -

racl6n y manchas en el caparaz6n -Y la piel; longitud de las aletas, 

- longltUd total y conteo de esaunas en las crlas. . .- . . . . 

Para proponer alternetlvas de manejo y conservac16n de esta espe-

ele -es necesario: 

a) Obtener datos sobre el porcentaje de avlvamianto en nidos na- ·· 

turaiea . con el fln de poder co~pareir con los resulta~os obtenidos en 

los corrales. Sln listo~ no es posible decidir si ~ incubacl6n _de húe

vos en_ corrales como p~Actloa conservaclonlsta merece continuarse -o. no. 

b) Estudiar la lnfluencla del manejo en el traslado de huevos a 

córrales ·de 1noubaci6n y la -lnfluencla de las condiciones amblentales 

como humedad y temperatura de la arena en el éxito del' avivamiento. 

c) Por medlo de un· programa -de. marcaje intensivo, completar 

el estudio sobre el número de anldaciones de cada hembra en una 

temperada, el intervalo entre cada una de ·ellas y el número de tempo-

radas que pasa antes de que una hembra vu•lva a anidar, lo que dar6 

una determlna~16n mb exacta del número de hembras que anidan en la 

playa de MextquWo. con el fln 'de calcular el patanolal raproductlvo . 

··: .. : 



de D. corlacea en esta localidad • 

. ·e) Realizar estudios que permltan desarrollar un. mlttod~ para 

determinar la edad de las tortugas.,. determinar la edad ª· la qu~ lle 

incorpdran a la edad reproductiva y el número de ani_males que Ue;.. 
. . . . . . . . . 

:gan a esa edad; el número de· temparadas reproducti~as,. su longevi-

dad y·1a· proPorc~n de sexos en las cdas.· 

Ya que. én la playa de Mexlqillllo son saqueados .la mayor· par

te de los nidos de o: corlace~~. es urgente. el tra~aJo de consenra- . 

clf,ri d~ esta especie en· dicho lugar • 

. - .. 
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