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Bl§UMBN. 

La tortuga blanca ( Chelonia mydas), representa una especie 
más que se encuentra en inminente peligro de extinción, debido a 
la gran e.xplotaci6n irracional de la que ha sido objeto, por t~ 
to éste trabajo se refiere a su conocimiento y protección en un 
área do,nde poco o casí ne.da se sabía de aJ.gunoa de sus aspectos 
biológicos, los cuales en deteruri.ne.do momento pueden servir para 
la toma de decisiones en cuanto a. su misma pro-tecci6n, manejo y 
posible explotación a futuro. 

EL presente estudio se llevó o. cabo en la Reserva Ecológica 
de Isla Contoy durante las tempo:t·ad.as de anidación de 1984 y 1985 
y formó parte de un Programa de Investigaci6n y Protección de la 
tortuga marina en Isla Contoy, a cargo de la Secretaría. de Desa
rrollo Urbano y Ecol6gia (SEDUE). 

Se observó que loa tortugaa blancas ( Chelonia zn:rdas) anidan 
Únicamante en playas con vista al Mar Caribe (este), creemos que 
la.e razones sean de tipo biológico más bien que físico. Se eneon 
tro que ésta. especie de t.ortuga. no está influencia.da por 1.a fa.se 
lwiar para subir a. la playa. a nnidar. 

A lBB 44 tortugas blanca.e fegistradaa durante la.a dos tempo 
rada.a se les toma.ron al.gunae medidas biom.Stricas, encontrandoae
que la hembra más peqaefía que anido midió' 87 cm. y la más grande 
117 om. de largo recto del carapacho. Se reoonooi6 6\1 estado f!~ 
sico, el cual en términos generales es bueno; el tipo de epibio!l 
te m!Ía frecuente en esta especie de tortuga. marina, se deterrnin6 
como perteneciente al género Chelonibia. sp., cabe menciono.r la. -
presencia> de un parásito de vida. libre (Ozobranchus branchiatus) 
en algunas tortugas. 

Se hicieron anotaciones a.cerca del comportamiento de anida
oi~n, .el C\laJ. ea similar a lo descrito por distintos autores. Se 
. enoontr6 que loe nidos hechos a una distancia menor a los 6 m. , 
· d~ la l!nE!a de marea, deben aer trasplante.dos. la :t:ecundidád que 
se ano.t& en 1984 f'ue de 98 huevos por nido y de 114 para la tem
porada de 1985. El tiempo de incubaci6n nuot\Ío alrededor de los 
~· d!as. Dl.lrante la temporada. de. 1985 se encontró cada. hembra de 
tortuga. bÚmoa anid6 1.6 veces en promedio, con un intervalo de 
8J.re6edor de .22 día.e entre am.daoiones~ 
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Se registraron también al.gunas medidas biométricas de las 
cr!as. Se encontró que la hormiga del género Solenopsie sp. fué 
el principal. depredador de cr!aa. La cauoa de mayor mortalidad -
lo representó las inundaciones de los .e.idos, provocados por las 
mareas extraordinarias y/o el mal tiempo. 

Se proponen al.g\111as medidas de protección p~ra las tortugas 
blancas que anidan en Isla·Contoy. 
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IN!l'RODUCCION. 

En la actualidad se reconocen mundial.mente siete especies 
de Tortugas fda.rinas (Bella.ira y Attridge, 1978), seis de ellBS 
llegan a anidar a playas del Terri t.orio Mexicano y tan s6lo P!; 
ra. las costas del Estado da Quintana Roo se tienen registradas 
cuatro especias (Ramos, 1974). 

La. tortuga merina. es considerada como uno de los reptiles 
más valiosos pa.ra el hombre debido a. la llU1l ti tud de beneficios 
que ofrece como recurso natural (Rebel, 1974). A partir de el 
afio de 1964, la piel de tortuga marina vino a sustituir en el 
mercado a las pieles de cocodrilo y lagarto debido al. alto CO!! 

trol y escasez de ~atas especies, Entoncee dio comienzo una f~ 
bril carrera por la captura de tortuga.a marinas con la única 
fina.1.idad de exportar las pieles (Márquez et a.J., 1976 a). Para 
el bienio 1967-1968 se capturaron 25 266 toneladas, cifra que 
duplica lo capturado en el transcurso de loa doce años prece~ 
dentee qua en totn.l awnan 14 663 toneladas. Esto oca$ion6 un 
descenso en la captura de loa ai'los siguientes, J.o que condujo, 
a decretar una veda total de emergencia en 1971-1972. La veda 
fue suspendida en Enero de 1973 ouando se reinició le. captura 
en forma. "controlada" y restringida a cooperativas. Se debe 
considerar además que las cifras of:!.oia.lea no incluyen las ºªE. 
turas realizadas clandestinamente, por lo que ae están eubest! 
mando loa volUlllenea real ea de capiiura (Saenz, l.981). Así, l.aa 
tortugas marinas han sido objeto d& una. explotaci&n maai va en 
todo el mundo, l.o cual ha ocasionado el rápido decremento de 
sus pobláciones. 

Hasta la fecha ae han propuesto y realizado programas. de 
conseX-V:aoión en muehoa ps!aes. Háxico en 1964 inioi& un progr~ 
ma Ná.cional de tortugas marinas, por el Instituto Naci1:1naJ. de 

· Peséa, Segiin l41U-qu.ez t.t al (1976 a), "a partir de la . fecha. ha 
. ~~bido una ácwn\\l.áoi6n oas! continua de infol'lllaoión que ha per 
ní1 tido ir. llenando huéoas ·en al co.nocirniento de le. biología : 
puioa de &atas especies y que posteriomente han permitido ser 
utilizad.os ~ la adm:Lntstraci&n del recureo, en cuanto a vedas' 
taJ.l~ ai!nimaa y. cuotas de .·captura.". Sin embargo bu.ene. parte -

· .. 11·e esa inf~l'IJlªºi6n no se ha pUblicado e incluye mueat.reos plU'a 
d(L~Oe biolíSgioos, biomhrioos, marca~e, obeorvaciones de campo, 
oamp~entoa y traba~os aislados tendientes a 1a protecci<Sn de 

·. las especies, as! oomo datos de captura de las tortugas marinas. 
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Entre las principal.ea medidas propuesta.a para. la protec
ción de las tortugas marina.a, está. la creaci6n de áreas de re
serva natural en las principales zona.a de anidación; medida -
considerada como uno de los mecani.smoa más seguros para evitar 
la extinción de éstas especies¡ así Márquez (1976), propone el 
establecimiento de siete roaerva.s naturales en varias costas 
del Ton•i torio Mexice.no, tanto en el Pacífico como en el Atlán 
tico y Golfo de M~ico. -

A pesar de todos estos esfuerzos la si tuución de las tor
tugas ma.rinaa en nuest1·0 pa!s es alarmante. La sobreexplota-
ción de éstos organismos se agrava debido al hecho de que J.a 
meyor parte de los ej empl.area capturados son hombres además de 
l.as cantidades no control.ad.a.a de captura ilegal que se realiza 
para consumo. loca.1. ó pa.r11 su venta a grandes compradores. 
Asimismo en algunas playas de anidaci~n (como en !llichoacán por 
ejemplo), más del 90 fo de loa nidos construidos son saqueados 
para el consumo o comercio de los huevos, creandose al mismo 
tiGDlpo, un grave problema socioeoonómico dentro. do laa comuni
dades pesqueras en las que se da ésta situación, ya que 6staa 
obtienen sólo el beneficio parcial con el con.sumo local y Jia -
venta. de los huevos (Benabib, 1983). Todo esto pone de mani
fiesto el inminente peligro d.e extinción en el que se encuen
tran las tortugas marinas. El conocimiento de éstos organismos 
es insuficiente en nuestro país, solamente en poooa sitios se 
tienen estudios básicos sobre su biolog::Ce., como sucede en Ta.
ma.Ul.ipaa (Hárquez et, a.1., 1976 b), Michoaoán (Banabib, op cit) 
y Oaxaca. (oruz y Ruíz, 1983). Pero la inveatigaoión por desa-
rrollar en este campo exige su empliaoi6n a otras costa.a del -
Te:t:ritorio Nacional. y las acciones a realizar con el objeto de 
proteger y conservar a 4etaa especies también tienen que ser -
ampliadas y reforzadas a f!n de obtener resultados positivos. 

Los estudios de las tortugas marinas en la. zona de Quinta 
na Roo. se !ni.ciaron en el Centro de Investigaciones Pesqueras
( C. l. P.) .de Isla Kujereo en 1964, y posteriormente en el Cen
tro. de. Acuacultura de P\.lerto More1oa, 6ste dltirno no realiza 
trabajo.a con tortugas marinas actualmente. En la costa central 
de Quintana Roo el Centro dllt Investigaciones de Q. Roo (CIQRO) 
cóm•múS a trabajar con tortugas marina.a a finales de 1981, 
siendo inioialmoote un proyecto de crías en cautiverio para 
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repoblación. En 1983 y "después de anal.izar la experiencia 
realiza.da en el CIQRO y los trabajos en la República Mexicana, 
el proyecto se centro en la protección de las tortugas adultas, 
de sus nidos y de las crías en playas de desove de la cost.a. 
central del estado de Quintana Roo ••• " ( Avir1a, en preparación). 

Loa antecedentes de trabajos sobre tortugas marinas real! 
za.dos en Isla Contoy incluyen los siguient.es ~ 

En 197 4 la Delegación de Pesca de Isla Mujeres realizó un 
primer campamento tortuguero del 28 de junio al J.6 de septiem
bre abarcando un total de 78 días, éste trabajo se centro en -
la recolección de nidos y su traslado a w1 corral para a.urnen 
ta.r el porcentaje de avivamiento, el corral. se localizó en la 
parte norte de la isla. En ese mismo año Ramos (1974), menciona 
que a las playas de Isla Contoy llegan a anidar cuatro especies 
de tortugas marinas: Eretmochelys imbricata (tortuga de carey), 
Caretta caretta (tortuga. cnhuama), Chelonia m:t:d~ (tortuga 
blanca) y Dermochelya coriacea•: (tortuga chalupa); considerando 
a Iala Oontoy como zona importante de a.nidaci6n para éstas 
espeoies. M6rquez (1976), propone a Isla Contoy como una zona 
de reserva natural para la protección de laa tortugas marinas 
que ah:C anidan. En 1978 ae efectúa. un segundo campamento tor~ 
guaro, aunque de sólo 30 d!aa de duración, del 14 de jwrlo aJ. 
13 de julio~ reaJ.~andose el mismo trabajo que en 1974 (Zurita, 
1985); 6ste mismo autor, reaJ.~ó un reconocimiento en las pla 
ye.a de anidación de Isla Contoy, registrando el número de rae: 
tros eneontradoe al final de las temporadas de 1982 y 1983 y -
menciona la falta de un censo pennWlente que pudiera dar con -
certeza el niimero de tortugas que ah! anidan. 

Loe datos obtenidos sobre el conocimmento de las eapeoieo 
de tortugas marinas que anidan en Isla Contoy son aislados e 
insuficientes wanto en el aspecto de su cono.cimiento biol6gico 
como en el de su protección y conservación. 

Este trabajo se enfoc6 principalmente al estudio de ~a 
t()r.tuga blanca { Ohelonia m.ydae) que anida en la isla, y repre
sentó el primer estudio formal que se realizó en Isla Contoy y 
formó parte del Programa de Estudio y Reordenación en el Apro
vechamiento de 'fortugaa Marinas que depende de la S eoretaría 
de Desarrollo Urbano y Bcolog:(a. 
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DESCRIFCION DE Chelonia !.l!Ydaa (Linn. 1758). 

Nombres comunes en la zona: Tortuga, Tortuga blanca, Sac a•ac 
(Sak a• ak). 

Chelonia. mydas es de las más grandes entre las tortugas 
marinas, el tama.f1o, peao y au forma del carapacho. presenta 
marcadas diferencias con otras poblaciones. Una tortuga blan
ca t!pica (adulta) tiene una longitud recta del carapacho de -
un poco más de un metro y un peso de 136 a 158 kilogramos. 

Sus características morfológicas son! boca corta, pico no 
ganchudo, sin cúspides, margenes de 11lll mandibuJ.as lisa.a, loa 
cortes del pico córneo aserrados, Las placas prefrontales EIJ.S:t 
gadaa y sólo un par. Laa aletas anteriores con esca~as modera 
damente alargadas en el borde anterior, dotrua de ellas ha.y : 
varias filas de esca.mas, el borde posterior con una seria de 
escamas alargadas, cada aleta. anterior con una ui'i.a. (dos en las 
crías). Carapacho oval, deprimido, con esoamaa lisas y sin qu!_ 
llas, presenta. cuatro parea de plaoaa lateral.ea, cinco vertQ
bral.ea, una. neura.1. y once parea de placa.a nmrgina.1. ea. E.11.. cara
pa.cho de J;aa er!aa es negro ó oaf' oscuro¡ pls.tr6n blanco, la 
punta. de la cabi.;>~a y ouollo negros, escudos a. los lados de la. 
cabeza negros y bordeados de blanco. B1 plastr6n de los adu1-
tos es generalmente de color blanco hueso, o e.marillo pálido. -
m. cara.pacho es· color verde el.aro a verde oscuro con mat!z -
olivo, presenta. wmcha.s o es.trias radial'\.S de color más oscuro. 
La cola ea mucho lll4a grande en loa machos que on lias hembras, 
extendiendose m!L3 atrás de la. 1otl8i tud de las extremidades pos 
terioreia, mientras. que en las hem.braa apenas sobrepasa. el borde 
del oarapa.oho. { Oe.z'lz, 19781 Rebel, 1974; IOOARIBB, 1983; IUOl'f, 
1982) .. 

.Algunos autores reconocen dos subespeoies de .Qh. mydass -
Chelonia m¡das tnzdae iel Atlántico y Chelonia mydes !fíS.Ssizii 
del. Pao!fico ea:te. Segdn Oarr (1976), loe oaraoteres distinti 

. vos de- !&.· e.vdas yaasill'lii oon respecto a. ,ga. ml_das &das eons 
la. concha es miS al ta :r angosta, loa. margene.a son más estrechos 
en la parte fitlal del cara.pacho y las placas poatcentrales son 

· mú largas que anchaa ademáa de ser individuos más pequeftos. 
Los espeoillu~nes. del Atltintico son predominantemente de color 
marr6n, en cambio los del Pao!fico este lo son de color verde 
olivo~ 
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Sin embargo, tal como se menciona en IOCARIBE (1983), 
opiniones y evidencia.e crecientes reconocen que la tortuga del 
Pac!fico oriental. ea una especie distinta, Chelonia !!f;aSsizii, 
en vez de considerarla una subespecie de Chelonia t;n.Ydas ; aun
que hacen falta más estudios para establecer una conclusión a]. 
respecto. 

AlimentacicSn: Chelonia myd~a es la única de laa tortugas mar!_ 
nas q~e es predominantemente herbívora (Hirth,1971). Sin emba~ 
go algunos grupos no lo son enteramente, las crías son esencial 
mente. carrúvoras (Ca.rr, 1980), y tortugas machos se han obser
v.ado aJ.imentandose de invertebrados en las costas de Michoacán 
( Cliffton et a:!. r 1981), aunque loa pastos marinos y varias es
pecies de algas son su al.:1menta.cicSn más frecuente (Mortimer, 
19818.) .La diatribucicSn de .Q!;_. mydaa coincide cercanamente con 
las zonas donde ha.Y pastos marinos (Hirth, 1971). 

La migración en sub-adultos y aduJ.tos es u.na conducta ca
racter!stica de ásta especie (Carr et al., 1978), Se supone -
que la conducta de migración eatá asociada a su aJ.imentaci6n -
herb!vora, ya que las mejores zonn.a de pastoa marinos de los 
oual.es se alimentan, no siempre estan cerca de las ~onaa de -
anidaoicSn. rodas laa poblaciones a pesar de la. leja.nía de aus 
rutas migrator.ias presentan tambi6n el comportamiento de regre 
sar a zonas específicas de aJ.imenta.oicSn y ani.daci6n de la cual 
partieron (Carr, 1980t Hendriclcson, 1980). 

AnidaoicSnr La anidacicSn ocurre generalmente en los meses de Ju 
lio a Septiembre en el Caribe. El apareamiento oo lleva. a. cabo 
o.erca de les pleyQS. t:te anidacidn (Hirth, 1980). Lss hembras 
anidadoras son DntY aen3ibles a la luz, al ruido y a las vibra.
cionea, aunque una vez que comienzan a depositar los huevos es 
difícil que se al tare su comportamiento, éste proceso tarda de 
dos a tres horas (Hirth, 1971). Se ha a.firmado que las hembras 
maduras tienen ciclos de anidaoicSn regula.rea de dos a cuatro -
ei1os (Hirth, op oiu). Bato se baaa en regis't¡ros de individuos 
marcados y no se tiene la seguridad de que as! se comporta la 
poblaoi6n. Se estima qae la maduracicSn sexual llega usualmente 
a los C\latro o siete aflos cS m!a, incluso a los trece aíl.os. Re
cientemente han aido estudiadas las tasas de crecimiento en -
Hawai y se ha observado que si la tasa de crecimiento en juve
niles es mantenida hasta. la madureE, la medida m!nima en la -
cueJ.. ocurre éata ea de 81 centímetros de largo (Balazs, 1981). 
Bn cautiverio, vn Isla Gran ~. con dietas ricas en nutrien 
tes, la .mínima edad para llegar a la madurez sexual fue de 8 - -
ilfloa (Woo4 1 Wood, 198o). 
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Diatribuci&nz Rata especie es completEl!llente tropical., dietribl.!, 
yendoae en aguas que tienen como promedio temperaturas a.l.taa, 
Se han encontrado individuos extraviados al norte, por ejemplo 
en Inglaterra o en la costa oeate de Norte America, en Columbia 
Británica, Canada y también en Baja Ce.l.ifornia, M~xico. En ~ 
MOO!:ico Qh. &daa se encuentra tanto en el Fa.o.!fioo como en el 
Atlántico (IUCN, 1982). 

En el Pacífico Mexicano, las playa.a de unidnci<Sn se exti
enden desde Chiapas hasta Jal.iaoo, concentrandose en las pla
yaa de Colol.a. y !úaruata en !Uohoaoán, na! como en las Ialae -
Marias e Islas del Golfo do Tohuuntepec (Stenberg, 1981 ¡ Pri t
chard, 1981). 

En el Caribe Mexicano ao menciona que hay zonas dispersas 
de anidaci6n de ésta especie en le.a ialaa y costas de Quintana 
Boo, especialmente al. sur do Tulum, en Isla Mujeres y en el 1!, 
do Este da Isla Contoy ( Cnribbean ConBervation Corporation, 
1980). En fucatM. hay una Mrw. limitada de rmidac16n a lo largo 
de la costa norte y tamb14n en el Arrecife Alacrán, Cayo -
Arenas, Los ~ilUlgUl.o.s y Oa¡yo Arcas. Ocasionalmente anida esta 
especie en Campeche y entre fabaaoo y campeche en loa bordea de 
lla Laguna de Tbinos, e.s:I'. como en Veraoruz. U11o:B cuantos mie!!, 
broa de éata especie anidan en !l!mnaulipes ( Ce.ribbean C:Ontaerva
tion C:Orporation, op oit). Los sitios mhi importantes de a.nid!_ 
oi&n están en Isla Aves, Veneruela y en Tortuguero, Costa Rica 
(Sternberg, 1981). 

Importancia EconcSmicas La. Tortuga. manca (Chelonia gd~) es 
w:m de las especies de tortuga marina que máS beneficios aporta 
al ser humano. . Su carne y aua huev.os son una fUente de pro
te:Cnaa pa.ra laa poblaciones humanas' de escasos rewrsoa eooruS
micoa; le. piel tiene fuerte dl.IDlanda internacional 1 es export~ 
da principal.mente al Jap6n, E.U .A., Espafla., Pra.ncia e Italia.. 
El ""calip.S" o sustancia gelatinosa ~ considerada como un del!, 
.oioso manjar. Las aletas se envasen y e.e distribuyen en el --
extranjero. Las visoerae, huesos y concha.a ae emplean en la -
eJ.aboraoicSn de harina que se utiliza como alimento de a.ves • 
.Asi'mismo el carapa.cho se pul~erize.. para la elaboraoi6n de fer
tilizantes. Su tino aooite ee emplea en la ol.aboraoi6n de oos
dticoa y otros pmduotos (RábeJ., 1974). Hace relativamente 
poco tiempo, la captura de estos organismos representaba uno 
de lo.a prinoipale15 renglones econdmioos, como en el caso de 
Iela 16.\je1•ee y CoZWllel (Ramos, 1974). 
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OBJETIVOS. 

Genera.les: 

l) Conocer la.s características de las playas de a.nidaci6n de 
la Tortuga Blanca (Chelonia mydas, Linn. 1758) en Isla 
Contoy. 

2) D~scribir algunos aspectos biológicos de ésta especie durll!! 
t'e la anidación. 

3) Proponer medidas de protección para la población de ~ata 
especie en Isla Contoy. 

Partículares: 

1.1 Determinar los parámetros de textura, color y pH de la -
arena de las playas, así como el largo, ancho y pendiente 
de éstas, anotando además le.a características de la zona -
adyacente, pa.ra dilucidar si estos faotores influyen en la 
selección de la playa de anidación por las hembras de la -
Tortuga Blanca ( Cb.elonia m;zdas). 

1.2 Observar si existe alguna ini1.uenoia de la fase lunar y la 
marea en el arrivo de las hembrns a la playa para anide.r; 
establecer a.demás la duraoi6n de la temporada de anidaci&n. 

2.1 Tomar medidas biom~trioa.a de la.s hembras de tortuga blanca 
(.Qh.. !111L,4:\,!!,) con el fin de compararlas con otras poblaciones 
de la misma especie. 

2,2 Evaluai- el estado físico general de las hembras de tortuga 
blanca que acuden a anidar a. la.e playas de Isla Contoy. 

2, 3 Determinar los tipos de epibiontea más frecuentes que pre
senta esta especie de tortuga marina.. 

2. 4 Caracter!sticaa de la a.nidaci6n. 

2, 4.1 Hacer una descripción del comportammento rle an1daci6n. 
2,4,,2 .'.!!omar medidas del nido. 
2~ 4. 3 Detemnnr las ca.racter!atioas de la nidada. 
2. 4. 4 Núniero de anidaoiones y lapso entre cada una. 

'2. 5 Tómu medidas biom6tricaa de las cr!M de tortuga blanca. 

2.6 H~cer una lista.de los depredadores naturales do huevos y 
. cr!~ 1 · otras oauaas de mortalidad. 
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AREA DE BSWDIO. 

Isla Contoy, llamada también lela de Pájaros, se loca.liza 
en el estado de Quinte.na Roo, a 30 kilómetros al norte de Isla 
Mujeres y a una distancia de 12.872 kilómetros de la costa No~ 
este de la Pen!nsuJ.a de Yuoatán. Junto con Isla Mujeres, Cayo 
Sucio, Isla Blanca y el Banco Arrowamith pertenece al conjunto 
de islas, bancos y arrecifes de la plataforma continental del 
Caribe Mexicano. Sus coordenadas geggráficas aons 21° 27' 40" 
y 21° 32' 10" de J.ati tud norte y 87 12' 35" y 87° 11 1 55" de 
longitud oeste. (Inst. de Geol. 1976, Carta Geológica de la 
Pen!naula de Yuoatá.n) (Mapa No. 1). 

El Gobierno de QUintana Roo tiene bajo su jurisdicción a 
Isla Contoy, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de 
la constitución política del Estado. 

En 1961 Isla Contoy fue declarada Zona de Reserva y Refu
gio de la fauna Nacional, quedando a cargo de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería. Rn 1979. pasa a sor Parque Nacional. 
quedando a cargo de la Seoretar:Ca de Aaentamientoa Humanos y 
Obras .Públicas. En la actualidad Isla contoy es considerada 
como una Reserva Ecológica, administrada por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Eoolog:!a., y forma parta del Sistema Nacio
nal de Areaa NaturaJ.ee Protegidas. 

Isla Contoy es una. isla pequefía cuyR superficie totaJ. de 
tie~ra firme es de 176.825 hectáreas. Prbsenta una forma alar
gada e irregular de Norte a Sur. Su longitud es de 6.17 kiló
metros y su anchura ve.ría de 20 a 700 metros (IPSA, Carta Top,!l 
gráfica, esoaJ.a le 10 000, 1978), la meyor parte de la isla 
presenta uria supe~ficie topográfica caa! plana. 

La costa Oriental ea fundamentaJ.mente rocosa, con playas 
más extensas cerca de la .Pwlta Norte. Eataa playas se encuen ... 
tran ex})Uestas. al fuerte oleaje proveniente del mar abierto y 
a los vientós dominantes del eureste. Oerca de la. .Pwlta. Sur, 
se encuentra u.ná extensa cordillera da dunas de arena ca.lila 
de.altitud varil\ble siendo la parte mds al.ta de 12 m.s.n.m •• 
Las dunas se encuentran consolidadas por abundante vegetación 
pionera. 
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La costa Occidental es más oacabroaa y se halla cortada -
por la boca de tres lagunas, En la parte sur se localiza la 
boca de la pajarera central, la cual es pequefia y de escaza 
profUndidad, En la parte central se encuentra la boca. de la 
Laguna de Puerto Viejo y hacia el norte do la isla la de la 
Laguna Norte. Esta costa presenta nurfferosas playas arenosas -
entre las que destacan la de Tortugas, Ixmapoit, Pájaros y 
Cocos. Cerca de las puntas norte y sur la costa está formada 
por r.ocaa calizas de bordes irregulares y fuertemente intempe
rizadas (Mapa No, 2), 

De acuerdo con los datos de la estación meteorológica de 
KantWlilkin y haciondo una extrapolación de los mismos para -
Isla Contoy, el clima es cálido subh%medo con lluvias en ver~ 
no. La temperatura media es de 27,7 c. con poca oscilación 
mensual, La temperatura más al.ta se presenta eg Julio y la más 
baja en Enero habiendo una diferencia de 5 a 7 C. entre éstas, 
La precipi taci6n anual es de 980 mm siendo esca.za de Enero a 
Abril, se incrementa de Mayo a Junio, dismrnnuyendo durante Ju
lio y Agosto y presenta un máximo en Septiembre (coincidiendo 
con la mayor actividad ciclónica en el Caribe). Los vientos -
que r¡e :presentan corresponden a los hura.canes y ciclones duran 
te el v.erano, siendo ~stos fuertes y acarreando intensas precI 
pi taciones. El viento clominnnte es el sureste. 

Isla Oontoy no cuenta con ningún cuerpo 
Existen cinco cuerpos internos de agua sal.o.da 
ocupan un kea de 9,175 hectárea.a. 

de agua dulce. 
que en conjunto 

La asociaci6n vegetal máa abundante y característica es 
el Manglar, el cu.al ocupa ol 68 % de la superficie de tierra 
firme. El resto· de la superficie insular se encuentra cubierta 
prinoiplllmente por vegetación baja de tipo matorral., cocoteros 
y plantas pioneras que :f'!jan la.e dunas. 

La nora marina está representada por elgaa pardas, ver
des, rojas y cormofi tas. La cormofi ta del orden de las nayad.a-
1 es Thala.asiB: testu.dinum ea conooid~ como "pasto marino" y se 
sabe que sirve de alimento a. la.a tortugas del g~nero Cb.elonia, 

La fauna de Isla Contoy presenta una gran diversidad. Ha¡r 
representantes de cae! todos los fila de invertebrados y vert,! 
bro.dos, siendo las nvee el grupo miía abundante y de mayor im-
p()l'tancia. en la isla, pues se han d'eterminado hasta la fecha -
~l esp.ecies .q~e habitan en :forma permanente o temporal en Isla 
Contoy. (Información basada principalmente en s.A.n.o.J?., 1980). 
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MATERIAL Y !IE'l'ODOS. 

EL presente trabajo se desarroll& en la Reserva EcolcSgica 
de Isla Contoy, Quintana Roo, durante las temporadas de anida
ci'cSn de 1984 y 1985 de la tortuga blanca (Chelonia mydas). A 
continuacicSn se describen los m~todoa y ol material utilizados 
para cumplir cada objetivo part!cu1ar1 

l.l Factores que inf'luyen en la selección de la playa. 

Se tomaron muestras de arena de la superficie y a JO cen~ 
t!metros de profundidad de dos playas del lado Oeste de la Is
la Contoy elegidas al azar y de dos playas del lado l.i'ste, se
leccionadas con base a la mayor actividad de las tortugas ob
servada.; llevandose a cabo al final.izar la temporada de anida
cicSn de 1984. Los lugares de muestreo se situaron a la mitad de 
cada playa, exceptuando una de ella.a, que por su extensión se 
tomaron dos muestras; éstas se colocaron en boleas do plástico 
etiquetadas y se analizaron posteriormente en el laboratorio. 

!rextura, Se determinó haciendo pasar 50 gramos de arena -
en tami:Des de diferente abertura (mayo::c a i~o mm., o. 5 mm., 
0.25 mm., 0.1 mm. y menor a 0.1 mm.). La fracción de arena. 
retenida en cada tamíz fue pesada y se registró como un poroe!!. 
taje del total (Blaok, 1965, en Sta.ncyk y Roes, 1978). 

pH. Se midió. utilizando una relación lsl (auelo-~a) y a 
pwmo de saturaoi6n (suelo hdmedo), midit'ndo el pH mediante al 
uso de un potenoi6metro. (Jaokson, 1958, en Sa.tnoyk y Rosa ,1978). 

Color. Se determincS mediante el uso de las tablas Munsell 
para el color do suelos, regietrandoae en la notaoicSn Munsell. 

Se midi6 el ¡argo y ancho de laa pl~as utilizando un -
nexcSmetro de 30 metros (marca Scal.a); el ancho se midi6 cada. 
10 metros ; para el largo se eiguid' el contorno de la pl~a. -
Se .. colocaron marcas con numeraoi6n pl'ogreai va cada 10 met:t'os -
en cada playa, las cuales sirvieron de referencia en la local1 
zaoicSn de los nidos. 

Le. pendiente se determinó empleando un transportador y -
u.na plomad.a, utilizando le. técnica .propuesta por llennet y Hum
pries (1978). 
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De loa va.lores obtenidos por playa, se calcu16 la media,
el coeficiente de variaci6n, así como el valor máximo y m!nimo 
para hacer una comparaci6n entre playas del lado Este con Oeste. 

Para hacer una descripci6n de la zona adyacente a las pl~ 
yas y su acceso desde el mar, se realiz6 un reconocimiento en 
lancha de la zona litoral adyacente, observandose la profUndi
dad y el tipo de zona presente (arrecife, zona rocosa, etc.). 
Se consul t6 además las cartas de batimetría de ln Secretaría -
de Marina pura la zona. 

l.2 Relaci6n de las mareas y fases lunares con la aniduci6n y 
duraci6n de la temporada. 

Se trat6 de establecer si existía una relaci6n de tipo de 
marea y fase lunar con respecto u la salida de las hembrea a -
la playa para ovipositnr, para lo cual so elaboró una gráfica 
de número de hembrea que salieron a desovar o lo intentaron, -
contra tipo de marea y fase lunar; se real.izaron diariamente -
recorridos matutinos a lo largo de las playa.s para contar el -
número de huellaa dejadas pO': las tortuga.a que anidaron o lo 
intent'aron la noche anterior; se utiliz6 el Calendario Gráfico 
de Mareas para la regi6n Cancún-Cozumel de la Secretaría de ~ 
Marina., como referencia de mareas y fases lunares. 

Para establecer la duración de la temporada de ániclacicSn, . :¡ 
para ca.da año, se anot6 la fecha en que se observ6 el primer ::! 
registró (huella) así como la fecha del Último. 

2.1 Biometr!a de las hembras de tortuga blanca. 

Se hicieron recorridos nocturnos por las playas para deteg 
tar a las tortugas blancas que saJ.ian a hacer sus nidos, a Pª!: 
tir de .la.a 8:00 pm, y hasta la.a 2sOO am •• Las tortugas eran lo 
caliza.das en el momento do saJ.:l.r del mar o por la deteccicSn y 
seguimiento de su huella o rastro dejado en la arena al inter
:rulrse playa adentro. 

Una vez local.izada la: tortuga, se esperaba a que comenzara 
a poner sus huevos, ya que en éste momento ea difícil que ISsta 
se altere. (Hirth, 1971), momento en el éua.J. se le tomaron las 
aili;uientes medidas biom6tricas, de acuerdo a las definiciones 
present8daa en el Manual Sobre T6onioas de InvestigacicSn y Con 
s~i.'v8oi6n de la Tortuga Marina (IOCARIBE, 198.3) 1 -
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- Longitud estándar del Carapacho (LSC), que ea la distancie. en 
línea recta a lo largo del centro del carapacho desde el margen 
anterior de la placa. central al margen posterior de las placas 
postcentrales (figu.ra No. 1). 
- 'Ancho estándar del Carapacho (ASO), que es la diatancia recta 
a través de la parte más ancha del carapa.cho, perpendicular al 
eje longitndinal del cuerpo (figura No. 2). 

Para tomar esta.a medidas se utiliz6 un vernier de aluminio 
de 1.5 m. de longitud, además con una cinta métrica fl~..xible se 
midió el largo curvo y ancho curvo del caro.pacho, así como el 
largo y ancho de cabeza, aletas anteriores y posteriores. 

De las medidas registradas, se calculó su media, coeficien 
te de varie.ci6n, vaJ.or máximo y m!nimo, para real.izar compara--
Grl.ones con otras medidas citadas para otras localidades~ se -
obtuvó además el coeficiente de correlaci6n de la relación Le.r 
go-Ancho (medidas recta y curvas) del carapacho. -

2.2 Estado físico general. 

Se observ6 el estado físico general de las hembra.a de tor 
taga blanca una vez ya medidas; se consideró la presencia de : 
herida.a, malformaoionaa, tumores o alguna otra anomalía que -
mostraran en alguna parte del cuerpo. Se cua.ntific6 el tipo de 
leei6n y su lo-0alizaoi6n, obteniendose un porcentaje para cada 
observaoi6n respe~to al total de tortuga? observada.a. 

2.3 Epibiontee. 

Se revis6 a t.oda tortuga blanca. qua se vió, anotando l.a 
·presencia a.e al.~ tipo de epibionte y au locaJ.ize.oicSn en la.a 

... distintas partea d.el cuerpo. Se colectaron algunos ejemplares 
. repréSentativoa, empleando pinzas de diaeoci6n y preservandolos 
en· a:L~ohol aJ. 70 % o formol aJ. 10 'f. (Gav.iflo, 1977), y fueron 

•. dete.iinii:l~dos posteriormente en el laboratorio. 

2• 4 características. de la anidaoi6n. 

•·. 2.41.l• CO~portamiento. de la a.ilidaci6n • 

. ·.... . . · ... · Se hi~ieron ob13erv:acionea del comportamiento durante la 
~dao~6n:de al.sUnaá.hem)lrae aniciadore.a que eran· detectadas -
d,e,<l;e'que·~1lf1lian del mar, y se t:1:•at6. de altérarias lo menos 

·:poéib~e~ · ·.. .. ·. · · 
. .. í -



r-.:=========--=-=-- ----·-·. 

·Figura '.No •. l Medida del largo estándar del carapacho (IiSC)i, 

~e~erminación hecha en linea recta mediante e~ 

uso de un aaJ..i brM.or. Toma.do de IOCARIBE (1983), 

l 'l 
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1-----------···---------1 

. FigUr~ No. 2 Medida. del .Ancho estándar del carapacho (ASC}, 

determinación hecha en línea rec·~e., · no es nec,! 

s8.t'io v~:r.tear a. la tortuga, Tomado de IOCARIBE 

(1983). 

·'·'·· 
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Inicialmente se consideraron las siguientes pautas condu2 
tuales1 

l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

Salida del mar 
Recorrido al sitio del nido 
Construcci6n de la cama 
Construcción de la cámara. 
Oviposición 
Tapado del nido 
Oculta.miento del nido 

8) Regreso al mar, 

Se hicieron anotaciones de los movimientos característicos 
y una breve descripci6n de cada pauta; asimismo se registró ~a 
duración en tiempo de cada una de ellas, con el fin de obtener 
el tiempo. promedio de duración para cada paut~ y para el com~ 
porteuniento de anidación en su totalidad. Tambi~n oe calculó -
el coeficiente de variación de cada uno ele estos tiempos y su 
valor máximo y mínimo para detectar que pauta de conducta pre
senta patronea más fijos y difíciles de modificar que o·tros. 

2.4.2 Medidas del nido 

Una vez que la tortuga terminaba la cámara (figiU'a No. 3), 
y antes de que ovipositara, se medía la longitud y profundidad 
de la cama y J.a profundidad de J:a cámara de huevos, emplaando 
para. ello.un nexómetro de 1 m. y una regla de 1~5 m. de lon
gitud. La. regla era colocada horizon:talmonte o. la cama midien
do así s~longi tudt se apoyaba la regla en los bordes de la ca
ma y ae medía con el flex6metro la profundidad de ésta y la -
profUndidad de la cámara, e.notando la forma que present6. 

:E\)steriormente se midió la distancia nido-línea de marea 
alta para saber si hubo alguna distancia preferira par las hem 
bras en la realización del nido. -

.De todas las. medidas ae datermin6 la media, el coe:f'ioiente 
de variación, los valores máximos y mínimos y se realizó una -
gráfica de frecuencia de la distancia nido-línea de marea al.ta. 

El cono.cimiento ele .las medida.a del nido y las caracter:!s
···. tices ·de la mciada tales como la fecundidad, el tiempo de inC!!, 
· bacicSnY. poroente.~e de avivamiento, son importantes para la 

.· px-opos:l.Oión de medidas tendientes a la coneervaoi6n de la tor
tUga bJ.iS:nca. 
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Figura No. 3 ~ortuga Blanca en el nido, ae muestran las 
partes que lo conforman (tomado de fustat'd, 
1972). 

20 



21 

2.4.3 Características de la nidada. 

Se consideraron las siguientes características de la nid~ 
da: El número de huevos depositados en cada nido, cuyo promedio 
nos da un índice de fecundidad; se decribió la forma y color -
de loa huevos, su diámetro y su peso; se observ6 el tiempo de 
incubaci6n y el porcentaje de avivamiento, 

Una vez que la tortuga iniciaba la oviposición, se cont6 
el núinero de huevos conforme iban cayendo en la cámara, anotan 
do las posibles anomalías que presentaban (hu ovos pequeños, _:: 
con manchas, deformes, etc.). Se calculó el promedio de número 
de huevos por nido, lo que nos dió un índice de fecundidad p~ 
ra las temporadas de anidación en que se observaron, determi~ 
nandose además el valor máximo y el mínimo, así como el coefi
ciente de variación. 

Se tomaron al azar 10 huevos por nido, considerando éste 
número representativo de muestra por ser un 10 % alrededor de 
la media ( Rabinovich, 1982), se midió su diámetro con un ver
nier de plástico de 12.5 cm. de longitud (marca Scala), y ae 
pesaron individualmente en una. balanza tipo reloj de 250 gr. -
de oapacidad (marca Elophans). 

El tiempo de incubaoi6n se determin6 calculando el número 
de días entre la fecha de puesta y la focha de emergencia de -
las crías. El porcentaje de avivwnianto se obtuv6 cuantificando 
el número tota.J. de crías vivas emergidas del nido con respecto 

aJ. tota:J.. de huevos. Se revisó posteriormente el contenido del 
·nido para cuantificar el número de huevos no desarrollados, 

2. 4. 4 Número de anidaciones y lapso entre cada una. 

Para determinar el número de anidaciones y el lapso de -
tiempo entre cada una de ellas durante la. temporada, las tortu 
gaa fueron marcad.as una vez que completa.ron el prooeso de ani: 
daéi&n ó en<dado caso de que no ovipositaran, se les deten:l'.a. -
pE!Xa maroarlas. La apl1oaiJi6n de la marca .se hi.zo en el. borde 
:t>O~tertor de la aletá.·anterior derecha (preferentemente), en
t~e o atrav~a .de laá, eaéEl!!laa grandes que bordean la parte cen.:.• 

: tl'ál d.e éa 'fla ( IO,OARIJlE, 1983). Las marcas eran . de acero monel 
: {c:o~ofuitiaa 0011 pinza~ .es:peo~~ee), las cuales fueron proporci.2. 

nadas: ·por el Iilati tuto N1:1éionaJ. de Pesca.. 
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2.5 Biometr!a de crías. 

Se revisaron los nidos durante la noche y hasta las prime 
rás horas de luz a fin de observar cuando empezaban a emerger 
las crías. De éstas, se tomó al azar un número de 10 crías por 
nido para obtener las siguientes medidas: Longitud del cara.pa
cho, Ancho del mismo; Longitud y Ancllo del PJ.ustr6n y Longitud 
total; largo y ancho de la cabeza1 aleta..s anteriores y posteri~ 
re~. 

Todas las medidas se obtuvieron mediante el uso de un ver 
nier de 12.5 centímetros de largo (me.rea Scala). 

Se pesaron individurJ.mente a las crías, en una balanza -
tipo reloj de 250 gramos de capacidad (marca Elophans}. 

Se obtuvó el valor meélio, valor má:xi.mo y mínimo y el coe
ficiente de variación de cada medida, para comparar con datos 
citados en otras localidades. 

Se anotó además la fo:nna y color de laa crías, así como -
otras caracter!sticaa notables, tales como un ma.yor número de 
placas del cara.pacho. 

2.6 Depredadores naturaJ..es do huevos y crías y otra.a cauoan de 
mortalidad • 

. se reaJ.iz6 una lista de organismos que depredaron a los -
huevos y/o cr!aa. Para ello se revisaron diariamente los nidos 
hasta ¡a emergencia de las. crías, anotandose la presencia. de -
depredadoreá por observaoi&n directa o por huellas o rastros -
preséntes que delataran la actividad de 6stos. Des:pu~s de la -
emergencia de las or!as, se reVisó el contenido del nido para 
determinar el nmnerc> .de huevos no desarrollados ·y sus posibles 

. causas as! como la presencia. de depredadores • 

. Se obtuvó un .porcentaje de mortalidad por nido de acuerdo 
. . a. las . di;'erenteá (J.ausa.S (de}lreda.ción, ini"ección, etc.), cuan~ 
· . ti'fioandoae los· huevos no desarrollados y las or!ae muertas. 
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3. Medidas de Protecci6n. 

Con base a l.os datos o bteni.dos y a las experiencias en -
campo se proponen medidas que ayuden a la protecci6n de la -
población de Chel.onia mydae (tortuga. blanca) que anida en Iele. 
Contoy. 

~e tomaron medida.a de acuerdo a las situaciones que se 
fueron presentando; las primeras medidas que se adoptaron en -
campo fueron las sie;uientes: se hicieron recorridos en todas -
l.aa playas de anic.lación durante la noche y las primeras horas 
del día para evitar la depredaci6n de huevos y tortugas que e~ 
tuviesen anidando; se llevaron a cabo platicas informales con 
1a gente (sobretodo pescadores) a fin de concientizar e1 pel~ 
gro de extinción inmediata de éstas especies y su potencial ~ 
oomo recurso natural mediante un manejo adecuado; se construy6 
un corral para mantener en cautiverio a 1o.a crías por un tiem
po .. de trea semanas, con el fin de aumentar su probabilidad de 
supervivencia, el corral se construyó a un lado del muelle de 
1as inata:tacionea de SEDUE en Isla Contoy, con unas dimensio-
nss de 3 por 2 metros con una profundidad de 1 metro; Se revi
saban los nidos diariamente para evitar en lo que fuese posi
ble !a depredaci6n por diversos organismos (Cangrejos, ho:rmi~ 
gas, etc.). 

Una vez que se tuvieron establecidos los principales fac
tores que están a.f'ectando directamente a la poblaoi6n de ~ata 
especie de tortuga marina que anida. en Isla Contoy, ea propo
nen medidas de protección • 
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RmULfADOS. 

l.l Factores que influyen en la aelecci6n de la playa. 

Du.rante las dos temporadas de estudio en Isla Contoy, se 
observ<S que las tortuga.a blancas (Chelonia mydas) arrivaron 
únicamente a las playa.a con Vista al Este, no teniendoae nin
gún tipo de registro en las playas del lado contrario. 

Oaracter!sticae del sustrato: 

a) Textura, La tabla No. l muestra los datos obtenidos en 
la determina.ci6n por trunizudo del tamafio de part!cuio., tales 
datos están dados en % dfil tamaño de grano en peso. Para las 
playas del lado Bate, el valoF medio ae encuentra entre la -
fracción modal de o. 5 - 0.25 mm., las cual.ea son clasificadas 
como arenas de grano medio, de acuerdo a la clasificación de -
la USDA (en Gavande, 1979); En cambio, para las playas con vis 
ta al Oeste, el mayor porcentaje de ia. fracci6n modal se encue!! 
tra entre 0.25 - 0.1 mm., las cual.es se Clasifican como arenas 
de grano fino (USDA, en Gavanda, 1979). 

Plnya 

tsdo Este 

~ do Medida do P!lrt:l'.cul.JJ (mru,) sn Paso. r'rgeción 

0.1 modal. 

DJMS Parte 
Norte. Oo9B 40,56 49.60 '7 .65 o.o o.s..o.2s 

del 
Pilrte 

Norte. SI.U°~ 1.00 55~75 45.00 2.u º•º l.o..o.s 

Pajarera Sur 0.09 M,52 47.85 J.'1.66 0.9 o.s..o.2s 

Media• 0,69 42.60 49.84 9.14 o.s..o.2s 

~do Oe!!ta 
jaros · .o· .. o 24.0l 50.19 56.55 3.'19 o.2s..o.1 

"8U.a4as .del SUl' o.o s.o 22194 ?l.60 2.42 o.2s..o.1 

1S.E9 26 .. S'l 525.9'/ s.u o.2s..o.1 

l Da.tos obtenidos en la determine.ci6n de textura 
por· tamtoe~, aparecen loa de.tos de doe pla:yns 
del ládo Este y dos del lado Oeste •. 
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b) pH. En la tabla No. 2 se exponen los valores de pH 
obtenidos para dos playas del lado Eat.e y dos con vista el Oe~ 
t.e. El pH para todM estas pl.ayaa tiende a eer básico. Para -
solución sobresaturada, mediante el análisis estadístico de -
prueba de U de Mann-Whitney de acuerdo a Siegel (197;), vemos 
que los datos no ofrecen evidencia de diferencias oignificati
vas entre ellos, ya que U= l cuando n1 = 2 tiene una probabili 
dad de ocurrencia conforme a H0 de p = 0.200 con un nivel de -
sign:L'ficancia de 0.05. Y ocurre lo mismo en la determinación -
del pH por dilución (1:1), pues U= l y n1 = 2 con una probabt 
lidad de ocurrencia conforme a H0 de p = 0,400 con un nivel de 
significancia. de o.o;. 

c) Col.or. Los datos obtenidos en la lleterminaci6n del --
color se muestran en la misma tabla que el pH, en la cuaJ. se 
observa que los colores no varían mucho, pues todos tienden a 
ser claros. 

Playa Valores de pH e o L O R . 
Litdo Este l'llnto de Relaoilln Seco Hrunedo 

saturacic'in. l:l 
Dunas Parte 

Norte 7.66 Bol5 5Y 8/2 Bl11nco 5Y 7 /3 AinarUlo pAlido 
del 

Parte 
Norte Sur, 7.96 B.16 lOYR B/2Dlnnoo ?..SY 7 /2 Gris encendido 

paj11rera Sur. B.59 B.56 iom 7/s C'lfé lOlR 7 /2 Gris encendido 
muy ptfl.ido. 

Media o e.o a.21 
Coeficiente de 
V'll'ifloi6n. 11.75 1.21 

Lado Oeste 

:HJaros 7.99 8.18 2.SY 8/2Dlnnco 2.SY 8/2 El.Aneo 

. Agwidau del sur 0.46 a.so 5Y 8/2 Blanco lO'lR 8/2 Bl.enoo 

Ml!Üª• a.22 0.24 
Coefici1tnte de 
vutad6n. 2.79 o.so 

, .· !l!~Ü No. 2 Valores obtenidos para el pH y col.or de les aren,as 
. de dos plqas con viste. al Este y dos con vista al Oeste 

en Isla Oont~y. 
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En la. tabla. No. 3 se muestran los valorea de longitud ob
tenidos para cada una de las playas en Isla Contoy, las playas 
que carecian de alguna denominación local oe les asignó un no!!!, 
bre en base al lugar de referencia más cerca.no. En general las 
cuatro playas con vista al mar Caribe (lado este), son má.a ex
tensas en longitud que las playas del lado contrario. En el -
mapa No. 3 se muestra. la localizaci6n de cada una de las playas. 

Nombre de la 
ple.ya, ~ 

Del Faro Este 
Dunas del Norte 
De la Cruz 
Pajar era Sur 

Total 

Rlnta Sur Sur 

Aguadas del Sur Oeate 
Laguna de Garzas 
ToJ?tugas 
Ixmapoit 
.aierto.Viejo 
.PLtnta Bu.bias 
Njaroa. 
LBgWlS. Muerta 
Pajarera Norte 
. Cocos 

Total 

·!rotaJ.GenerQJ. 
. · . . . . . . . ~ 

Longitud total 
(en metros). 

706,0 ro. 
1 880.0 m. 

270.0 m. 
200.0 m. 

3 056,0 m. 

315.0 m. 

170.0 m. 
153.0 m. 
313.0 m. 
176.o m • 

JO.O m, 
60,0 m. 

419.0 m. 
30.0 m, 
30.0 m. 

300.0 m • 

1 681,0 m. 

5 052.0 m • 

. ':•·~u~ ... No. 3 Longitu~es ap:t'()Ximadaf! de las playaa presentes eti 
·'Isla Contoy1, lo~ datos se obtuVieron oon un f1ex6metro 
. de' 3ó metrós · (marca Scala) siguiendo la ouriatura de ca 
<d.~ . p1S.iao' · · · · -



I S L '- CONTOY 

Ese. aprox. 1 : ;,5 000 

5 , 

P t A Y,_ 

l.- Del Faro 
2.- Dunas del Norte 
5.- De la Cruz 
4.- Pajarera Sur 
5.- Punta Sur 
e. - AguiJd-1 s del Sur 
7 .- Laguna de Garzas 
8.- Torl ugas 

9.- I.xtwlpoit 
lo.- Puerto Viejo 
11 ••. Punta Bubios 
12.- Pájaros 
15.- Laguna Muerta 
14.- Plljarern Uorte 
15.- Cocos 

M11pii No. 3 Ubicaci6n de las playas en Isla Contoy, las que carecian de' denominaoi6n local se les asign6 un 
nombre en base al lugar da referencia miÍa cercano. 
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Los valores de Ancho y Pendiente de ].as playas están reu
nidos en la Tabla. No. 4. El ancho varía de J.O a 21.2 m. para 
las playas del lado Este con un promedio de 10.65 m., mientras 
que para las playa.a del lado Oeste se presentan va.lores de --
1:3 a 13.0 m. con un promedio de 5.09 m •• For otra parte los -
mayores vaJ.ores de pendiente se registran en l'as playas con -
vista al mar abierto { Est.e) y presentan además unas dunas de 
hasta 5 m. s. n.m. 1 cuya pendiente varía de 12º a 45º, con un -
perfil general de acuerdo a la figura No. 4. En cambio las pla 
ya.a del lado Oeste tienen poca pendiente, observandose un. te...:· 
rreno casí plano· y presentan un perfil general de acuerdo a J.a 
figura No. 5. 

Cabe mencionar que las playas con vista al Este tienen una 
:fisonomía muy cwnbiante, pues en cuesti6n de días su largo y -
principalmente su ancho pueden varia:x• considerablemente, prov2. 
cado por e1 fue.-rte ol:eaje proveniente de mar ebierto. 

PJ.ayna del Noo de Val01• Valor COOf'iciente 
lado Este. datooo mínimo n:áxirno Media do Variatd6n 

fucho de 92 5o0 In 21.2 ll1 10.65 111 41.5 ~ la plnya. 

pandiente 
92 2º 25• 14.41" 40.66 % de la p~ya 

A-Icho de 
56 2.0 111 9.0 lll 4.E m ss.ss % las dunas. 

Pendiente da 
56 12° 45º 249 40.815 % las dunas. 

Playas dal 
ledo Oeste 

hi.cho de 101 le5 DI 15.0 lll 5.09 m SB.15 % 
la playa. 

Pendiente 101 2º 22G B.58° 45.10 % 
. , .de la playa• 

.!l!abl.a .No, 4~ Ancho (en metros) y Pendiente (en grados) de las 
. .' : . playa.a, se anota tambi$n el ancho y peridiente de las ~ 

·?laS po.r o!)naidera.i'ae. de importe.neis.. 



A, Plano inclinado 
B. Cresta de la playa 
C, Pl1.1tllfonna 
D. Dunas 
E. Zona de Vegetaci6n 

r11strora. 

B 
A 

e 

414° 10.66 m. 

D 

Figura No. 4 Fisonomía general de las pleyaa con visto al Este 
en Isla Contoy. 

A •. Plario inclinado 
B. CÍ't)sta de )a playa 
O. PltJtafonn:i . 
n. Zona de. Vegetáci6n rastrera 
E. Zona de Vegetacién ·.arbustiva . E 
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Caracter!aticas genera.les de la.a zonas adyacentes a las playas, 
Las playas del lado Este, presentan un fuerte oleaje provenie:! 
te del Mar Caribe, lo cual provoca que en pocos d!aa cambie el 
ancho de la playa, mostrando porciones estrechas y pedregosas. 
La profundidad en aproximadamente loa primeros 10 metros fren
te a la playa, no es superior a loa 2 metros, despu~a de los -
cual.ea aumenta gradua.J.mente hasta unos 8 metros a una distancia 
aproximada de 100 metros de la costa (Carta Bntimátrioa S.M. -
900, Canal de Yucatthi y proximidad.ea, Eso. l 1 906 530). Debido 
al fuerte oleaje, ae hace cns! imposible un reconocimiento en 
lancha muy cerca de le. costa, pero hasta donde se pudo observar 
desde la pla;va, la zona adyacente es fundamentalmente rocosa., 
hasta una distanoia aproximada a los 20 metros, después se pr!, 
eentan extensos arenal.ea, y poquefi.aa zonas rocosas. En la parte 
sur de este mismo lado, se presentan arrecifes coralinos, por -
lo. que se observ.a. u.na. gran diversid~ de organismos, aquí la -
profundidad ha.ata unos 200 metros de la costa no es superior a 
los 4 metros. 

Las plSJWl de.l lado Oeste, tienen un oleaje moderado, por 
lo cual no se observan grandes cambios en su fieonom!a; la -
profundidad. despu6e da la costa aumenta gradualmente hasta al.
rededor de 3 metl'QS a una distancia de 100 metros de la costar 
Be presentan bajos arenosos, sobretodo frente a pl~a pájaros, 
preaentandose adomaíe El.l'reili.tes rocosos y coralinos; esta costa 
es escabrosaf se aprecian grandes extencbnea de ''pasto marino" 
(oormotita del orden de las Nayadalas, Thatassia teotudiniun). 
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1.2 Relaci6n de las fases lunares y mareas con la. anidacicSn y 
duracicSn de la temporada. 

En la Gráfica No. l se presenta, para la temporada do -
1984, la relacicSn de número de rastros de tortuga blanca en la 
pleya po;r noche con respecto a la fase lunar y marea; la zona 
obscura de las barras representa el número de tortugas que s:! 
ovipoaitaron. En esta gráfica so observa que la salida de las 
tortugas a la playa para anidar o intentarlo no esta determill!! 
da por la fase lunar, ya que los registros se tienen aJ. azar, 
sin importar si es luna llena o nueva. 

La Gráfica No. 2 muestra , pru.•a la temporada de 1985, el 
número de rastros de tortugas blancas en lus playas por noche 
con respecto a la faso lunar y marea; J.a zona obscura represeu 
ta el número de tortugas que a! ovipositaron, y la zona de lí
neas inclinadas de cada barra el número de tortuga.a vistas esa 
noche. El eleve.do número do rastros que se tienen en varias n~ 
ches, obedece a que una tol:'tllga podía subir dos o más vecee a 
la play-a por noche y/o durante varias noche aegttidas antes de 
poder o.vipoei tar; as:! se obaervcS que 8 tortugas subieron en 
dos d!as seguidos y l por cuatro día.a seguidos antes de poder 
oviposit.a.r, a.demlis ae tiene oJ. caso de una tortuga que se le 
vicS por siete d:Ces seguidos • subiendo doa veces en promedio -
por noche, &ata tortuga. no so le vicS ovipoai tar ninguna vez. 
De ae11erdo a está. gráfica se observa que no h~ una relación -
de :fase lunar con respecto a la sa.lida de las hembras de tortu 
ga blanca (Chelonia m,ydas) a la p'laya para ovipositar, puesto -
que una tortuga pudo aalir en luna llena o lu.r..a nueva. 

Bn relacicSn a la marea., se observ6 que la.a toll'tugaa salen 
a la pla;ya cuando la marea e.e alta; en la figura No. 6 ae ob
oorv;a para le.a dos temporadas la. hora más !recuente en que 
arrtvaroh las hembras a la pleya, siendo 'ata principalmente " 
al.rededor de las 21100 horas, correspondiente en general con -
la hora de marea alta. 

La duracicSn de la temporada para 1984 fUe de 67 días, re.
g.LetX'ando el primer rastro el día 27 de agosto y el \U ti1'!0 el 
d:Ca l.7 de octubre. En cambio la ·temporada. do 1985 tuvo una du· 

· raci6n de 103 d!as, del 19 de junio al 30 de septiembre. 
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2.l Biometría de las hembras de tortuga blanca (Chelonia mydas). 

La tabla No. 5 muentra los untos obtenidos de biometr!a 
de las hembras de tortuga blanca en Isla Contoy en la temporada 
de anidaci6n de 1984 y en la tabla No. 6. los de la temporada de 
1985. 

No. de Valor Vnlol' Coeficiente 
CARAP.ACHO datos m:!nimo m4ximo ~ de Variación. 
Llírgo eaMndar 
(recto en cm.) 5 100 
Ancho estándar 

117 106.0 7.3 % 

(recto en cm.) 5 68 87 76.5 10.59 % 
cABE7A 
Largo (en cm.) 3 16 19 18.0 7.83 % 
Ancho (en cm.) 5 11 14 12~5 'lo.oo % 
ALETAS ANJ'ERI0'1ES 
Largo (en cm.) 5 45 5?. 48.6 8.27 'f, 
Ancho (en cm.) 5 17 18 17.5 2.71 % 
ALE'J)\S POSTERIORES 
tiiiiiO(en cm.) 5 35 58 56.0 6.00 % 
Ancho (en cm.) 5 l'I 20 ie.a 6.96 % 

Tabla No. 5 Medida.a de las hembras de tortuga blnncn en 
la temporada de 1984 en Isla Contoy, 

No. de V11lor Valor Coeficiente 
~Am!O ~ ~ mdximo ~ de Variación. rgo eaUnder 
(recto en Clllo) 41 ~ 114 99.0 6.00 % 
AnCho .estrrnde:r 
(recto en cm.) 41 64 92 ?7.5 6.89 % 
largo curvo 
(en cm•) 41 96 118 105.l 5.53 % 
Ancho curvo 
(en cm•) 41 '19 108 95.8 a.os % 

•CAJi:1A 
. Lil'80 (en cm•) 41 16 21 19.3 9.06 % 

· ... ~:;~~~biEs 41 12 16 15.5 7.89 % 

. .:>>Llrgo.J en ·Clll•) 41 44 54 48.9 6.03 % 

..... ~~~ÓJES 41 15 20 16.'7 9.76 % 

· · ':f.ííiiso (ein ·f.1!1•) :' · 41 30 44 55.'7 a.57 % 
.·.,A!l~o'.(en 'Cl!I•) 41 15 22 18.5 5.44 ~ 

!rabi~· NÍ>~ 6 Medidas de las hembras de tortuga bla.noa en 
. e• .•.• ·1atempor9.da· del985. 
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Tomando en cuenta las dos temporu.das de anidación, la he!!l 
bra anidadora más pequei'l.a midió 87 cm. de largo recto del car~ 
pacho y la más grande lli7 cm •• En la figura No. 7 se presenta 
lá distribución de frecuencia en agrupamiento de 6 clases de -
interval.o 5 de acuerdo a. Sokal y Rohlt' (1979), para el Largo 
es·tándar recto durante las dos temporadas, en la cual se obse!:_ 
•ta una mayor fre~:uencia al.rededor de 99. 5 cm.. La figura No. 8 
muestra la diatribuci6n de frecuencia en agrupamiento de 4 el~ 
aes de intervalo 5 de acuerdo a Sokal y Ilohlf (op cit), del ~ 
largo curvo del carapacho para la temporada de 1985, la cual .,,. 
muestra. la mayor frecuencia alrededor de 103.5 cm •• 

En la figura No. 9 se gráfico la relnci6n entre el largo 
estándar del carapacho y el ancho estándar del mismo de las -
44 hembras de tortuga blanca observada.a durante las dos tempo
radas en Isla Contoy; y en la figura No. 10 la relación entre 
el largo curvo y el ancho curvo del carapacho de 41 hembras de 
la temporada de 1985. En el primer ca.so existe un coeficiente 
de correlación de o. 44 y en el segundo de. o. 69. Por medio de -
la prueba de hipótesis de e.cuerdo a. Reyea (1980) se encontró -
qú.e con un nivel de confianza del 95 '}!, existe ur.ia correlación 
lineal eignifioativa y positiva en"tlre el largo y el nncho, yn 
aea reoto o. curvo, puea el coeficiente de oorrelaoión experi~ 
mental es MSlor al coeficiente da correlación obtenido en ta
blas con~• 5 ~y gl-2; para el primer caso: 

rexp. = 0.44 > r"'-(gl.)"" 0.304, con°""" 5% y 42 gl. 

y para el segundo caso: 

rexp. = o.69' ro<.(gl)= 0.304, con""-= 5:(y 39 gl, 
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Figura No. 7 Distribución de Frecuencia del. largo recto del 
carapa.cho de las tortugl!l:S blancas en Isla Contoy, -
durante las dos temporadas do estudio. 
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Figura No. 9 Relación Largo recto y Ancho recto del ca.rap,! 
cho del las. hembras. anidadoi·as d.e toll'tuga blanca P.! 
ra las temporadas de 1984-1985 en Isla Conto;r. 
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2.2 Estado físico genera1. 

Las 44 Tortugas Blancas (Chelonia m.ydas) hembras .observa
das durante laa dos temporadas en Isla Contoy, presentaron las 
heridas en: ambos hombros producidas por las garras del macho -
durante la cópula, de éstas, 10 tenían las heridas muy recien
tes, aún sangrantes. Se observó por otra parte que 4 hembras -
ten!an mutilada en parte alguna de las a1etas posteriores; --
otras ~ hembras también presentaron mutilación en parte de las 
Ei.l.etas anteriores; estas heridas ya estaban cicatrizadas, cabe 
mencionar que las 4 hembras con mutilaci.ón en alguna de las 
aletas posteriores, no pudieron anidar ol tener dificultades -
en la excavación de la crunara de huevos. Unicamente una tortuga. 
present6 una herida de consideración, muy reciente, siendo una 
"cortada" como de 15 cm. de largo por O. 5 cm. de profundidad -
en la aleta posterior derecha, hecho que le impidió la realiz_!! 
oión de la crunara.. Otra hembra mostraba. un "rayón" a todo lo. -
ancho del carapacho, as! como cinco más pequefios como de 20 a 
2 5 cm. de largo. 

En cuanto a anomalías, 5 tortugaa tenían en el cuello un 
abulto.miento como de 2 C!ll, de dirunetro. Otras 5 presentaron -
grand.ea porciones de epidermis, sobre todo alrededor del cuello, 
deaprendiendose. Una tortuga. presentó deformes algunas placas 
marginales del lado derecho del ca.rape.cho. 

En general todas las tontugas presentaron heridas de poca 
importancia., como pe<luef'l.oa ra.aponea y el carapacho con multi- , 
ples re\Yones de po;ca consideraoi6n. 

Es importante el notar que la m~or:!a de las hembras que 
anida.ron o lo intentaron mr;{s de dos veces, mostraron un "ras
pón" a la altura del codo en cada una de las aletas poat.erio
r~, produoidos p()l' el rooe de las aletas con los bordee del 

.. , aar!;\pa.cho durante la excavacitSn de la cámara.. 
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2.3 Epibiontes. 

En la Tabla No. 7 se muestra el número de hembras de tor
tuga blanca que presentaron epibiontes en alguna parte del cuer 
pa. Se observó dnicamente un tipo.• de epibionte, el comunmente -
llamad.o bal.ano. o "aseare.mojo", determinado como perteneciente 
al. g6nero Chelonibia !ll!.•, pl.lesente en la mayoría de loa oaaoe 
en el cara.pacho en un número no mayor de 10 individuos. Otra -
espacie de bal.ano, más pequeffo, no se logr6 determinar, presen 
tandose principamente en al.etas y alrededor del cuello, lo cu: 
rioso es que éste, en la. mayoría de las veceo presentaba \Ínica 
mente la concha vacía. -

Se observó además en el caso do 11 hembrns la presencia 
de un parásito, determinado como un Hirudineo de la especie -
Ozobranchus branchiatus, el cual se localizó alrededor del cu.e 
llo de 1as tortugas y en el caso más grav:e de una t.ortuga has: 
ta. en las aletas anteriores. Ea importante aefiaJ.nr que 6ste -
parásito de V.ida libre estaba registrado sol!llllente para Caroli 
na del Nonte, u.s.A. y no piu•a la región del caribe ( comena. : 
personales del Dr. Lamothe del Lab. de Helmintología en el Inat. 
de Biología ~e la U.N.A.M., quien determin6 al paráeito). 

Número do 
fortugaa 

Bn todo el cuerpo, 44 

En 1a Cabeza 44 

En Aletas Anteriores 44 

En Aletas Posteriores 44 

Bn e1 cuello, 44 

En e1 Ca.rapo.cho 44 

. Libre.a de Epibiontea ~ 

Con 
blll.anoe. 

3 

6 

24 

19 

18 

14 

··Tabla No'. 7 :iúmero de· tortugas blancas que 
presentaron epibiontéa en una 
deterui:Ln~da parte del cu.arpa. 
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2.4 Características de la Anidaci6n. 

2.4.l Comportamiento de la ruti.duci6n. 

La tabla No. 8 muestra los tiempos empladoa en cada una -
de las pauta.a del proceso de anidaci6n observado en las tortu
gas blancas (Chelonia mydas) durante las dos temporadas de es
tudio en Isla aontoy, El. tiempo total del proceso tuvo una du
raci,6n promedio de 2.18 horas. Cabe mencionar que 6ste tiempo 
sería mayor si tomaramos en cuenta que algunaa tortugae reali
zaron dos camas y cámru.·as o más antes de la definitiva, debi
do a la escaza profundidad de lo. arena en algunas partes de la 
playa o el que la arena estuviese mu.y suelta y provocara que -
la cámara se llenara de arena conatantemente. La hora má.s fre
cuente de salida a la playa esta entre las 21:00 y 23:00 horas 
(ver figura No. 6). 

No.de Tiempo 'l'iempo. Coeficiente 
Condueta ~ mínimo máximo ~ de Var1 

l) Sal.ida del mar 
a sitio del nido. ]2 3 21 11.40 51.05 " 2) Excavación do la 
cama. 17 8 31 21.94 31. 35 fo 

J) Excavación de la 
ctfníar~de huovoa. 18 11 37 19.44 35.13 " 4) Oviposioió:n. 26 1l 27 17.25 25.91 " 5). Tapado del Nido. 23 5 24 8.86 53.16 " 6) Ooul tamiento del 
nido. 25 16 68 35 .. 84 38. '15 .,. 

7) Ree;reao al mar 21 l 19 7.38 67. 61 % 
8) COmportam:ilento 

completo. 17 77 172 131.11 21. 72 " !1.'ablá No. 8 Tiempo, que tardan lsa hembras. a.ni.dadoras en cada 
una de J;as etapas de su conducta de anidaci6n -
e en liiinutoa). 
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A continuación se describe el patr6n de conducta del pro
ceso de anidaci6n, que varió sólo em cuanto ol tiempo de reali 
zación de cada pauta conductual: -

Antes de salir a la playa, es característico observar a 
las tontugas dar un recorrido paralelo a la línea de costa, 
repentinamente la tortuga sale del mar, deteniendose unoa 
cuantos segundos, alza la cabeza con vista hacia la pla.ya, se
guidamente inicia sus movimientos, adentrnndoae en la playa, -
durante el trayecto al sitio del nido, se detiene en algunas 
ocasiones 1 en J.as cuales se le escucha "resoplar", así avanza 
apoyandose en sus extremidades, primero mueve sus aletas ante
riores simultl:1neamente y apoyandose en ella.e y las posteriores 
hace avanzar su cuerpo, literalmente "arrastrandose" al sitio 
donde hará su nido; en este punto se observó a varias tortugas 
intentando subir la cuesta de las dunas que ha:y en las playas, 
principalmente en "Dunas del Norte" y ·"Del Faro", hecho que muy 
pocas lograron, ya que resbalaban por la pendiente, hasta qu.e 
en un mpmento dado después de. intentarlo varias veces sin ~xi to 
retornabWl al mar o en ese mismo iugar iniciaban la construc-
ci6n de la cama.. 

J?ara lo. constxucci6n do la coma, primero la tortuga cmplea 
sus aletas anterioreadando constantes aleteos simultaneos o al
ternos, a manera de como si estuviese nadando, arrojando la are 
ma con gran fuerza. hacia a.tras de su cuerpo, deacanzando en -= 
pequei'ioe intervalos y reiniciando su labo·-·; con estos movimiee_ 
toe pronto real.iza una. depresi6n hacia adelante de ella, donde 
descanza su. cabeza, luego con balanceos y empleando aua al.etas 
traaeras. arroja la arene. hacia. los lados, y hace que la depre
ai6ri se agrande a lo largo de todo au cuerpo, a esta depresi6n 
donde descanza su. cuerpo se le nombra "cama."; despucfa de quedar 
conformada cSsta, sua aletas anteriores quedan "pega.das" a su. -
cuerpo y es entonces cuando la.a aletas posteriores trabajan -
para la realizaci6n de la omnara do huevos. 

k\ego realiza movimientos alternos con las aletas traseras: 
primeramente alguna de la.e dos, se dobla curvandose y cava e.ba
jo de dorid.e se encuentra Sil cloaca, la cual presenta movimientos 
de .oontracoi6n muy leves; la arena extra!da la coloca a un lado 
y posa 6eta., luego, con la aleta altex•na realiza u.n movimiento 
brusco árroje.ri.do la arena hacia adelante, moviendoae y curvan-
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dose y cavando en la arena, extrayendo un poco y colocandola a 
un lado, el sieuiente movimiento lo realiza la aleta op.lesta, 
exptllza arena, se curva y se mueve hacia el hueco, cavando nu~ 
vamente, este proceso se repite con pequefíos int.ervalos de de~ 
canzo, momento en el cual una de las aletas qued!'\ den·t;ro del 
hueco, la acción de expulsión de la arena proveniente del hoyo 
reduce el montículo de arena que pudiera formurse a ruabos la
dos del cuerpo de la tort1.1ga. En cada intervalo de descanzo la 
tortug·a alza la cabeza y ami te un sonido de inhalaci6n--exhn.l~ 
ción¡ cabe mencionur que durante todo el nroceso los ojos de -
la hembra se cubre~ de una sustancia viscosa. 

La fabricación de la cámara finaliza cuando el fondo del 
hueco ya no es alcanzado por aJ.guna de las aletas¡ en varias 
ocas.iones se observó que una tortuga no llegaba a completar la 
construcción de la cruna.ra aJ. topar con rocas, momento en el 
cual, desptl~S de algunos intentos, la tortuga avanzaba buscan
do otro sitio propicio o en dado caso retornaba aJ. mar. Otro 
problema aparte de la escaza profundidad de la. capa de arena -
en algunas partea de la.a playaa lo constituye la arena muy -
suelta., pues se desmorona en el hueco, provocando que la tortu 
ga continua extreyendo arena una y otra vez sin conseguir dar: 
le forma ni consistencia. 

Luego de quedar construída la cámara, la tortuga "cubre'' 
con. sus. dos aletas post.erioree el htieco, entonces se observó -
que la cloaca. se· contrae repetidamente, expulzando una sustan 
cia. Viscosa y cristalina., e inicia en este p11nto la Ovipos:l.ci&'n 
luego es expulzado el primer huevo y· en pequefios intervalos de 
.tiempo .y más contracciones de la cloaca, van siendo expulzados 
los huevos de uno en uno o en grupos de dos, tres y ocasional

.mente cu·atro. 

Despude de que la to:rtuga. oviposi ta un determinado número 
de. huevos, una de la aletas que cubre la cámara se mueve late-

. ,rei!.D1enté, arraotrEU:1.do arena hacia el hueco, de igual manera lo 
· h,a.ce Ja al.eta opi\eata, y quedan así las hue.vos cubiertos por 
. Uiu:~ capa. de arena; ·luego, con las aletas posteriores realiza. 

.·.··.;.\\ti mov.i,.mierito alterno, aplanando suavemente la arena sobre los 
hu.1owós; inine(liatamente despuea se ponen .'en funcionamiento . las 
aietaa anteriores, arrojando arena hacia atrás, avan?.ando haoia 
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é.delante con movimientos que imitan al nado; la acci6n de las 
al.etas es vigorosa y puede ser aJ. unísono o en forma alterna., 
as! las aletas posteriores trabajan apilando arena en el sitio 
én el que se local.izan los huevos, pronto con estos movimien-
tos la tortuga hace "avanzar" a la cama, ocultando el verdade
ro sitio donde quedaron los huevos. Cabe mencionar que éste -
pasm conductuaJ. es el que más tiempo se lleva en su realiza--
ci6n. 

Luego la tortuga blanca hembra GaJ.e de la depresión para 
dirigirse al mar, y con movillllhentos lentos inicia el retorno -
empleando rru.ovamente sus aletas anteriores simul tánoamente y 
sus aletas traseras, durante el regreso al mar realiza breves 
descanzoa, pronto llega a la orilla del agua, y al tocarla, se 
aleja rá.pidwnente¡ su huella de entrada por lo común queda muy 
cercana a la de salida. 

2.4.2 Medidas del nido. 

En la Tabla No. 9 se IIru.eatran los datos referentes a las 
características de loa nidos para la temporada de 1984 y en la 
tabla No. 10 para la temporada de 1985. En la figura No. 11 se 
muestra la distribución de frecuencia. de la distancia. nido
línea de marea aJ.ta. para. 1aa dos temporadas de anidaci<Sn. 

En la. temporada de 1985, ocho nidos fueron trasplanta.dos 
a. un lugar mi{s aJ. ej a.do, por encontrara e a una dis tanoia. menor 
a los 6 metros do la línea de marea aJ. ta, corriendo el riesgo 
de inundarse, tal como suoedio con tres nidos de la t.emporada 
de 1984. 
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Longitud 
(en cm.) 
Profwididod 
(en Clll.) 

Clfmsra 

D.tlmétro 
(en C111.) 
Proi'undidnd 
(en cm.) 

No.de 
d/Jtos 

e 
B 

3 

V11lor 
ll!!nimo 

:t5o 

25 

20 

55 

Valor 
m~ximo 

224 

41 

24 

46 

~ 

199.0 

34,25 

59.0 

Coaficiente 
de Varinci6n 

0.21 f. 

24.61 % 

7.57 f. 

12.71 % 

DistanciB 
m:ao=t!ooa 
de marea alto B 4.4 27.5 12.56 52062 % 
(en anotros). 

Tabl• No. 9 Medidas de loa nidoe obaervadoa durante la 
!emporada do 1984 en Isla Contoy, 

Longitud 
(en an.} 
Profundidlld 
(en an.) 

·~ 

· Dllmótro 
,(ep. ·=· > . 

. < Piol\mdiW.d 
<e.n:CIQ.). 

No.lle 
dntos 

!50 

27 

50 

Valor 
~ 

160 

15 

20 

25 . 

2 

Valor 

~ 

250 

58 

45 

48 

Media 

181 

24.9 

51~2 

Coeficiente 
de Varbci6n 

0.12 % 

24.Bl % 

47.47· % 

~:i1-.;r<··;::·, 

«'JJ;:·i.c: ,,;. ' · ·····• ~abl.S. N,~ ~ io.-Jle4J,~aa. d~ •. los·. nidos .. observli.doa 

ll~~; : . l,¡¡ t"'po>'¡i!!•< aé .1985 "' l:Ol& OóiltóJ'• 
durante. 

.·".-'i '. '.•, 
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Frecuencia 
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Pigura No. ll Diatribu.oicSn de frecuencia de la distancia 
Dido-l!nee. de mareo. aJ. ta para. las dos temporá.das 
4e &nidao16n en Isla Contoy. 
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2.4.3 Características de la nidada, 

Las características de número de huevos por nido (Fecundi 
dad), peso y diWnetro de los mismo para la. temporada. de 1984 -
se muestran en la tabla No 11, y en la tabla No, 12 para la 
temporada de 1985. En la temporada de 1984 se obtuvieron 11 aj_ 
dos y en la temporada de 1985 fueron 47 nidos en totn:t. 

La fecundidad o número de huevos por nido, en promedio, -
pare. la temporu.da de 1984 fue de 98 huevos, número menor a la 
fecundidad observada en la temporada de 1985, la c:uul fue de -
114 huevos por nido. 

Durante la temporada de 1984 se observó en un nido, 5 hu~ 
vos de no. más de 1 cm. de diámetro y para la temporada sigui en 
te un nido tenía 3 huevos pequeffos. cabe mencionar que estos : 
no se tomaron en cuenta para el conteo de número de huevos por 
nido. 

En la temporada de 1985 hubo cinco nidos en los que se -
observaron huevos "ovalados", en cuatro de ellos, el número de 
estos huevos no sobrepaso a loa 4; en cambio en otro nido 92 
huevos de 132 en totlll presentaban una forma ovalada, cabe s~ 
ff.aJ.e.r que en este Último ca.so hubo un 75 ~de avivamiento. 

Aparte de los ca.sos mencionados anteriormente, la fonna y 
color de loa huevos en todos loa demaa nidos f\.le característico 
eierido 6stos redondos, poco mayores aJ. tamaño de una pelota de 
ping pong, de color blanquecino. Un hecho que llamó le. atención 
es el grado de caJ.cifioación que pl!'esentru:•on algunos huevos, -
mostrando ~os en su superficie por lo general lisa. 

Respecto al tiempo de incubaoi6n y aJ. porcentaje de aviva 
miento, en la tabla. Mo. 13 se presentan los datos obtenidos pa 
ra la temporada d.e J.984 y en la. tabla No. 14 para la temporada 
de 1985. El tiempo de 1ncubaoi6n en promedio para la temporada 
de 1984 :fue de tres d!as ml1s que en la temporada de 1985. Fn -
cuanto aJ. porcentaje d.e avivmento, se obeerv6 .que en la tem
porada. de 1984 fue mayor que para la. siguiente en un 8.,82 'f, • 
. En la temporada de 1984 se perdieron tres nidos por inundación, 
lo que provoco la. muerte del embrión, por lo cual para la si
guiente temporada los nidos que eetuviesen en peligro, a una 
distancia menor a 6 metros de la línea de marea aJ. ta se tre.sla 
·dar:on e. una" diStancia mayor; el tiempo de incubaci6n y el -
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porcentaje de aVi.vrurut;ento para estos nidos trasladados se ~-
111Uestran en la tabla No. 15, oomparandolos con loa nidos nat-u 
ralea o no trasladados, tienen un tiempo de incubaci6n menor~ 
~n cambio en cuanto al porcentaje de avivam:i!ento presentan un 
promedio menor con respecto a los nidos naturales. 

!lo.de Valor Valor Coeficiente 
datoe mínimo 111dximo ~ do Varilloidn 

Feound.1.dcJd 
8 69 126 98 20.52 % 

Peso de loa huevoa 
(en gramoa). 29 38.0 55.0 42.89 10.68 % 

Dilmetro da loa 
~(en cm., 29 4.28 4.5 4.47 l.78 % 

fabla No. 11 características de les nidadas, de las -
tortu.gaa blGlllcats duranta la temporada de 1984. 

No.do Ví!l<ll" Valer Coetioiente 
datos m!nimo in&rtmo Media do Var11oitSn 

Fecundidad 
47 75 ltm ll.4 17.5 % 

Peso de loa huevos 
ten gramoa) •. 100 59.0 M.O 52.!5 a.is~ 

D.ilJ¡¡,tro de loa 
huevos (en Ollo) 2'19 4.12 s.o 4.5 o.is% 
~'. 

!tibla No. 12 aaraotenaticas ele las nidadas, de las -
· tortugas. blwioü durante. la temporada de 1965. 
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~ Ntlturelea No.de Valor Vitlor Coeficiente 
nidos m:!nirno máximo Media de Varioc16n 

Tie111J><! ~ incubaoi6n 
(bosta lo emergenois 
do las cr!as,en díeo) 

8 49 64 54.7 7.67 % 

Porcentaje de 
aviw'miento:- e 46.9 96.l 79.25 19.65 % 

Tab1a No. 13 Tiempo de incub&ci6n y porcentaje de avive.miento 
de los nidos naturales de tortuga blanca en la tempor!, 
da de 1984 en tala Contoy. 

~ Metlll'llles No.de Valor V'llor Coeficiente 
nidos m:!nimo 11\Óx:l.mo Media de Voriaci6n 

~ de 1ncu\)(lci6p 
· aste :rB" ell\6rgencia 59 46 69 51.5 10.99 % 
de las cr!aa,en d!es) 

Pcrcentaje do 
!'Vlvníñlento;-' 59 e.47 99.0 70.45 :19.ea % 

!rabla. No. li4 Tiempo, de incubaoicSn y poroenta;j e tle a.vivam.fJento 
de loe nidos natural.ea de tortuga blnnca en la. tempor!:. 
da.· de· 1985 en Isla Contoy. 

~ tra821sntados No.de Valor V11lor Coeficiente 

~ ~ ~ ~ de Variooi'5n 

.Tié'1po de incubaci'5n 
· (háata la c:imergenoia 
&i laa cr!as,en d!aa) 8 46 50 48.6 2.7? % 

8 51.42 ?S.15 59.05 12.70 % 

. fiempO. de incubaoicSn y porcentaje do avivamiento 
de loe riidos tras:t;·atfudoa do t.ortuga . blanca en la tempo-
rada: dé i985 en lela Contoy. . 
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2.4.4 Número de anidacionea y lapso entre cada una. 

En la temporada. de 1984 ae marcaron tres hembras do to~ 
ga blanca ( Chelonia mydas)(ver Apéndice No. 1), de las cual.es, 
s6lo una, la de la marca E 3739 se lo vi6 en tres ocasiones, -
con un intervalo de un d!a para las dos primeras veces y de cun 
tro d!as entre la segunda y tercera ocasión, cabo aclarar quo -
en las dos primeras veces no ovipositó, hnciendolo en la terce 
ra ocasi6n. -

.Para la temporada de 1985 se marcó un número total. de 30 
hembras de tortuga blanca ( Chelonia mydaa) (ver ap6ndice No, 2) 
y se observaron 41 durante toda ln temporada de anidación, la 
raz6n por la que no se marcó a todas las hembras fue debido a 
la fBl.ta de marca.a. 10 Hembras ovipositaron dos veces, 2 lo -
hicieron tres veces, 16 una sola vez y 7 aunque se les vi6 en 
más de una ocasi6n no ov.ipoaitaron; cabe aei'i.Bl.ar el caso de -
una. tortuga que se le vi6 en siete ocasiones en ilferentes 
d.:Caa intentando anid.a.r sin conseguirlo. 

De las tortugas que ov,ipoai ta.ron tres veces, una tuvo un 
intervalo de 15 d!as entre au primera y segunda. alrl.dación y -
de 1.3 d!a.s entre la segunda y t.ercera. anidnci6n. La. otra se -
le vi6 ov.ipoei tan.do par aegunda oaa.sión a 24 dí na da la prim!_ 
ru y ovipoeitd" a los 22 d!aa por tercera Volll, 

En la '?abla. No. 16 ne muestra el núnero de tortusaa que -
oviposi taron m'8 de una vez y el interval.ó entre cada. anidaoión 
pll.l'a. la t.emporade. de 1985; aclarando de que independientemente 
de estaa fechas en que e! oVii.poei ta.ron so les vió en otraa oo~ 
aiones intenta.ndolo, as! tenemos por ejemplo que la tortUga oon 
marca. B 3760 se l'e vicS en 6 v:eces en feohaa distintas, o:v:i.pos!,_ 
ta.ndo en la primera, cuarta y sexta. fecha, las 011aJ.es se toma;.. 
~n en cuenta para cail.cular el lapso entre ani.daoiones. 
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Prácticamente ae obaerv6 que si una tortuga terúa ~xito-
en anidar las veces que sube a la playa, no ae le vuelve a ver 
en otras ocasiones, así por ejemplo la tortuga con marca No. -
E 3797 se le vi6 dos veces y en éstas mismas oviposit6. El nú ... 
mero de anidaciones para la temporada de 1985, en promedio to• 
tal fue de 1.67 anidaciones por hembra, tomando en cuenta los 
47 nidos y las 28 tortugas que se observaron ovipositar, ya -
fuese una sola vez o más. 

Lapso en Tortuga con Número de fechas 
~ de Oviposici6n.díns marca No. en gue se le v:t.6. 

04-07-85 - 19 07 85 15 E 3755 3 vecea 
26 06 85 - ll 07 85 15 E 3760 6 
11 07 85 - 24 07 85 13 
23 07 85 - 04 08 85 12 E 3764 5 
01 07 86. - 2ú 07 85 25 E 3767 4 
02 07 85 - 24. 07 85 22 E 3796 2 
Q,5 07 85 - 29 07 85 24 E 3775 5 
29 07 85 - ªº 08 85 22 
08 07 85 - 16 08 85 39 E 3777 6 
15 07 85 - 29 07 85 14 E 3784 3 
19 07 85 - 14 08 85 26 E 3785 3 
22 07 85 - 29 08 85 38 E 3794 3 
26.. 07 85 - 01 09 85 37 E 3797 2 
28 08 85 - 09 09 85 u Sin marca 2 

Media 22,.35 d!as 

Coeficiente de Variación 42.46 % 
m!riimo 11 díns 

mihimo 39 días 

Tabla No. 16 Intervalo entre anidaciones de las tortugas 
blancas en Isla Contoy durante la temporada 
die 1985. 

. . ...... Oa.l:¡e mencionar que l_as tortugas qu.e tienen un intervalo 
entre anidaoi:ones mayor a 25 días es proba.ble que hayan anida. 

"'' dO· en Sig\ma:.otx-a ooasi6n, ya que se tienen registrados 5 ni: 
:,'., : 4os :aitl'.·qú:e~$.e haya 'visto a l_a. tol'ltuga, siri e111bargo no se tie 

·._he' ninsuna •·evidencia· al· respecto. · -
. ,,-··' ' 
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2.5 Biometría de crías. 

En la tabla. No. 17 se presentan los datos de biometría de 
las crías de tortuga blanca ( Chelonia ffildas), medidas registr!! 
das durante la temporada de 1984 en Isla Contoy; y en la tabla. 
No. 18 loa da.toa para la temporada de 1985. 

no.de Valor Valor Coeficiente 
ar!aa mínimo máximo Medh de Variaci6n 

Largo total 
(en cm.) 58 7u5 8.5 7.90 2.ss % 
CARAPACHO 
l'iirgo 
(en cm.} 58 4.67 5.48 5.15 a.n % 
Ancho 
(en cm.) 58 s.4o 4.25 5.81 4.98 % 
PLASTRON 
Ilirgo 
(on cm.} 58 3.8 4.156 4.05 3.47 % 
Ancho 
(on cm.} 50 5.14 3.57 5.59 4o42 % 
CAia\ 
targo i: Cite) 58 2.01 2.44 2.19 3.65 % 

ho 
~cm.} 50 1.41 1058 1.46 5.157 " 

s ANrERimBS 
!Arii>" 

5.59 " . (en cm.) 58 a.es 4.55 .r..11 
ktoho 
(en C111e) 58 1.24 1.50 l.,,9 s.o..'\ % 
MmAB POSTERICltES 
Largo 
(en.cm.) 58 2.22 2.a1 2.s 808 % 
lacho 
(en cm.) 58 1.40 1.62 l,.52 l'io28 % 

PESO (en grlllllos} 58 20 28 25.01 '1.4lS % 

!llabla No. 17 Da.tos de Biometría. da Ql.'Ías de tortuga 
bJjancf). (Che1oida 1&das) observadas en. 
temporada. de·· 198.4. 

la 
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En la.. temporada de 1984 se obtu.vieron 644 crías en total, 
qu.e dan u.n promedio de 80 crías po=- nido; para la tempo:t:a.da de 
1985 se tuvieron 3015 crías en tota1; con un promedio de 64 ~ 
crías por nido. 

Largo totRl 
~en cm.) 
Q\RAPACHO 
tíírgo 
(en Cilio) 
Ancho 
(en cm.) 
PlftSTRON 
tílrgo 
(en cm,~ 
Ancho 
(en cm.) 
CAllEZA 
~ 
(en Cllle) 
Ahcho 
(en cm.) 
ALE'l1AS P.Nrm.ICRES 
W'iO" 
(en cm.) 
Ancho 
(en cm.) 

ALJ!:rAS.PO.SmUOOES 
LQiiO"" 
(en Cllló) 
Aného 
(en cm•) 

~ (en gramos) 

No.c!e Vqlor V<Jlor Coeficiente 
cr!~a mínimo ~-~ do Vsri<Jc16n 

190 4o7 5.6 5.16 

190 5.6 4,55 5.62 

190 2.95 5.7 5.29 

190 2.0 2.45 2.13 

190 lo57 1.,6 1,5 

190 5.7 4.45 3,92 

190 i.26 i.sa i,44 

l90 2.0 2.e 2.48 

190 l.l 1.6 l.51 

190 17 

5o49 'f, 

s.10 'f, 

5,16 ,; 

· !l!a.bln No, 18 Datos de Biometr:Ca de or!as de tortuga. 
blanca (Chelonia i;yda.e) ob.aerva.das en 
la temporada de 1985 en Isla Contoy º 
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Los datos de biometr!n de las crías. durante 1as dos tempo 
radas de estudio en Isla Contoy, son muy similares, La forma -
que presentan 1as crías al nacer es acorazonada , de color obs 
cu.ro dorsal.mente y blanco ventralmente, son dorsoventralmente -
caa:C planas, 

Durante la temporada de 1984, se observuron algunas crías 
de.formes, encorvadas, presentes en un nido; asimismo en la si
guiente temporada se volvi6 a notar este hecho en tres nidos, 
señalando que éstos estaban a una. profundidad mayor a los 60 -
centímetros y por observaciones hechas, aJ. parecer estas crías 
son la.a Ú1 timas en eclosionar, y COll!O su cuerpo es blando en -
este instante, al estar bajo el peso de las otras crías y de la 
capa de arena su cuerpo se deforma. 

Se tiene el ca.so de: doa crías de diferentes nidos que -
nacieron sin ojos en la temporada de 1985, 

lih 19 nidos de la temporada de 1985, se observó que aJ.gu. ... 
naa crías presentaban alguna variaci6n en el número de pl!aeas 
de1 carapacho, sobretodo las neurllles, siendo en el menor de 
loa ca.sos una cr:!a en todo el nida.. y en el mayor 54 crías de 
100 de un nido; en promedio fueron 9 Cl.~ía.s por nido de los 19 
con \$ata. '\taria.oión. 

2. 6 Depredadores de huevos y c:r!aa y otr!l9 causas de mortalidad 

En le. tabla No. ll9 •Be enl.iata.n loa principales factores -
observados que causaron mortalidad en er.~aa durante las dos 
temporadas de estudio en lela Oontoy. 

~de Mort.alidad. 

No.de nidoa Valor Valor Coeficiente. 
Fa.ctorea afectados. mínimo ~ ~ de Variación. 

'Hormigas. 11 l.53 49.60 19.59 69.88 % 
Cangrejos l 20.89 
Lafyaade 5 4.72 49,60 22.07 73.40 % dípteros 
· Ii:nlndaci 6n 

4 100,00 
totaí. 

· · ......... 1ilu.fulacicSn 
27 I2.0 87,26 43.11 65.32 % >parcial.. 

Factores principales de mortalidad en crías duran 
ta las dos temporadas de estudio en Isla Contoy. 
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Las honnigas del género Solenopsin fil!.• fueron uno de loe 
principa:tes depredadores, junto con larvas al parecer de díp
teros, se lo.a encontró muy frecuentemente a.entro de los nidos 
"alimentandose" de las crías recien eclosionadas y dtl los hue 
vos; lo más probable es que sean atraídos por el olor cnract~ 
rístico que se libera del huevo al eclosionar las crías, 

Otr.os depredadores que se observaron atncando y a:limen-
tandose de 28 crías que se dirigían al mar lo fueron los can
grejos herrn:btaños ( Coenobi ta clip ea.tus), loo cuales son acti
vos durante la noche y en lns primeras horas del día; horas 
que concuerdan con la emereencia de las crías. 

El ~actor principal de mortalidad lo constituyó la inund!!; 
ción de 1os nidos, debido a las mareas extraordinarias produci 
das cuando hay mal tiempo el cual es comim en los meses de -
agosto y septiembre (epoca de ciclones en el Caribe). Debido a 
este factor, en la temporada de 1984 se perdieron totalmente 3 
nidos~ resultaron afectadoa 27 en ~a temporada siguiente, loa 
ccuaJ.ea se inundaron pa.rciaJ.menta, en los d!aa en que la.o crías 
estaban a punto de eclosionar o de emerger, provocando que 1113 
cr!ae perecieran por asfixia. 

Otro factor lo es la nrena muy- suelta, pues provocó que -
las cr!a.s al. eclosionar muriesen aplastada.a por el peso de la 
arena y de las crías de la parte superior del nido, debido a -
que algunos nidos fuer6n construídos a. más de 60 cm. de pro:fun 
di dad. -

Un caao extraordinario lo constituyó el hecho de que 28 -
crías de un total. de 5.9 muriesen po,r insolación durante el -
trayecto aJ. mar, ya que emergieron al medio día, cuando los -
rayos del sol son más fuertes., 

La causa por 1a que algunos huevos de los nidos no ae -
d.esarrollen es deeoonocida; aJ. revisar el contenido de los ni 
dos, se. observó que algunos huevos estaban hinchados y el _: 
abrirlos contenían una sustancia viseosa de olor desagradable;. 
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Cabe mencionar en esta parte a una tortuga adulta que -
"recal6", ea decir fue arrojada a la plo.ya por las olea del mar, 
muerta; la cual presentaba la. aleta dercha completrunent.e desga 
rrada y una gran herida en lo que cor~espondería a la wtila de 
esa misma aleta, herida que hace suponer el ataque de un tibu
rón o de algún otro pez de gran tamaño; cabe hacer notar qu.e -
esta tortuga blanca (Chelonia mydas) era hembra. y es probable 
que haya anidado en las playas de la isla. 

Depredadores p~tencial.es lo repn~.sentan loa cangrejos 
"fantasma" (Ocypode g,uadrata), pues en siete ocaaiones se en
contr6 que algunos de estos indi viduoa cavaron sus madriguera.o 
diriguiendose a loa huevos de siete nidos, ademda de que por 
sus hábitos, deambulan m lo largo de las playas durante la. no
che. 

3. Medidas de Protecci6n. 

El trabe.jo de CBmpo permi ti6 la. vigilancia de las playas 
de a.nidaci6n, evitandoae así la captura y sacrificio da las -
hembras en las playas, el saqueo de los nidos y la gran mo:t't!_ 
lidad de crías por causas naturales. 

Isla contoy, como Reserva Eool&gica en a! e.o un elemento 
en favor de la protección de las tortugas que acuden a desovar 
a. sus . playaa, poro no se descarta.. '.la. posj bilidad de que los -
organismos sean capturados, e.videncia.do por los restos (huesos, 
ca.re.pachos, craneoa, etc.) de tortugas sacrificadas en las pl~ 
yu en afias anteriores. 

Se cuidaron los nidos evitando en l~ posible la depreda....;.. 
ci&n natural; aJ. observarse que ~atoa eran atacados por hormiM 
gá.s por, ej eínplo·, las cr!as y huevos eran sacados y trasladados 
a u.n, lugar uiáS segu:t>o, eVi tando por cona1guiento que la morta-
lidad aumentara. Los nidos que se enoontráran a una distancia. 
menof a. 6 me.tros .de la l:!nea de me.rea al ta, fueron trasladados 
·para eiti t.er ·· au inundaci6n, 
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Durante la temporada de 1984 se construyó un corral donde 
retener a las crías un tiempo de tres semanas con el objeto de 
aumentar su probabilidad de supervivencia; el corral so cona-
truy6 junto al muelle en las instalaciones de SEDUE en Isla -
Contoy, con una dimensión de 3 por 2 metros aproximadamente 
y con una al tura de 1 metro, se utiliz6 para ello tela de alam 
bre para gallinero •. Los problemas que se presentaron fueron: -
aparición de enf'ennedades cutáneas en las crías y la atracción 
de depredadores tales como pulpos (que tal vez en condiciones 
naturales no lo sean). Por lo que en lugar de aumentar su su-
pervivencia, aumentaba su mortalidad; por tanto para la tempo ... 
rada de 1985 se liberaron 1as cnías inmediatamente después de 
su emergencia del nido. 
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DISaJSION. 

1.1 F11ctorea que influyen en la selección de la playa. 

La medida de partícula de las playas del lado Este de Is
la Contoy, donde arrivaron las tortugOB blancas (Chelo~ --
mydas), índica que en promedio son arenas más gruesas que las 
arenas de las playas con vista al Oeste; Stancyk y Rosa (1978) 
menciona que las tortugas blancas anidan en relativa densidad 
en playas que van de arena fina a gruesa. en Isla Ascenci6n, -
Brasil. Asimismo Hughes (1974) observ6 que en Isla atropa., BUE 

este de Africa, las playas varian en composici6n de a.r.ena fina 
a pedazos de cora+,además de zonas rocosas y obstáculos varios 
que pu,dieran impedir la anidaci6n, y todua estas áreas son uti 
lizadas por la.a tortugas bla..'lcae para anidar, Luego entonces : 
este factor no parece influir de manera determinante en la se
lección de. la playa de anidaci&n. Sin embargo, si puede in.fluir 
en loa porcentajes de avivamiento de las oríaIJ; a.sí Prange y: -
Ackerma.n (1974) han demostre.do que la demanda de oxígeno en el 
de.ea:rrollo de las crías de tortuga eatá dado por la difusión de 
gasea e. t.tta.v6a de la arena¡ y lai difusión eatá. afectada pox· -
factores tales como la medida del grono y el contenido de agua. 

Los. valorea da pH de las diferentes pbayaa no tienen dife 
rancias significativas, tal como se demostr6 con la. pru.eba de
U. de Mann-Whitn.ey, a.demás, el intervalo determinado de 7.66 a 
8,46 está dentro da la variaci&n citada ro.r Stancyk y Rosa 
(op cit) para la.a playas de Isla Aacención, cuyos valorea eatdn 
entre·7.ñ y 8.48. 

El eolor de la arena. die la playa tampoco parece ser un ele 
mento que detennine 1.a seleea:l.ón de una playa; sin embargo pu:.~
de reflejar el contenido de carbonato de calcio, por ejemplo -
~Stanceyk y Roas, :Cdem). 

Hirth (1971) menciona. que las t.ortugaa blancas "prefieren" 
playas anchas y extensas para anidar, sin dlU' alguna referencia. 
&l. reapeoto, sin embargo este hecho concuerda con lo. observado 
¡!u.es las pl.ayas del lado Ea.te, donde anidaron las tortugas 
blancas son más anch&is y extensas que las playas del la.do Oes
te:. 
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Mortimer (1981 b) señala que uno de los factores básicos 

en la seleccicSn de la playn, lo, representa el acceso deed~ el 
mar. Las playas de la costa Este presentan una mayor profundi
dad (8 m. a unos 100 m. de distancia de la costa), lo cual pe~ 
mite el acceso de lus hembras n la playa para anidar; en con-
traste las playas de la costa Oeste presentan un acceso difi-
cul tado por la escaza profundidad frente a éstas que podría -
implicar que una tortuga blanco. se t-uviese que "arrastrar•; por 
su gDan tamaño, poco más de 20 metros entre el ugua antes de -
arrivar a la playa, además de que está costa es escabrosa. Cabe 
mencionar que otra especie de tortuga, la de carey (Et'etmoche
lys imbricata) ardda generalmente en las playus de la costa -
Oeste ( Durán Náj era, inédito), la cual por nu menor tamafio y 
peso, así como su costumbre de habitar en zonas de arrecifes, 
puede librar m!Sa facilmente los obstáculos paro. arri var a es,tas 
playas. 

Otro factor más que se podría considerar es la escaza 
pro:fUudidad de la arena de las playas del le.do Oeste (menor a 
40 cantíme.tros), que impediría e. una tortuga blanca hallar un 
lugar adecuado para anidar, ya que la profundidad promedio t\ 

~a que real.iza eu nido es de 60 centímetros. 

Probablemente, en el curso de la histonia evolutiv:a de -
las tortugas marinaa, factores bi6ticoa como la depredación y 
ia competencia :Lnterespecífica han sido mhi importantes que -
puramente 1Q8 características geológicas en las cuales cier-
tas pliayas son usad.BIS para anidar. Ademds otras cuestiones, -
ta.lea como la distribución en diferentes habitats por cuestio 
nea de al.imenta.cicSn o., de aspectos de migración pueden influir 
en le. 11 eleeai6n" ele una determinada. ple¡ya para. e.nidar. 

:L. 2 Rele.oi&n d.e las fases lunat'es y mareas con la anidi:.i,cicSn y 
duración de la temporada. 

Casaa-Andreu (1978) realizó un análisis de la a.nidaoión -
de las tortugas del género Lepidoch&lys., encontrando una. re111-
<=ión de faae lunar, marca. alta y tempera.tura. con la alrl.de.ción 

· 1fo Lepidoohel;ys olivacea, y una relacicSn entre marea alta y -
· teinpel'&.tUra en los an.idaj eei masivos de Lepidochelye kempi. D,!! 

Dido a: esto, nosotros tratamos de buscar si existe una rela
ció.n de estos parámetros ambientales con la anidaci6n de la 
ti:nrtu~ blanca (Chelo ni a tri,ydas} en la. zona de trabajo, siendo 
impo1;'tante el estudió de éste aspecto para la proposición de 
medidea da· conservacicSn; eabe mencionar que las tortugas del 
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g~nero Lepidochelys, anidan en forma aislada o en anidacionos 
masivas, conocidas como "arrivazones", que son las que guardan 
mayor rel;ición con la fase lunar, la marca alta. y la tempora't!:!_ 
ra, contrariamente a Chelonia. mydas que anida Únicamente en -
fórma aislada. Los nescadores más viejos do la zona, insisten 
en que la tortuga blanca ( Chelonia mydas) onida en relación a 
la fase lunar, sin embargo, los resultados obtenidos muestran 
lo contrario, tal situación puedo implicar que este comporta
miento (si es que existió), se haya pérdido o no sea tan not2_ 
rio debido a la baja densidad de la población, provocada por 
la gran captura de estos organismos en años anteriores, y ob
viamente los pescadores que conocieron a las "grandes pobla
ciones" lo hubiesen observado, aunque no hay ninguna evidencia 
aJ. respecto. En concordancia con lo observado, Hirth (1971) -
refiriendose a ésta misma especie, menciona que no existe nin 
guna relación entre la fase lunar y el desove, excepto en ai: 
gunas partea del Pacífico, donde las hembras aproV"echW'.l las -
marees al.ta.a paru arriva.r a. la playa. 

El. inicio do la temporada de ruU.dación {Junio-Septiembre) 
y su duración concuerda con lo cita.do por Ramos (1974) para la 
zona y Carry Hirth (1962) para Tortuguero, Costa Rica; sin -
embargo Avii'l.a (en preparación) cita qu.e en la parte central. de 
l.a costa de Quintana Roo la temporada de la tortuga bl.anca -
( Ohelonia m,ydas} ae i.nio1a en el mea de. Mayo. Respecto a otras 
localidades difiere en duración con lo mencionado por Rainey -
(1971) para Ia1a. Aves, Venezuela, pu.ea 6ata se inicia en el mea 
de Marzo y finaliza en el mas. de Septiemore; y ea diferente en 
meses en comparación con Isla Aacención, Brasil, donde la t.em
pore.da se inicia en Enel!'O y finaliza en Junio. ( Carr et al,1974). 

2. l. Biometría de hembras de tortuga blanca. ( Ohelonia mydsa). 

El número do datoa obtenidos en la temporada de 1984 no 
ea auficient.e para establecer alguna comparació'n. Por lo cual 
los da.toe ae refieren a lo obtenido en la tempo~ada de 1985. 

El largo estándar del carapacho en promedio de la tempo·:!'!! 
da d.e 1985 ( 99.04 cm.) en Isla Contoy, es muy simi1ar al cita... do pair Avifia. (en prepa.racicSn) para la costa central de Quinta
na Roo cuyo· promedio ea de 99. 82 cm ... 
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Con respecto a otl'aa localidades, el promedio del Largo estlin
da.r del carapacho de la temporada de 1985 en Isla Contoy, se -
acerca al dato promedi dado por Carr y Hirth (1962) y Carr et 
al (1978) para Tortuguero, Costa Rica, el cual es de 100.l cm. 
y el intervalo citado por estos mismos autores es más amplio -
(69.2 cm. a 117.5 cm.) en comparaci6n con el obtenido (e7 cm a 
114 cm,). Asimismo, con respecto a otras zonas del Atlántico, 
las tortugas que se observaron en Isla Contoy son en promedio 
mM pequeñas, así para Isla Aves, Venezuela, Rainey (J.971) me!!_ 
ciona un valor promedio de 107. 7 cm. con un intervalo de 99. 6 
cm. a 118 .. 9 cm. y para Isla Ascención, Brasil, Carr y Hirth -
(1962) citan un valor promedio de 108·.1 cm. con una vuriaci6n 
de 83. 8 cm. a 141 cm,. 

Jñ cuanto al Ancho estándar del carapacho, Aviña (en prep2, 
ración) cita un v:a:Lor promedio de 82.03 cm. y un intervalo de 
76 a 91 cm. para la costa central de Quintana Roo, valores que 
están par encima da lo observado en Isla Contoy, donde se re
gistró un promedio de 77.34 cm, con una variación de 64 a. 92 cm 
dl.1rante la temporada de 1985. Este mismo autor cita un valor :"' 
promedio de largo curv:o de 108.9 cm. con un intervalo de 99 a 
123 cm., datos que son mayores a lo registra.do en este trabajo, 
pues se tiene un promedio de· 105.15 cm. y una variaci6n de 96 
a. 118 cm.; rea pecto aJ. Ancho CU.r\to Aviña (en preparaoi6n) men
ciona un valor promedio de 97.19 cm., dato que as superior a1 
ob'ftenido de~·95.85 cm. en la temporada de 1985 en Iala Contoyi. 

Ea importante determinar la. medida. promedio a. la que l!lS 
hembras de tortuga. blanca ( Clhelonia. mydas) se incorporan repr2, 
duc:tivamente a la. población; aaí Wood y Wood (1980) señ.alan ·
que en Isla Gran Ca¡yman, en el Caribe, las tontugas blancas en 
•irultivo" alcanzan la. madurez sexual en promedio a los 8,95 -
ai'ios, desde una medida de 81.3 cm. de longitud curva del cara
pacho, medida que es 14. 7 cm. inferior a la medida de 96 cm. -
obaerv:ada para :La hembra más pequef'ia que snid6 en Isla Contoy, 
lo .CJ.u.e hace suponer que las tortugas en medio natural tardan -
mi&a tiempo en alcanzar la madurez sexual, tal como lo menciona 

.. Carr (1980); sin embargo faltan estudios al respecto para dar 
alguna conclusión. 

a.2 Estado físico general. 

. El hecho de que todas las tortugas presentarán las heri
. daa p,:'oducidá.e por las garras del macho durante la. copula., y -

' < 10 de ea tas la tuvieran aún sangrante, pone de manifiesto el 
<. he~o .de que .la c6JAAla se lleva a cabo muy cerca. de las playas 

de ani.daci6n tal como lo cita Bustard (1972) para. Australia:. 
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Las tortugas que presentaron alguna de sus nletus en par
te mutilada, heridas ye. cicatrizadas, es probable que hayan si 
do ocasione.das por la mordedura de un tibur6n o de un pez más -
pequefio si la herida fue causada cuando la tortuga era más 
jÓven, 

En cuanto a las heridu.s más pequeñas y recientes, puedf!Il 
haber sido causadas por el choque de las tortugns con las ro
ca.a adyacentes a la playa en el momento de arrivar a ésta. 

~. 3 Epibiontes. 

La presencia del balano del cénero Chelonibia ~· ya había 
sido registrada por Hughes (1974) para Chelonia !;Ydas y 
Caretta caretta en ol Sureste. de Africa, 

El parásito Hi:rudineo Ozobranchus brnnchiatus, cuya pre-
eencia fue observa.da en 11 hembras de tortuga blanca. en la tem 
poíl'ada. de 1985 en Isla Con·tioy, ya hab:Ca a:l.do registrada. por : 
Hendiriei:kson (1959) para Malaya y Sarawak en Chelonia mydas y -
por Schuarst.z (1974) para. Carolina del Nortet u:.s.A. en Chaloi;.. 
~ myda.s y Caretta ca.retta, los cunles mencionan que al igual 
que el "eacaramojo" o bala.no, este parásito estropen la piel -
para su uso comercial. 

2. 4 Caracteríaticas de la ani.da.ción. 

La. descripción del proceso de anida.ción coincide con la ~ 
diversos autores tales como Ibata.rd {1972), l'llrhart. (1979) y 
Oarr y Hirth {1962} entre 0;troe para üiversae localidades del 
A:tJ.ántico; aunque la. diVisi6n de la.a pai.,tea en el regiatro de 
los llll1smos sea distinta por razones prácticas. 

Bn compara.ción las medida.a promedio de loa nidos para la 
11.entporada de 1985 fue.ron ma;yores que los de la temporad.Et de --
1984• Las dunas qu.a hay en las playas donde acuden a. an.i.dar -
laa .tortugas, impiden que ~atas realicen su nido más allá de -
donde se elev.an, por lo cual la distancia a le. que una to:r:tuga 
va a anidar en Isla Contoy depende de las caraoter!áticaa :r.!si 
ces d& le. .Pla;ra.. -

La facundidad fue mayor en la. temporada. de 1985 con 114 
huev,oa por nido en promedio con respecto a la. temporada de -

. 1984 .con 98 huevos por nido. Para la parte central de Quir1tana. 
Roo, .ÁVii'la (en prepa:raai&n), seftala. un promedio de 125 huevos. 
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por nido y un intervalo de 60 a 155 lruevos, datos que son sup~ 
rioree a lo observado, sin embargo, están dentro del intervalo 
citado por éste autor. Con respecto a otras localidades del 
Atl&itico, !ªfecundidad de 110 huevan por nido re~erido por 
Carr y Hirth (1962) para Tortuguero, Costa Rica, es más paree!_ 
do al dato obtenido en la temporada de 1985, y e8 un poco mayor 
al dató de la temporada de 1984. 

El peso de los huevos en promedio fue 9. 41 ~r. mayor para 
la temporada de 1985 con respecto a la temporada de 1984, cu
yos valores promedio son respectivamente 52.3 gr, y 42.89 gr •• 
Con respecto a otras localidades en el Atlántico, Rainey (1971) 
menciona un dato promedio de peso de huevos de 45.l gr., con un 
intervalo de 40. 5 a 49. 4 gr., datos que son inferiores tanto en 
promedio como en variación con rüspecto a los observados en la 
temporada de 1985; y el promedio citado por éste autor, es ma
yor en referencia a la t.emporada de 1984. 

En lo que respecta al cliárnetro de los huevos, los datos -
promedios obtenidos durante las dos temporadas de trabajo. en -
Isla Contoy son muy si mil a.res (de 4. 47 cm, para 1984 y 4.. 5 cmv 
para. 1985). Avifia (en preparación cite. un valor promedio de -
4.27 cm. para la costa central de- Quinta.na Roo, dato que en coro 
paraoión con lo.a da.toa obtenidos en Isla Oontoy es poco menor •. -

El. tiempo de incubación puede variar debido principalmente 
a la temperatura.. Aviña. (en pl!'eparación)cita un promedio de 
tiempo de incubación de 59.37 días; Oarr y Hirth (1962) de 55 
c1Í618 y Slilhulz (1975) de 56. 4 diaa para. la. costa central de 
Quintana. Roo, Tortuguero(Coata Rica) y Surinam rospeotiv:amente, 
datos que son en promedio ,5 d!as ma¡yores que el vaJ.or promedio 
registrado durante la tempnra.da de 1985 en Isla Conto3'.; y son 
más similares al dato de 54. 7 días obtenido en la t.empora.da de 
l.984, sin embargo los ve.laxes obtenidos están dentro de la.a -
intervalos citados. 

ID. porcentaje de a.vi vamiento en promedio para loa itidos -
naturales es menor en la.a dos temporadas en Isla Contoy (de --
79 •. 25 % para 1984 y 70. 43 % en 1985) que el promedio referido 
por Aviña. (en preparación) de 86 % en la temporada de 1983 en 
la costa central del estado de Quintana Roo. El porcentaje en 
nidos trasladados en la :temporada de 1985 de 5-9.05 % es simi
J.ar al citado por el a1rtor menciona.do anteriormente, ya que da 
un promedio de avivamiento de 59.22 % en nidos trasladados. 
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El número de anidacionee más frecuente fue de 2; el mlme
ro de anidaciones promedio f\le de 1.6 por hembra, tomando en -
cuenta únicamente a la.a t.ortugaa que sí oviposi taron durante -
la, temporada de 1985 en Isla Contoy, el cual es un valor infe
rior al citado por Carr y Hirth (1962) los cuales dan un núme
ro de anidaciomes de 2.8 por hembra de t.ortuga blanca (Chelo-
nia mydas) en Tol!'tuguero, Costa Rica. --

En cuant.o al intervalo de tiempo entre cada anidación, e1 
promedio obtenido de 22. 35 días paru la temporada de 1985 en -r 
Isla Contoy, es 10.32 días mayor al promedio referido por Carr 
y Hirth (1962)y Carr et al (1978) para Tortuguero, Costa Rica, 
ya que registraron un valor de 12 días. 

Sera necesario continuar con un programa de marcaje para 
definir con exactitud el número de anidacionos, el intervalo 
entre cada una y el tiempo que tarda una tortuga en volver a 
anidar. 

2.5 Biometría de crías. 

Los datos en promedio de todas las medidas biométricas -
son similares para l&W dos temporadas de estudio en Isla Contoy. 
Avi.ffa (en preparación) refiere un valor promedio de 7.41 cm • 
del largo total de- c:.r!a.s de, tortuga blanca en la costa central 
de Quintana Roo, dato que comparado con los valores registra~ 
dos para cada una de las temporadas en Isla Contoy ea menor -
(7.81 cm. en la temporada 1984 y 7.9 cm. ·en 1985). 

El largo del carapacho en crías refr :'ido por Aviffa. (en -
preparaci6n) de 4.79 cm. es po;oo menor a loa datos obtenidos en 
Isla Contoy, los cuales son de 5.13 cm. para 1984 y 5.16 cm. -
para. 1985. Carr y Hirth (1962) para Isla Ascenci6n, Brasil y 
Schulz (1975) parf:!. Surinam citan valorea promedios de 4.9 cm .. 
y 5..1 cm. reepectivam.ente, valores que son semejantes a los of!. 
tenidos en Isla Co11toy. 

Aviña (en preparación), menciona un valor promedio de an ... 
cho del carapacho de cría.a de . tortuga blanca de 3. 7 cm. , valor 
que se asemeja a. loe dátoa obtenidos durante las dos temporadas 
en Isla Contoy ( 3, 81 cm;. en 1984 y J. 82 cm. en 1985) .. 

.Eh cu.arito el peso de crías, Av.iña (en preparación) Índica 
u.u valor de 24º 6 gr., dato que estEC entre loa obtenidos, los -

· · cuales son 25.l gr. para. la temporada de 1984 y 22.9 gr para -
i985.· 
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2..6 Depredadores de huevoa y críe.a y otras causas de mortalidad. 

Stancyk (1981), recaba informaci6n en varias localidades 
respecto a loa depredadoras do hu.evoo, crías y adultos de las 
tórtugas marinas, y cita como depredadores a hormiga.a del gé
nero Dorylua ap. para Sudafrioa, g6nero distinto aJ. observado 
en Isla Oontoy. Asimmemo, éste auto:tr cita al mismo g6nero de 
cangrejo hermitafio (Coenobita sp.) que se observó depredando 
crías, para ]¡a.a Seychelles, Suda.f:rica; refiere también al ca.a 
grajo del género Ocypode sp. para Sarawak y Malaya., el cual -
aunque no observamos dep1·edando a crías lo conaiderrunos como 
un depredador po,tenciaJ.. Otros depredadores que cita éste au
tor, lo son las e.ves, mencionando entre ellas a las fragatas 
(Fregata sp.) para la zona del Caribe, la cual es abundante en 
Iel~Contoy y no se descarta su posible acción depredadora so
bre las or!as de tortuga blanca ( Chelonia lll.ydas). Vario a auto
rea (IOOARIBE1 1983; Bustard, 1972; Qntre o.troa) mencionan a. 
la eroei6n de las playas como un factor de pérdida de nidos, -
recomendando eu trealado en cBBo de pel.igrq. 

3. Hedidas de Proteooión, 

Hasta hace poco, la protección que ae le di6 a la tortugei. blan 
ºª ( Ohelonie. mxdae) y su investigación hab:l'.an sido irlwf:l.oien: 
tes, real.mente todos loa esfUerzoa se enfocaron a las especies 
que anidan en el Pacífico, lo cual ha.ce necesario le. continua.
o:l.6n de programes de inv.estigaoión y protección en la zona del 
Caribe Mexicano. Se pu.ede iecir que su cvneervaoi6n oareoe de 
un marco t.eórieo para po.der establecer medidas de manejo adecua 
daa, Y' caa:C todas :tas t&on:l.oaa que han sido utilizada.e perm.a.ne -
oen sin probar que sean realmente efectivM (Pritchard, 1980)7 

La explo.taoión de la to:irtuge. marina en áreas d.e pa!ses -
menos desarJ!OlladOs ~ede ser un a.traotiv6 económico, lo que -
propicia el. establecimiento de criaderos de to~tuga marina P.! 
ra satisfacer las. demandas del mercado, implicando la proteo~ 
ción del recurso el ~portar beneficios económicos (Reichart,-
1981). Asimiem0i, PJ.oros Villela (1980), al referirse a los ren, 
tilee de importancia eoon6mica en Kúico 1 pl.antea la necesidad 
dt,desarrollar t1fonicaa de cultivo a gran escala, que a la. lar
g~ serlan :Olente de traba.jo para muchos investigad.orea y con

' tribu.tria en mu.cho a resol v.er l.a caroncia de prot.e!na animal -
para la. oreoiente poblaoi6ri. del pa:!s. 
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Los problemas que implican el establecimiento de una expl~ 
tación 11 controlada" es la proliferaci6n de cr!aderos sin pers
pecti vns de consarvaci6n que géneren ídeas erroneas pero bien 
definidas de que lo que se realiza son actividades de conserva
ci6n, lo cual engaña al público con la creencia de que la tor 
tuga marina está recuperandose significativamente, Todo esto 
trae consigo la continua e indiscriminada explotaci6n de las 
poblaciones, no respetando las cuotas establecidas ul aumentar 
la demanda, Además el cultivo se basa en falsas premisas acer
ca de que la extenci6n del conocimiento biolóeico de lus espe
cies y la aplicabilidad del concepto de máximo rendimiento sos
t.eni ble en la captura de las tortugas marinas (Dood, 1981). 

La problemática de la conservaci6n implica serios proble-
mas socioeconmmi~os al representar en algunos sitios un apor 
te econ6mico y de aJ.imentad6n. 

Se puede resumir que los problemas en la conservación de 
las tortugas marinas son t.anto biológicos como socioeconómicos, 
Las dráat.icaa reducciones de la población de estas especies 
obedece principalmente a las siguientes razones1 

1) Sobreexplotación, sobretodo de hembras y huevos, 
2) Reducción de las áreas de ani.daci6n por asenta.rttl entos 

humanos.y contaminación, 
3) Falta de respeto a la legislaeión por cont~abando 1 

cuota.a, etc •• 
4) Desconocimiento pÚblico de la verüadeFa situación 

de le.a tortugas. 

Otro problema para. la tortuga blanca ( Chelonia ¡nydas), ·lo 
provoca su hábito migratario, complicando a nivel .internacional. 
las medidas de protección. As{ Flores Villela. (1980), considera 
que son pocos o prácticamente nulos los tratados internaciona--

. les para reglamentar el comercio y explotaci6n de loo reptiles. 

Un factor más que influye en la declinaci6n de las. pobla
ciones de tortuga marina, ha sido la captura incidental en las 

. redes de arrastre de la flota :pesquera {?aát'quez, 1976; Weber, 
19~2). 
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Al respecto, Zurita (1985), menciona que entre más cerca 
es la actividad pesquera frente a las áreas de a.nidaci6n de -
las tortugas, más repercusiones negativa.a tendrl1n sobre las -
poclaciones de hembras anidadoraa. Weber (1982) menciona el 
mecanismo "Turtle Ex.cluder Device" (T. E. D. ) desarrollado poi· 
National Marine Fiaheries Service, utilizadas en las redes -
camaroneras para excuir a las tortugas de su captura. Eaaeley 
(1982) descrtbe la efectividad y el reembolso de la inversión 
de este mecanismo (T.E.D.). KI.. cual podría utilizarse en la -
zona para no afectar a las poblaciones de tontuga marina. 

Hildebrand (1981) sugiere que la protección se debe con
cent~ar en las poblaciones silvestres, usando técnicas máa -
simples y de menor riesgo de conservaci6n. 

llhtre las medidas de protección considerada como más efe~ 
tivas, está la creaci6n da zonas de Reserva Natural. Flores V!. 
llela (1980), refiere 1.a. falta de Reservas Naturales para la -
protección de especies que ya son raraa, debido a. la. irracional 
explotación que sufren y a la destrucci6n de sus ambientes, lo 
cu.Bl dificulta mucho los estudios que se puedo.n hacer enQalllill!l 
dos a proteger. y po.der explotar óe forma racional las especies 
de reptiles de importancia comercial. Aaí Márquez (1976), pro
pone a. Isla Contoy cotno Reeerva Natural para la protección de 
las tortugas que ah! anidan, la oua.J. a.l ser considerada desde 
tiempo a.tras Parque Nacional. y como Reserva Ecol6gica ac:tuaJ.men 
te,. implica.~ elemento a favor de la protección de las tortu--
gas marina.a. -- · 

El eeoa.zo núuu~ro de tortuga blancas (Chelonia ¡;yda.s) que 
anidaron en Isla Contoy durante las dos temporadas de estudio 
no.e podría. índica.r que 6sta. no es una zona importante de ani~ 
ción de esta especie, habiendo zonas de lllB.YOr importa.noil:}, tal. 
ClOmo Isla Cozumel (Zurita, 1985). Sin embargo hacen i'a.l. ta. máa 
estudios mediante el establecimiento de campamentos tortugue
ros en otras zonas para se.bar a ciencia cierta que zona nece
ei ta de mayor protección. Loe datos obtenidos no permiten ha~ 
oer. una eva.l.uación al res pea.to, ademtís la importancia de Isla 
Conto;y; radica en el hecho de que a sus playas a.ouderi a anidar 
tres especi.ee de tortuga marians la tortuga blanca (Clhelonia 
mydae), la tortilga de carey (EretmooheJ.;y:s imbrica.ta) y la 
tortuga cehuama (Caretta care.tta.) (J)J.rán Nájera, in~dito), 
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l), Para obtener un meyor número de cr:l'.a.s para repoblaci6n, es 
necesario trasladar a un lugar más alejado y seguro a los 
nidos que se encuentren a una distancia menor a 6 metros 
de la línea de marea aJ.. ta. Asimismo, con base a la expo-
riencia en campo se pueden trasladar sin mucho riesgo, n!,_ 
dos que tengan más de 40 d:l'.as de incubación y que se en-
cuentren en peligro de inundación por mareas extraordina
rias provocadas por tormentas tropicales o ciclones en el 
área. 

2) Se deben de observar los nidos periódicamente, sobretodo 
cuando se acerca el momento de eclosión de las cría.e, ya 
que en este momento es cuando son a.tacados por depredado
res tal.ea oomo hormigas y :nanas de dípteros; si se llega 
anotar :ta presencia de estos orgá.nismos sobre un nido, -
se debe de revisar el contenido de !Seta, y en caso da que 
se encuentren a estos depredadores dentro del nido atacB.!! 
de a las cr!aa (lue ya han brotado, se deben de se.car, así 
como a: los huevos que adn no hayan eclosionado, tra.ala.da,a 
dolos a un sitio a temperatura constante, reviaandoae di! 
ria.mente, hasta quo todos loa huevos hayan eolosiona.dd y 
todas las or!as hayan ree.baorvido por completo el vi'telo, 
momento en el cual.so deben d& llevar ali sitio don4e se -
IocaJ.iz6 el nido,-l1berandose al anochecer a la mitad de 
Jla playa, Ollidando de que todaá llegu..in aJ. mar. 

3) No ae recomienda. el traslado de loe nidos mientra.a no eea 
no cesan o, ya que Cliaminuye el porcenta.j e de avi vami.ento 
Y.no ae conocen los efectos en la proporci6n de sexos. 

4) No ea propicia la retención de or!·.aa mientras no ae cuente 
con instaJ.acione.s adecuadas para ello. 

5) Debido a q_u.e Isla COntoy ae localiza en una zona donde se 
lleva e. oabo una gran actividad pee<¡uera, ca nece~ario el 
establecimiento del mecabiamo de exclusión de tortugas ma
rinas (T. E~D.) en laa redes de loe barcos camaroneros. 
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Asimismo, para complementar el Programa de Protección se 
recomienda lo siguiente: 

1) Establecer un mayor número de campamentos tortueueros y la 
continuación de los ya establecidos en todo el Estado de 
Quintana Roo, por parte de las diversas instituciones rel~ 
cionadas al caso., con el fin do continuar estudios biológi 
cÓ~pesqueros de las tortugas marinas y la repoblación de -
las mismas. 

2) Promover la coordinación entre las inotituciones e investi 
gadores relacionados a1 anunto, que permita la unión de e~ 
:fUerzos y criterios impulzando el uvance de la investiga-
ción y que evite la duplicidad de esfuerzos. 

3) Proponer y ejecu.tar una legislación más clara y práctica. -
basada en todos los estudios rea1ieados y que considere -

loa diversos aspectos que contribuyen al decremento de las 
poblaciones de tortuga marina. 

4) Desarrollar campañas educativas que impliquen ls. difuslón 
del conocimiento de la verdadera ai tuación de las t.orti.igafl 
marinas, considerando loa sectores educativo.a, cooperati
vos y turísticos. 

5) Eatabllecer programas de intercambio regional en la. zona -
del caribe que impliqu& la participaci6n de la.e naciones 
don.de lleguen J.as tortu.gas durante sus migraciones ~.que 
permita el intercaln~io de informaci6n y el esta.blecimie!! 
t.o de ro:L:didas de prot.eoci&n a niv:el regional. 
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CONCLUSIONES. 

- La extensión il.otal de pleya es más baja en relación a la lon 
gitud total de costa de Isla Contoy, lo que aunado a las di: 
mensiones de costa rocosa y de difícil acceso desde eJ. mar 
representa un espacio reducido de anidación para la.a tortugas 
blancas ( Chelonia mydas). 

- Las condiciones de las playas de anidació'n no son Óptimas, 
sin emblll1go aún en los lugares de difícLl acceso lus tortugas 
blancas (Chelonia m:ydas) anidan • 

.,. Factores Biológicos ta.les como la depredación de hu.avos, crÚ.lS 
y aspect.os de distribución por cuestiones de alimentación, son 
mi!s impo.rt.ant.es en la "selección" de la pla;va de anidación que 
las puras características geológicas de ~ata.a. 

- No existe ningún tipo de relación entre la fase lunar y el -
a.rriva de las hembras de tortuga blanca ( Chelonia !JlYdas) para 
anidar, únicamente le.a tortugas "a.provechan" la. marea al ta -
para subir a la playa. 

- Los dato.a de biometl'Ía. de hembras y c:r:!ns, aunque presentan 
cierta v.a.ria.ción están dentro de llo.s int.erv:aJ.oa de valorea 
citados pa.ra lea tortuga.e blancas {~nia mydaa) en la 
zona del Caribe. 

- La tortuga blanca ( Chelol'lia &das) nuis pequeffa que se incor,,.. 
po~ reproductivamente a ]a población durant~ le.a temporadas 
de trabajo en Isla Contoy,- midió 87 cm. da largo recto del 
carapacho. 

- Lst cól'llla. se lleva a cabo frente a las playas de anidación, 
evidenoiado par la presencia de las heridas producidas por 
las garraé del macho en ]a hembra de tortuga blanca. (~~ 

· .. &das). 

·-. m proceso de an.idaoión observado en general es similar a lo 
Citado por varios autores en la tortuga. blanca ( Chelonia -

; ffi.ydas h · 
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El intervol.o entre anidaciones es superior al citado para 
otras localidades del Atlántico, pues result6 ser de 22.35 
días en promedio, 

- ill.. principaJ. depredador de huevos y crías de la tortue:a blR!,!. 
ca (Chelonia mydas) observado en Isla Contoy, lo representa 
la hormiga del i:¡énero Solenonsis sp •• 

- La uistancia nido-línea de marea al ta a la que preparan sus 
nidos las tortugas blancas en Isla Contoy respond3 o. las C.§: 
raoter!sticas flsiográfícas de la playa y no a aspectos del 
comportamiento y/o fisiolog:(a de ésta especie. 

- El porcentaje de a.viva.miento obtenido en nidos naturales en 
la temporada de 1985 es mayo1· en promedio que el observa.el.o 
en nidos trasladados. 

- El principal.. factor de causa de mortalidad lo constituye la 
immdación d.e loa nidos a las mareas extra.ordinarias y ero
sión que a.feota a las playas de Isla Contoy en el lado Este, 
por lo cual se hace necesario el traslado de loa niuoa que 
eeten a una distancia menor a 6 m. de la línea. de mnrea n.1tn. 



APENDICB No. l 

Lista con datos de las tortuga.a blancas ( Chelonia -
m:y~aa) que fUeron me.roe.das durante la temporada. de IUl.id! 
oi n de 1984 en Isla Contoy. 

Fecha de Número de OARAPACHO, 
marQadOz ma.rca2 L.S 2 C. A,S!C. ~ 

(en centímetros) 

12-08-84 E 3738 100 68 Hembra 

12-08-84 E 3739 ll7 87 Hembra 

18-08-84 B 3740-41 101 74 Hembra 

LBB marca.a fueron proporoionadaa por el Instituto 
Nacional d.e Pesca., Mhioo l D.F •• 

L~s •. c .. 111 Lo.ngttud estándar del Cm-ape.cho, medida recta.. 

A.s.c. • Ancho est&ndar &el Carapacho, m.!dida recta. 
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APBHDIOI Ro. 2 

Lista con datos de las tortugas blancas {Chelonia 
m!!) que tueron marcadas durante la temporada de 
ci6n de 1985 en lela Contoy. 

anid,! 

Pecha de Nl!mero de O: AR A PA CH o. 
Ka.roe.do! marca. L.s.01 A.S!O~ ~ 

{en cent!metroe) 

20-06-85 E 3775 100 81 Hembra 

25-06-65 E 3759 103 78 Hembra 

26..()6-85 E 3760 96 76 Hembra 

26-06-85 E 3762 102 77 Hembra 

30-06-65 E 3764 95 76 Hembra 

30-06-85 1 3765 92 75 Hombra 

01-07-.85 R 3767 102 80 Hembra 

02-07-85 B 3769 87 64 Hembra 

02..07-85 1 3796 94 75 Henbra 

04'-07-85 E 377a; 90 1.t Heabra 

.0~7-65 ll: 3774 ll!l. 78 Hembra 

05-07-65 :& 3775 96 76 Hembra 

.. · 08~7~5 ·1 3777 100. 77 Hembra 
:.':: .; 

1.l718 .. · 0$.-07-85 94 7l Hembra 

08H>7:.S5 B 3179 102 77 Remb~ 

\J.()~7is5 1 3780 94 80 Hembra 
' '; .-: : ·~.: . : .. 

· 'ifo1~a5· .JI 3781 94 77 Hembra 

···•·i·J.~7..e5· ... ·. :s 3783 loó 92 Hembra. 
·""<, .: . . 

' •• ;- .. !·~ ·.: 



Oontiluacidn Ap&ndtce 2 

'Pecha de l'f11mero de OAllAP.A.OHO. 
marcado. marca. LtS. O, .A,S. C, §.!!.!?_ 

(en oent!rae'troe) 

15-07-85 E .3784 95 75 l1G111bra 

19-07-85 E .3785 97 82 Hembra 

18-07-85 E 3766 92 71 Helllbra 

18=07-85 R 3767 99.5 74 Hembra 

16-07-85 E 3788 90 74 Hembra 

20-07-85 1 3790 98 75 Hembra 

20-07-85 E 3793 96 71 Htlllbra 

21-07-85 E 3794 108 75 Hembra 

23-07-85 1 3795 106 84 Hembra· 

26'-07-815 B 3797 96 74 Hembra 

08.;,()8-85 1 3799 101 8ll Hembra 

0~5 IJeQO 100 74 Hembra 

, LfUI Jiaaroaa~~n proporo1ona4f.W. por .el Instituto Naciu
.. -.i .11i9 r-ca¡ •~oo 1 D4f •• 

·.· Ii~S~O~· ··LO~'tút. ""thular '·ctel carapacho, medida· recta• 

~.s.ó~ • ii~b.o .~t4ndau0 491. carapacho, medida reo.ia. 
'' .. -- . '·: '-. .-. . .: . . ' 
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