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RESUMEN• 
GOLDBERG LASKA MARCOS. DESCRIPCION Y SITUACION ACTUAL OE LA 
TORTUGA MARINA l ep1dgcbelys kempl.: III Sem1nar1o de 
T1tulact6n en el Area de Antmáles de Zool6Q1co <bajo la 
superv1s16n de: M.v.z. Dulce Maria Brousset y M.v.z. Jorae 
Santa Maria).Junto con su conQénere \ ol1yacea, l.........k...a es 
la mas peQueria de las tortuQas marinas, con una masa 
corporal menor a SOkg. Vtsta desde arrtba, el caparazón de 
los adultos es cast redondo.Ttene una d1str1buc16n 
geoar6f1ca restr1ng1da, los adultos generalmente se 
encuentran en el Golfo de Méxtco.Las tortugas juven1 les e 
tnmaduras son mas comunes fuera del Golfo de Méxtco, a todo 
lo larQo de la costa Es te de los Estados Un 1 dos, de Flor 1 da 
a Nueva Inglaterra.Hace menos de 50 arios era la tortuga 
martna de ma'yor abundanc1a en el Golfo de Méx leo. con 
poblac1ones caoaces de generar arribazones estimadas de 
40,000 1nd1v1duos en la or1ncioal olaya de an1daci6n situada 
en Rancho Nuevo, Tamaul1oas, México, al Oeste del centro del 
Golfo de fvléx1co,Actualmente menos de 400 llegan a anidar a 
esta olaya (17,10).Las tortugas forman un aruoo de 
apareamiento v oermanecen asi de abr1 l a finales de Julio.Es 
la única tortuQa Que anida de dia, v las an1dac1ones en masa 
se dan en d ias ven to sos, Las hembras an 1 dan 1 • 4 a 1 . 5 veces 
por temoorada,oara regresar al a~o s1gu1ente.Ponen alrededor 
de 102 huevos por nidada.Las crias nacen entre 45 y 58 dias, 
su masa corporal es alrededor de J7.2Q y el largo del 
caoaraz6n es de 43.9mm promedio.La tortuga ~es un 
carniVoro , se alimenta or1nc1palmente de cangrejos, 
camarones, gastrópodos, almejas, medusas, etc.La or1nc1oal 
causa de la decl1nac16n de la población es la captura 
1nc1dental en redes camaroneras(3,1,12).La exPlotac16n 
comercial de esta tortuga no esta permitida actualmente en 
n1ngun lugar de su d1str1buc16n geoaráf1ca. De 1966 en 
adelante se 1mouso una veda total de la exolotac16n de los 
huevos, v en 1977 Rancho Nuevo fue declarado Reserva 
Natural, Actualmente, esta tortuga est6 orotegi da en todos 
los sentidos, esta 1nclu1da en el libro rojo v considerada 
como en peligro de ext1nc16n en el Aoénd1ce 1 del CITES 
( 17). 
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INTRODUCCION' 

Hace 200 millones de a~os, los reptiles sura1eron a part1r 

de una clase de anf1b1os. cubrieron su cuerpo de escamas y 

tuvieron a sus crtas en huevos, estas dos propiedades los 

protea16 de la desecac16n. tanto al nacer como en su 

desarrollo poster1or,asi pudieron adentrarse en la tierra 

.estos reptiles son el tronco común del cual emeraen,como 

ramas de un 6rbol, todas las especies de animales 

vertebrados aue existen en la actualidad (4). 

Uno de estos reptiles sufr16 una serie de cambios, aue lo 

·sacaron por completo del esQuema de un reptil prototipo. La 

forma del cráneo cot1losauro (s1n aperturas en la rea16n 

temporal) fué conservada, pero los dientes fueron 

remplazados por una estructura c6rnea en forma de o1co 

llamada ranfoteca. v el cuerpo fue 1noluido en una caja 

ósea, las extremidades fueron llevadas a una oos1c16n ooco 

comün, debajo de las cost1 llas (4). 

Esta armadura exclus1va de los auelon1os,y el acomodam1ento 

esquelét1co que han sufr1do para entrar en ella, además de 

la falta de d1entes v la oreseno1a de la ranfoteca, s1tua a 

las tortugas _muv por aparte de todos los demás reot 1 les 

Se sabe aue en el Carbonifero no habia tor~agas, aue en el 

Tr1ás1co ya hab1a algunas, y aue para el Cretás1co, muchos 

de los antecesores de las tortugas modernas va ex1stian. 

Pero nadie sabe con segur1dad como eran las tortuQas en los 



m\ llones de años que representa el lapso entre el 

carbonifero y el Mesos61co.El único rayo de luz que nos 

llega de esos dias, es el esqueleto de un rept\l Pérm1co de 

Sudáfr\ca, tenia d\entes en sus mandibulas, su cuerpo era 

ancho, y sus cost1llas, grandes aplanadas, daban la 

\mpres16n de querer formar un caparazón. Este an\mal,llamado 

Eunotosauro, parece sostener la teoria de que las tortugas 

der\van de los Cot\losaurios.El t\empo en el que viv16 es el 

adecuado, es un cot1losaur\o mod1f1cado, y parece estar en 

el proceso de desarrollar un caparaz6n.S1n embargo, no se 

puede dec1 r contundentemente que sea el antecesor de las 

tortugas, ya que éstas no han desarrollado su caparazón por 

el s\mple hecho de ensanchar sus cost\llas, s\no que lo han 

formado a part\r de placas 1ndeoend1entes de hueso, que se 

exoand\eron y se fus\onaron entre si ademas de con las 

costillas y vertebras adyacentes .El Eunotosauro no tiene 

este caparazón tampoco el plastrón ,Que las tortugas 

desarrollaron a partir de las costillas abdominales de los 

reot1les pr\m\t\vos. Esta armadura,fué desarrollada como una 

defensa·en contra de los decredadoresC4). 

De las 7 espec\es de totugas mar1nas ex1stentes en la 

actual 1 dad, 6 se encuentran amenazadas o en pe 11 aro de 

ext1nc16n. La tortuga mar1na Lep1dochely5 kemp1 es la que en 

mayor pel\oro se encuentra. Hace menos de 50 a~os, ésta era 

la tortuga mas abundante en el Qolfo de Méx1co. En 1947 se 

reportó una arr1bazón de aprox1madamente 47,000 1nd1v1duos 

en un solo dia. en la pr1nc1pal playa de an1dac\6n situada 



en Rancho Nuevo Tamaul\pas. México. En la actual\dad, menos 

de 400 hembr"as lleoan a desovar en esta playa, 

Uroentes med1das han s1do tomadas para salvar a la espec1e, 

pero no han s1do suf 1c1entes la poblac1ón sique 

decrec1endo a un r1tmo del 3~ anual. A éste r1tmo, la 

poblac16n se verá reduc1da a "100 ind1viduos en menos de 60 

a~os, y en 208 .a~os dejará de ex1st\r{l0,8,16,29). 



CLASlflCAC!ON TAXONOMICA 

REINO- An1mal la 

PHILUM- Cordata 

SUBPHILUM- Vertebrata 

CLASE- Rectll la 

SUBCLASE- Anaps1da 

ORDEN- Testudines 

SUBORDEN- Crlctodvra 

FAMILIA- Chelon1dae 

GENERO- LeP1dochelys 

ESPECIE- Lep!dochelvs kemcl C2J 

Lep1dochel1s kemp11 (Qarman.1880) 

s 1 nón irnos: Colpochel ys kemp11 :Garman 1880 ;Thalasochelys 

CColpochelys) kemo11:Garman 1884;Thalasochelys kemo11 
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Boulinoer IB89;Lep\dochelvs kemoil:Baur 1890;Lepidochelys 

kempi:Hay 1gos:Colpochelvs kemP11 Hay 1908;Caretta kemoi 

S1ebenrock 1909;Coloochelvs kemp\:Oertnvaaala 

1939:Leo\dochelys olivacea kemoii:Oerlnvaaala 

1939:Leptdochelys kemptl:Carr 1942 (17,2), 
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CARACTERlSTlCAS MORFOFlSIOLOGlCAS. 

Aspectos Generales: 

Junto con su conoénere.1 ollvacea kttmoi es la mas peaue~a 

de las tortugas mar\nas.con una.masa corporal menor a los 50 

kg.V\sta desde arriba. el caparazón de los adultos es casi 

redondo (el ancho del caparazbn representa el 95~ del 

laroo ).La cabeza es de tama~o moderado subtr\anoular (el 

largo de la cabeza representa el 20~ del largo del caparazón 

).Las crias tienen el caparazbn mas alargado, el ancho 

representa el 84~ del laroo, y tienen la cabeza mas grande , 

representa el 4\~ del laroo del caparazón. Durante el 

crecimiento las proporciones del caparazón cambian, al ano 

de edad se hace mas ancho. 81~ del laroo del caparaz6n ,y el 

laroo de la cabeza disminuye para representar un 31~ del 

laroo del caparaz6n.La cabeza t'ene dos pares de escamas 

prefrontales.El caparaz6n t'ene c\nco escamas centrales, 

c\nco pares laterales y doce pares mara\nales; las 6reas de 

puente t1enen cuatro escamas, cada una de ellas.con un poro, 

que es la sal\da de la olóndula de Ratke. Esta al6ndula 

secreta una sustanc1a odor\fera que probablemente jueoue un 

papel ferohormonal manten1endo la asamblea en masa de las 

hembras muy cerca de la playa, antes durante su 

arr\bada.Usualmente solamente es v\s\ble un·a ufla en las 

aletas anter\ores, en las crias se observan dos, y en las 

aletas poster\ores se pueden ver una o dos u~as. El color de 

los adultos es gr\s ol 1vaceo dorsalmente, blanco o 



amarillento ventralmente.Las crias son negras al estar 

dentro del aoua, gris obscuro cuando astan fuera, oero esto 

va camb1ando con la edad. despues de 10 meses el plastrón es 

cas1 blanco(17). 

La talla min1ma al lleaar la madurez en las hembras ouede 

ser de 52.4 cm. de larao del caparazón <reportado en la 

playa de an1daci6n). La med1a de este oarametro sufre 

var1ac1ones estac1onales, se ha c1tado Que varia entre 

61.4cm. y 6S.7cm. (1966-87). Con estas tallas y después de 

an1dar el peso corporal varia de un minimo de 32 ka. a un 

máximo de 48 kg. ; para el ano 1987 el peso promed1o fue de 

36.7 kQ., con un rango entre 30 y 47 kg.; la n1dada 

generalmente t1ene un peso de alrededor de 3.2 kg, Debido a 

la talla PeQue~a al comportamiento carnivoro de la 

L.a..k.e.mJú., la edad en la cual maduran en estado s1lvestre debe 

ser mas temprana Que en otras tortuoas mar1nas, alrededor de 

10 a 12 anos, en cautiver1o esta edad puede ser roduc1da a 

cerca de 5 anos. como ha sido demostrado en la aranja de 

tortugas de la Isla Caiman, cuando en abril de 1984 dos 

individuos de la generac16n de 1979 desovaron, de éstas 

crias en el afio de 1989 ya habian 

desovando(17). 

hembras maduras 

Los huevos tienen la apariencia de pelotas de ping pena, 

miden entre 34 y 45mm. de d16metro y pesan alrededor de 24 a 

40Q. las hembras ponen alrededor de 102 huevos por n1dada, 

1.4 a 1.5 veces oor temporada. Las crias nacen entre los 45 

Y 58 dias depend,endo de la temperatura y la humedad. La 



masa corporal del neonato as de 17.Zg. Qromed1o, Y el largo 

del caoarazón es de 43. 9mm. ·oromed1 o. 

E>e 1 sten muv pocos datos de los machos adultos, entre los 

años 1966-87 solamente hab1an s1do medidos, el tamafio 

del caparazón min1mo max1mo fue de 58.5 

72cm.respect1vamente, con una med1a de 65.6cm •• muy s1m1lar 

a los datos de las hembras. El peso med1o para machos fue de 

34.6kg. en 1966 (17). 

RESPIRACION., 

El aparato resc1rator1o de las tortugas incluye a una 

alot1s, la cual se abre para rec1b1r el a1re que ha entrado 

a la far1nge proveniente de las nar1nas 1nternas, lo 

sum1n1s~ra a la laringe, la cual está soportada cor. el hueso 

h1o1des y se conecta con la tráquea. La tráquea se d1v1de, a 

la altura del torax, en dos bronqu1os 1 cada uno de éstos 

entra en un pulmón. Los pulmones son sacos complejos que 

constan de muchos Pl1eaues internos y subd1v1s1ones(4). 

Es evidente aue el proceso respiratorio de una tortuQa no 

puede ser muy s1m1lar al de un an1mal de torax d1stens1ble. 

De acuerdo con Hansen ( 1941) McCutcheon (1941), la 

1nhalac1ón se lleva a cabo cor los músculos local1zados en 

las -o1ernas 

diafragma de 

y reduciendo 

y debajo de las visearas. Estos operan como el 

los mamiferos,contrayendo, alargando el celoma 

la cres16n que hay en éste,perm1t1endo as1 la 

entrada de a1re en los pulmones. La expirac16n se lleva a 
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cabo por la contracc\ón de dos pares de músculos ventrales, 

los cuales 'emoujan a las Yisceras en contra de los pulmones 

des \nflándolos. 

Para aumentar la reserva de oxioeno, muchas tortuoas 

acuát\cas ut\l\zan la cav\dad far\noea, sumamente \rr\oada, 

como una especie de branqu\a, absorb\endo y excretando agua 

a través de ella y obten\endo asi el oxioeno suf\c\ente para 

mantenerse sumero\das. De forma s\m\lar, alounas esoec\es 

resp\ran debajo del aoua llenando y vac\ando de aoua a 

través del ano, dos sacos de paredes delgadas aue se 

comun\can con la cloaca. Lumsden (1924) establec\6 Que las 

neces\dades resp\rator\as de las tortuoas .eran tan min\mas, 

Que una sola \nsp\rac\on es suf.\c\ente para dos horas(4). 

SISTEMA CIRCULATORIO• 

Las tortuQas poseen un coraz6n de tres c6maras, con dos 

auriculas y un ventriculo. Se observa una tendenc\a a formar 

un coraz6n de cuatro c6maras por una part1c,6n rudlmentar\a 

QUe no alcansa a dl v \ d\ r el ventriculo. La sano re venosa 

reoresa al coraz6n a través de una aran vena postcava y dos 

venas precavas, entra a la auricula derecha por el slnus 

venosus. Oe aQui pasa al lado derecho del ventriculo, cuando 

éste se contrae, la sanore pasa por la arteria pulmonar 

hac\a los pulmones,o es bombeada hac\a la aorta izou\erda, 

de donde pasa directamente a las Visearas o entra en la 

aorta dorsal. El c\rcu\to pulmonar es completado cuando 
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sanqre ox\Qenada, Proveniente de los pulmonos, regresa a la 

auricula izauierda a través de las venas pulmonares. Esta 

sangre pasa al lado i ZQU\erdo del \IBntrioulo y, con la 

s\ouiente contracc\6n, es bombeada hacia la aorta derecha, 

la cual se junta con la aorta dorsal. A causa de la 

d\v\si6n incompleta del ventriculo, hav una mezcla de sanore 

arterial v venosa, por lo Que la sanore aue entra en la 

aorta incluye sanore oxigenada proveniente de la auricula 

izau\erda, y sangre venosa de la auricula derecha. 

Hav un sistema porta renal y un sistema porta hepático bien 

desarrollado ( 4). 

EXCREClON• 

El sistema de excreci6n esta formado por dos ri~ones, los 

cuales se comunican con la cloaca a través de dos ureteres. 

El producto de la excrec\6n e! almacenado en una vej1ga aue 

en alounas espec\es es muy d1stens\ble. La vej1aa se 

comun\ca al e>C.ter\or a través de la cloaca y el a~o (4). 

Debido a Que las tortugas mar1nas toman oran cant1dad de sal 

en el al\mento y en el agua, neces\tan un s1stema para 

excretar el exceso de sal aue no puede sal\r en la or1na, 

esto lo llevan a cabo a través de las llamadas Glándulas de 

la Sal. Estas son Qlándulas especial\zadas para la excrec\6n 

de sal y se encuentran al lado del conducto lagr\mal. Por 

esta razón se dice QUe las toruaas lloran al anidar debido 

al dolor Que les causa el trabajo de desove, o cue lloran 
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oara llmo1arse la arena de los ojos.En realidad lo oue 

sucede es oue se encuentran excretando ~al todo el t1emoo. 

pero ésto solo se observa cuando se encuentran en tlerra.(2) 

APARATO DIGESTIVO• 

El aparato d1oest1vo de las tortugas consta de una 

estructura cornea, en forma de p1co, llamada ranfoteca oue 

ha ven1do a subst1tu1r a los dientes. La lengua es ancha y 

se encuentra adosada al p1so de la cavidad oral ,de tal 

forma, que no t1ene mov111dad. En la parte dorsal de la 

cavidad oral se encuentran las fosas nasales Internas 

(coanas>. Detrás de la lengua una válvula long1tud1nal, la 

glotis, separa al tubo respiratorio del tubo d1oest1vo. La 

far1 nQe es de paredes delgadas y conduce a la entrada del 

esófago, el cual tiene paredes gruesas, y comun1ca con el 

est6maao. El paso del estómago al oeoueno intest1no es 

estrecho y se encuentra controlado por el oiloro, la válvula 

ileocecal separa al oeoueno 1ntest1no del gran 1ntest1no.La 

b1lts, secretada por el hiaado, llega al peQueño 1ntest1no a 

través del conducto b111ar. el páncreas secreta sus enz1mas 

a través de v.ar1os conductos(4). 

APARATO REPRODUCTOR• 

Las tortugas se reoroducen sexualmente, la fert1lizac1ón es 

interna. El ór~ano cooulador del macho es un oene acanalado 

d1stens1ble, QUe se encuentra adosado a la pared anterior de 
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la cloaca. y reclbe espermatozoides de los testiculos a 

través de un par de vasos deferentes. 

El aparato reproductor femenino incluye un par de ovar\os. 

los cuales se comunican con la cloaca a través de los 

oviductos.Los espermatozoides pueden ser almacenados en el 

tracto aenital de la hembra y continúan fert\11zando huevos 

hasta afias después de la copulac\6n (4). Esta cacac\dad 

puede ser una adactac\ón en la evoluc\6n de las especies Que 

incremente las Probabi l\dades de Que una sola hembra 

fertilizada cueda salvar a toda una colonia Que, de otra 

forma, seria destruida cor un desastre natural C9). 

El dimorfismo sexual se observa en Que el macho tiene una 

cola mas laroa y mas aruesa, esto se debe a Que el pene se 

encuentra ouardado en la base de la cola y es exter\or1zado 

a través del ano. Adem6s de ser mas laraa, la cola del macho 

es mas prensible Que la de la hembra. y en alounas especies 

se encuentra equipada con una escama terminal de forma 

cónica que sirve Para tener una mejor sujesión durante la 

cópula. Además de esto. el macho posee una uña alaroada y 

curva en las aletas anteriores. estas le s1 rven para 

sujetarse al caparazón de la hembra durante la c6pula(4). 

Es d\fic11 determinar el sexo en tortuQas menores de 4 alias 

de edad, comunmente se puede 1dent1f1car a una tortuoa macho 

a los años de edad. Las hembras no tienen caracteres 

sexuales secundar 1os obv \os, por lo Que machos 1 nmaduros de 

Qran tamalio pueden ser confundidos con hembras. Para 

determinar el sexo en tortw;ias mayores de 4 años de edad, 
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han stdo ut1Uzados oroctoscoo1os en la región cloacal: oero 

ésta técnica· necesita una mavor evaluac16n. Por medio de 

laparotomia no es oos1ble sexar a animales jóvenes cuyas 

o6nadas no están b1en desarrolladas. En los car1ot1pos no 

hay cambios morfológicos obvios entre los cromosomas 

masculinos femen,nos(24). 

El método QUe. ha probado ser el 

determ1 nac16n se basa en que los 

c1 rculantes son mayores en el macho 

mas ef 1 caz para la 

niveles de andrógenos 

inmaduro oue en la 

hembra, a pesar de que los caracteres sexuales secundarios 

no sean obvios. Esta técnica funciona bten en animales de un 

m1n1mo de 4 anos de edad, en animales menores no es muv 

conflable(24), 

Ut111zando miles de glándulas pituitarias colectadas en la 

Qranja de tortugas en la 1sla Gran Calman, se pudo comprobar 

~ue ex1sten 2 hormonas s1mtlares a la FSH y a la LH en las 

tortuQas mar1nas. La FSH ttene su pico de secrec16n durante 

la an1daci6n, la LH y la prooesterona tienen su Pico de 

secrec16n un dia después, cuando se presume Que la ovulac16n 

de la s1ou1ente n1dada se lleva a cábo. Con estos datos se 

puede lleaar a la conclus16n de Que el dia mas crit\co 

entre anidac1nes es el d1a 1nmed1ato después de una 

an1dac16n y Que probablemente sea el mas sens1t1vo en lo Que 

respecta a cambios en el medio ambiente (24) 

Rectentemente ha sido utilizado el ultrasonido para estudtar 

la estacionalidad y el ciclo ovárico de la tortuga~ 

En ella el periodo de c6pula se lleva a cabo en marzo Y la 
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ovocos\clon en abril v mayo, alaunas veces ésta se orolonQa 

hasta aoosto. Las tortugas son colocadas en recumbenc\a 

dorsal y el aparato es colocado en la reQ\6n \ngu\nal. Se 

observa una var\ac\6n estac\onal en los foliculos, con 

fol1culos \ncrementando su d\ámetro poco antes y durante el 

per\odo de c6pula, y decrec\endo de d\ómetro poco después 

del per\odo de an\dac\6n. La formac\6n de foliculos y huevos 

es llevada a cabo por ambos ovar\os aportando cada uno de 

ellos una cantidad s\m\lar (26). 

Una vez puestos los huevos, un camb\o de a 22C. en la. 

temperatura, puede provocar una cons\derable d\ferenc\a en 

el rad\o sexual de las crias. A temperaturas altas hay mas 

hembras, a temperaturas bajas mas machos, y en el caso de la 

tortuoa terrestre Chelydca serpentina, a mas bajas 

temperaturas mas hembras otra vez ( 22). 

La temperatura en la cual los rad\os sexuales camb\an se 

llama temperatura p\vote (temperatura en la cual la relación 

de machos v hembras es de 1:1). La ~emperatura p\vote en el 

caso de la ~ es de 30·3 l!IC. (8 J. 

El per\odo crit\co en el cual la temperatura influye en el 

sexado com\enza antes de la etapa 14 de desarrollo 

embr\onar\o y cont\núa hasta la etapa 20, el número de dias 

QUe lleva llegar a la etapa 20 depende de la temperatura de 

lncubacl6n (22), 

5\ las tortuQas mar\nas son s'milares a Chelydra 5erpent1oa, 

el per\odo de d\ferenc\ac,on sexual sucede después de oue el 

calentam\ento metaból\co se hace importante, por lo tanto el 
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tamaño de la n\dada no es un factor dec\s\vo en el rad1o 

sexual ! 22 l ,' 

ORGANOS DE LOS SENTIDOS• 

El sentldo del oido: El sent1do del oido no esta b1en 

desarrollado en las tortugas, no t1enen un oido externo Para 

recoger estimulas aud1t1vos. Además el tambor aud1t1vo est6 

cub1erto por p1el lo cual reduce la sens1b111dad aud1t1va. 

Oyen mejor los sonidos de baja frecuenc1a, son sens\blas a 

las v1brac1ones producidas Por los mov1m1entos 

terrestresC2). 

El sentido del tacto: Las tor'tugas sienten con la parte 

blanda de las aletas y con el caparazón. 

Sentido del olfato: Se presume que tienen buen olfato ya que 

tienen las zonas olfatorias del cerebro bien 

desarrolladas(ZJ. 
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CARACTERISTICAS BIOLOGICAS. 

Aspectos Generales: 

Las tortuoas son rept\les pertenec\entes al orden de los 

Testud\nes, este orden consta de alrededor de 210 espec\es 

cuyos m\embros no han sufr\do arandes camb\os morfol6o\cos 

desde el periodo Tr\ás\co, hace 200 millones de a~os. Se 

d\v\de en tres subordenes: 

Suborden Anph\chelyd\a- Este Qrupo \ ncluve a formas 

terrestres como el Tr\asochelvs y esoec\es anf\b\as las 

cuales ex\st\eron durante el Tr\ás\co y el Ple\stoceno 

ahora se encuentran ext\ntas. 

suborden Pleurod\ra- Consta de un nfimero peQuefio de 

representantes aarupados en dos fam\l\as, Pelomedus\dae 

Chel\dae. se or\Q\naron en el Cretás\co. 

suborden crvotod\ra- Este \ocluye a las tortuaas mar\nas. 

Los pr1meros f6s1les datan del JurAs\co (2). 

Los m1embros de los subórdenes Pleurod\ra y crvptod\ra se 

d\ferencian entre si por la forma en QUe ·· 1a cabeza es 

escond1da en el caparazón.En los pleurod\res esto se lleva a 

cabo por un mov\m\ento lateral del cuello, doblan la cabeza 

v el cuello hac\a el cuerpo. En los cr\ptod\res la cabeza es 
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escondida mediante un movlmiento vertical de las vertebras 

del cuello.· Este suborden incluye a las especies mas 

avanzadas del orden y que tienen la mas amplia d1stribuci6n 

geográfica (2). 

A excepción de la permoghely5 cor1agea y otras tortugas de 

caparazón blando, la piel de las tortugas esta cubierta de 

escamas, son qn1males po1Qu1lotermos, esto quiere decir oue 

obtienen calor corporal del med1o ambiente que las rodea, 

pero no s1gnif1ca que sean de sanare fria, sino que su 

metabolismo es muy lento a comparaci6n del de un mamifero o 

que el de un ave.Es Por esto QUe los reptiles evitan las 

temperaturas extremosas retirándose a lugares frias cuando 

hace mucho calor, o buscando ún refugio que los resguarde 

del frlo en el 1nvterno para htbernar o esttbar.La 

dtstrtbuct6n de las tortugas marinas en mares tropicales y 

subtroptcales hace Que la h\bernac\on sea tnecesar1a. Stn 

embargo han habido reportes de htbernact6n en tortuoas 

martnas (6.23). son ovioaras. ponen huevos de conststencta 

blanda por no estar muy calctf\cados, éstos han desarrollado 

membranas extraembrtonartas. como laS de los embriones de 

aves y mamiferos, esta es una adaotact6n escenctal para un 

medto ambiente terrestre va QUe los huevos fueron dtsefiados 

para desarrollarse en el aaua, y los animales terrestres 

tuvteron aue enfrentarse al problema de la desecación 

durante la incubación (2), 

En la mavoria de los reptiles, el cuerpo reposa en el 5uelo 

excepto cuando el animal se mueve, cuando Las tortuoas 
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mar 1 nas i leqan a t 1 erra a desovar .=tr r.!is t. r.3n r:- ! ,-u~roo ~ i 

caminar (2), 

Son an 1 males pulmonados, aue en un or1nc1oio eran 

terrestres, oero desarrollaron c1erto-s c.:.:mblos mortol6q1cos. 

como la transrormaclon de sus miembros en aletas la 

d1sm1nuc1ón del tamaño del caoarazon. v regresaron al mar. 

Como resultado de un sistema c1rculator1o deficiente, los 

reptiles no pueden sostener lapsos de intensa act1vtdad por 

mucho tiempo, Se ~aracter1zan por tener períodos de 

acttv1dad intensa de cort.a duración, aue les permitan 

escaoar de alQún decredadorl2), 

Como otros rect 1 les, la mayo ria de las tortugas son 

longevas. ademas de sobrevivir por largos periodos de tiempo 

stn comer. 

La caracterist1ca mas obv1a de los testud1nes es el 

caparazón plastrón QUe rodean al cuerpo, estas dos 

estructuras 6seas estan un1das por el puente. El plastrón 

cubre la parte ventral y el caparazon la parte dorsal. Hay 

una apertura en el frente por donde emergen los m1embros 

anter1ores y la cabeza, y una apertura en la parte de atrás 

por donde emergen los m1embros ooster1ores y la cola. El 

caparazón esta constitu1do por dos diferentes materiales: 

Una capa 1 nterna de placas 6seas, generalmente aruesas, y 

una capa externa de escamas. Las escamas no corresponden con 

la oos1cion de los huesos adyacentes y su numero también es 

d 1 ferente. Dos lineas de escamas anchas rodean a la 1 inea de 
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escamas central. y una ser1e de escamas pecueñas rodean a 

toda esta eStructura. 

El desarrollo del caparazón evita la flexibilidad de la 

reg16n dorsal 1 lo Que ha llevado a la desaoar1c1ón de la 

musculatura en esta rea16n. 

ventral ha sido mantenida 

Se presume que la musculatura 

debido a su \mportanc1a en la 

resp1rac16n.Gran parte del esqueleto ha sido incorporado al 

caparazón, formando un exoesqueleto. 

El craneo se caracteriza por la ausencia de aperturas 

"Aps1sº en la reg16n temporal, oor lo cue los cuelon\os 

están aarupados en la subclase anáps1da. 

Las tortugas marinas carecen de dientes. estos han sido 

reemplazados por una estructura ósea en forma de pico filoso 

llamada ranfoteca.Se han encontrado dientes en el paladar de 

un auelon1o f6s11 (2), 

Los m1embros se proyectan hao1a afuera en forma transversal, 

pareciera Que el método de locomoc16n fuera anterior al 

desarrollo del caparazón. Tomando en cuenta esto se puede 

decir aue la forma del caparaz6n esta dada por la pos1ción 

de los miembros.La forma de los miembros y el cráneo 

sug1eren la ex1stenc1a de un ancestro terrestre.El f6sil mas 

antiguo aue se conoce de los testud1nes es el Tr1asochelys, 

el cual era un animal terrestre y tenia un caparazón b1en 

desarrollado. Es el único animal del orden testudlnata aue 

poseia d1entes, los cuales no estaban presentes en las 

mandibulas sino Que se encontraban en el paladar C2). 
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La historia reciente cel orden testudinata es obscura. el 

caparazón y el plastrón ya estaban bien desarrollados en el 

periodo tr1ástco. Con una posible excepción no se conoce 

n1nQún 1ntermed1ar1o entre los auelon\os modernos otro 

orden de reptiles. El Eunotosaurus descub1erto en Sudafr1ca 

muestra ciertas ca rae te ris t teas QUe podrian haber 

pertenec1 do a las tortuaas anees trales. Las cost 1 llas son 

aplanadas y en forma de hoja, las vertebras dorsales han 

sido reducidas a diez como en todos los quelóneos. y los 

huesos dorsales pasaron a ser parte del caparazón. S1n 

embargo no se puede decir contundentemente que el 

Eunotosaurio fué una tortuga ancestral. A pesar de todo, 

muchas autoridades astan de acuerdo en que las tortugas son 

verdaderos anapsides proven1entes de los cotilosaur1os (2)., 

Adaptación al Med1o Amb1ente Marino. 

La diferencia principal entre las tortugas mar1nas v las 

terrestres es la forma del caparazón y de los miembros. El 

caparazón abultado de las tortugas terrestres hub1era stdo 

dtfic11 de transportar en el agua, por esto las to.rtuoas 

martnas han desarrollado un caoaraz6n· mas plano, ya oue las 

creaturas mar1nas deben tener la misma aravedad e~peciftca 

ciue la del mar, las estructuras 6s&as han stdo reducidas. 

Debajo de las escamas del caparazón hay solamente una capa 

delgada de hueso Y ~l plastrón es mas delgado QUe en las 

tortui;i~s terrestres, lo oue las hace ser h1drod1nám1cas. Los 
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mtelilbros tamb\én se han adaptado a la v\da martna, se han 

convertido en aletas delQadas, pero fuertes, aplanadas 

para ofrecer res\stenc\a al agua~ Los m\embros anter\ores 

son ut\l\zados para nadar y los ooster\ores como t\m6n. El 

area de las aletas esta compuesta oor las falanoes. esto es 

mós notable en las aletas anter\ores, donde cada uno de los 

huesos ha s\do.alaroado. Las tortuoas t\enen c\nco dedos Que 

están \ncoroorados a la aleta. Al nadar mueven las aletas 

hac\a arr\ba y atras y hac\a abajo y adelante, parec\do al 

mov\m\ento de las alas de un ave. 

Cuando astan en t\erra su mov\m\ento es torpe.no son capaces 

de levantar el cuerpo al andar,y cont\nüan con el mov\m\ento 

de nado aún estando en t\erra:No asi la .L......kmnJU. que camb1a 

al modo terrestre de andar cuando se encuentra en 

t1erra,esto es que alterna sus m1embros al andar,el miembro 

anter\or derecho se mueve al m1smo t1empo que el m1embro 

poster\or 1zQU1erdo y v1sceversa (2,4). 
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LOCALIZACION BIOGEOGRAFICA• 

La tortuga .L.......kamJ2. es una de las dos especies de tortuga 

martna con una d'stribuc16n aeoaráf1ca restr1nQ\da. La otra 

especie es la Natat11r danceSua, confinada a las aguas del 

norte de Australia. Las dos especies viven en aauas 

templadas, entre los limites isotérmicos del norte y el sur. 

a 20QC (17), 

Los adultos de l..a.ll.mJli oeneralmente se encuentran en el 

Golfo de México, juveniles ,,. e inmaduros pueden ser 

encontrados entre las costas trbpicales v templadas ·en el 

noroeste del Océano Atlántico. Ocasinalmente individuos 

juveniles e inmaduros llegan a aguas del norte de Europa, 

también hay reportes un poco mas al sur, por ejemplo, uno en 

Malta, unos cuantos en Made1ra y las costas de Marruecos. 

Como en otras tortugas mar1nas. las crias desaparecen 

después de entrar en el océano. en esta etapa es muy raro 

encontrarlas hasta Que llegan a tener ZO cm. de largo del 

caparaz6n. Las tortuoas juven1les son mes comunes fuera del 

Golfo de M6xico, a todo lo largo de la costa este de los 

Estados Un1dos 1 de Florida a Nueva Inglaterra. especialmente 

entre Flor1da y Georgia. También se han reportado varaciones 

de juvent les e tnmaduros en la desembocadura del rio 

M1sstss1oo\ y la costa Oeste de Florida. 

Las tortuoas encontradas en Nueva Vork y en Massachusets 

(Cace Coda) son llevadas hacia el norte por la corr1ente del 

Golfo. Ocasionalmente tortuoas de alío de edad son 
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encontradas en New Foundland; estos 1ndlviduos, y tamb\én 

los Que 110gan a las aguas europeas, deben ser considerados 

como expatriados con una peQuefia probab111dad de volver al 

Golfo de México a reunirse con la población reproductiva 

( 11). 

La principal playa de an\dac16n se encuentra en México, en 

el estado de Tamaul\pas al norte de Tampico cerca de una 

poblaci6n llamada Rancho Nuevo. Hace menos de SO años la 

~ era la tortuoa marina de mayor abundancia en el 

Golfo de M6x1co capaz de generar arribazones estimadas de 

40,000 hembras en esta playa. La mayoria de las hembras 

todavS.a llegan a desovar aQui entre los meses de Abri 1 Y 

Junio. Esa oran agregación hist
0

6rica solo pudo ser mantenida 

por una poblac16n adulta numerosis\ma , min\mo tres veces 

mavor que la Que H1ldebran y Carr(17) analizaron en la 

pel1cula Que les fué mostrada por Andr6s Herrera, en la cual 

se puede observar la arr,baz6n de 1941 con un est1mado de 

40 ,000 \nd\Y1duos. Es pos1ble ciue aoreaac1ones s1m1 lares 

havan ex1st\do en lugares donde todavia se llevan a cabo 

an1dac\ones relevantes, tal es el caso de Playa Washington y 

Tepehuaje en Tamaul1pas; Playa Estero Grande, Cabo Rojo 

(Laguna Tam1ahua) Tecolutla en Veracruz; Isla Aguada en 

Campeche y La Isla del Padre en Texas, pero no se t1enen 

reportes al respecto. 

La d1str1buc\6n or1Q1nal de la poblac\6n adulta de .L......k.e.m.o 

1ncluia todo el Golfo de f;1éx1co como área forrajera, 
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actualmente es esencialmente la misma, a pesar de la 

declinación de la esoecie (17). 

En el Golfo de México.~ habita fondos arenosos o 

lodosos, r1cos en crustáceos comunmente encontrados en el 

contenido estomacal de adultos y subadultos. Los estadios 

juveniles son comunmente encontrados en bahias, lagunas 

costeras, y desembocaduras de los r\os. A los adultos se 

les puede encontrar en luoares como la costa de Lu\s\ana y 

los Bancos de campeche, y convergen en la playa de an\dac\6n 

en Rancho Nuevo cada or\~avera./A oart\r de hembras marcadas 

recapturadas, se han reconstruido rutas m\orator\as. Las 

tortuoas forman un orupo de aoaream\ento y permanecen as\ de 

abril a finales de jul\o: hay \nd\v\duos que se quedan cerca 

de la playa de anidao16n no mas de dos meses son 

reemplazados por otros rec\én llegados. Después de an\dar 

una o mas veces por temporada, las hembras se van para 

regresar uno o dos a~os después. Los machos no son 

comúnmente v1stos en la playa, pero se les puede ver 

.ocas\onalmente escoltando a una hembra o copulando con ellas 

atrás de la linea de romp\m\ento de las olas de marzo a 

mayo, pero no durante todo el periodo de an1dac16n. Después 

de este periodo, se asume que s1ouen dos rutas mayores. Una 

hac1a el Norte, la cual las lleva a el área de M1ss1ss\ppi, 

esparc\das entre Texas y Alabama. La otra ruta las lleva 

hacla el sur a los Bancos de Campeche. Algunos lnd\v\duos 

emloran mas alla de estos puntos, hac\a las costas situadas 

en la parte oeste de Florlda o hac\a el Noreste de la 
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Peninsula de Vucatán, en las 1slas Holbox, donde .:e ouedan 

cor el restO del ano. En lugares· donde baja mucho la 

temceratura, como en Chesaceacke Bay, Cabo canaveral o la 

costa oeste de Florida, se ha observado un fenómeno de 

h1bernact6n C17,23,6). 

En Rancho Nuevo, las crias nadan directamente a las 

corrientes que se encuentran mas alla de la costa, hac1a los 

frentes y remol1nos Que les ofrecen refuo1o y al1mento. 

Durante este periodo pe~áQ1co, alounas de ellas pueden ser 

atracadas en corr1entes que las llevan fuera del Golfo de 

Méx1co. Los juven1les e 1nmaduros pueden ser comunmente 

encontrados al1mentándose en aguas poco profundas, bahias y 

lagunas de la costa Este de loS Estados Untdos. Se cree que 

cuando alcanzan 30cm. de long1tud del caparazón. son lo 

suf1cientemente fuertes para em1orar a la Playa de 

an1dac16n. El lugar, t1empo y tama~o en el cual emprenden el 

Y1aje da reg~eso al Golfo de Méx1co es dudoso. Se ha d1cho 

aue cuando algunas de esas tortugas adau1eren el tamaño de 

juven1les, est6n llegando a la parte mas al Norte de su 

m1grac16n. y comienzan a emprender su v1aje de regreso al 

Sur con destino a su lugar de or1aen en el Golfo de México. 

Se concluye aue la talla. la edad 1 y el sexo son factores 

determinantes de la d1str1buc16n aeográf1ca de la poblac16n 

( 17). 

Después de aue las crias entran al mar es muy d1fic11 

seguirlas, de hecho se pierden de v1sta y a ésta etapa se le 

ha llamado "el año perdido", ya aue no se sabia aue es lo 
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oue vcurria con las crias durante este periodo. Se sabe. sin 

embaroo. aue cuando hay acumulaclones de saroazo enfrente de 

las costas , a distancias alcanzables por las crias, estas 

entran en ellas. Se \nfiere entonces que los estadios 

primarios de desarrollo de las crias son pelé.Q\cos, y aue 

debido a aue el sargaso se acumula en luoares donde 

converQen las corrientes, estas pueden llevar a las balsas 

de saroazo, y a sus habitantes, a viajes de car6cter local o 

viajes oceánicos o ambos. Actualmente se sabe aue esta etapa 

peláQ\ca es mas prolonoada de lo aue se creia, y durante 

éste tiempo las tortuoas astan en intenso contacto con 

deshechos marinos poluc16n. Estos desechos tienen la 

tendencia de acumularse en frentes flotantes• y las cr1as 

tienen la costumbre de comer cua1Qu1er objeto peQuefio Que 

flote a su alcance por lo Que se hace uroente un estudio mas 

profundo de esta etapa en la tortuoa mar\na (5,7). 

No se conocen muchos lugares donde las peQue~as tortugas se 

puedan encontrar t1emoo después de haber nac\do. tampoco es 

factible hacer cruceros especialmente para buscarlas. S1n 

embaroo, los reportes Que se han acumulado indican QUe las 

cr1as, no solamente entran en las balsas de sargazo, sino 

Que se Quedan en ellas por laroos periodos. Esto es 

corroborado por el hecho de aue, en repetidas ocasiones, 

cr\as de meses de edad se han encontrado varadas en la playa 

donde nac\eron enredadas en matas de saroazo llevado ahi 

por una tormenta. En este caso las crtas deb,eron de estar 
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'flotando en una corr\ente c\rcular local adyacente a la 

corr\ente costera (5,7). 

Como las larvas de los \nvertebrados bént1cos y algunos 

peces de l\toral, las crias de tortuoa son planct6n1cas y no 

t\enen un control de su desplazaffi1ento oeogróf\co. Después 

de su nado \n\c\al alejándose de la playa, son llevadas por 

alouna corr\ente. 5\ ésta es una corr\ente mavor las puede 

llevar a hacer un c\rcu\to global.Cuando la corr\ente es 

adyacente a la plava, es una corr\ente local, y la m\Qrac16n 

de las crias puede estar conf\nada a la vecindad del luoar 

donde nac\eron, ev\denc\as de esto son las varac\ones (lUe de 

vez en cuando ocurren cerca de las playas de nac\m\ento. La 

mayoria de las crias deben de ser llevadas a v1ajes 

transoceán1cos, hac1endo muy d1fic11 su estud1o(S). 

Las crias de .L.......k.e.mJ emergen del n1do durante el verano. 

Entran al agua y nadan en d1recc1ón del mar ab1erto. Cuando 

el oleaje es muy fuerte pueden ser llevadas dé nuevo a la 

playa. donde probablemente mor1rán (1). 

Asum1endo aue las crias nadan v 1 oorosamente durante las 

Pr1meras 24 horas, y aue pueden mantener, en ausenc1a de 

v1entos y corr1entes adversas, una velocidad de un nudo, las 

tortuoas tendrán aue nadar un dia entero antes de encontrar 

una corriente en la or1lla de la plataforma cont1nental. Si 

el nado frenético dura mas de 24 horas, éste los envolverá 

aún mas en la corr1ente. una vez aue las crias cruzan la 

plataforma cont1nental, pueden ser capturadas por una 

corriente c1rcular ant\c1clón1ca, y auedarse toda la etapa 
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peláQ1ca en .:l sudoeste del Golfo de Méx1co. iamb1en pueden 

ser llevadas· al Este de la plataforma de Texas y Lu1s1ana 

por la Corriente Circular del Golfo. Aquellas Que son 

sustra\das del Golfo a través de Florida, son llevadas pc.r 

el sistema Corriente de Florida/ Corriente del Golfo hac1a 

el Atlántico Norte, hasta que son suficientemente fuertes 

para abandonar.ésta corriente y d1soersarse en la costa Este 

de los Estados Unldos (7), 

Este periodo olanct6n\co puede durar dos arios o m6s Ya que 

no han sido reportados 1nd\v\duos de menos de ZOcm. de laroo 
./ 

del caparazón en la zona litoral Cesto sin tomar en cuenta 

las varac16nes, que son un suceso anormal.). Esta zona, con 

sus depredadores, claramente nO es un luoar indicado para 

es tas jóvenes tortugas. 

Estudios con tortugas marcadas sug1eren aue las crias son 

dispersadas por corrientes marinas superf1c1ales hasta que 

llegan a tener 20cm. de largo del caparazón (2 arios), 

hacen un camb\o de vida para convertirse en hab1tantes 

bént1cos de aguas cercanas a la costa. Las tortuoas en 

estado peláa1co no son capaces de asumir una velocidad tal 

Que les permitan llegar a estas areas en ausenc1a de 

corrientes favorable (7). 

Se sua1eren cinco patrones de distribuc16n para la etapa 

pelóaica: 

1.- Las crias se auedan en la parte centro- suroeste del 

Golfo de Méx1co. 
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2.· Son sustra\das del Golfo oe México. al P.ntrar en la 

Corr\ente C\rcular del Golfo. entran al s\stema de 

corr\entes Corr\ente de Flor\da/ corr\ente del Golfo, Que 

las lleva en d\recc\6n norte enfrente de la costa Este de 

los Estados Un\dos. 

3.- Son tomadas por la Corr\ente C\rcular del Golfo, 

sustra\das por etra corr\ente c\rcular Que las lleva al 

Oeste del Golfo de Méx\co. 

4.- No llegan a un corr\ente mayor, o son sustra\das de una 

corriente, lo Que las lleva a aguas costeras donde mueren 

presa de los depredadores, o Por las bajas temoeraturas aue 

se dan cerca del l\toral. 

5,- Como una alternativa para l:as anteriores, \nd\v\duos de 

mas edad (20 cm. de largo del caparaz6n) pueden ser llevados 

a aguas costeras, su s\au\ente háb\tat de desarrollo, 

sobrev\v\r ah\ como carnivoros bént1cos (7). 
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CARACTERISTICAS ETOLOGICAS 

No puede haber un ejemolo mas dramat1co de respuesta 

1nmed\ata al medio Que la forma en QUe las crias de tortuga 

marina responden, a pocos minutos de haber emera1do del 

n1do, al conjunto de fuerzas conten\do en una ola al romper 

en la playa. Cualquier cria que lleaando al agua tratara de 

mantener su trote terrestre no pasarla de la 11nea de 

romo1m1ento de las olas. El pf"\mer contacto aue una cria 

t1ene con el océano es el manto de agua de baja profundidad 

dejado por una ola. Esto levanta a la tortuga levemente, e 

\nstantaneamente el mov1m1ento de gateo terrestre es 

cambiado por mov1m1ento de nado en forma de aleteo (mueven 

las aletas como alas). Cuando la sec;;iunda ola comienza a 

formarse, la aria se sumerge y nada por debajo de la ola 

rompiente apareciendo atrás de la l 1nea dé rompimiento de 

las olas, de otra forma ser'ª llevada de nuevo por la ola 

rompiente hac1a la playa (6). 

Este vlaje debe de ser completado en t 6 2 minutos, y cuando 

uno piensa ciue la cria sal16 del huevo solo de 3 a 4 mlnutos 

antes, este hecho es en ejemplo espectacular de 

comportam1ento ecol6g1co (6). 

En esta etapa, las crias nadan frenét1camente, si son 

conf,nadas a un tanciue, nadan frenétlcamente chocando con 

las paredes que la c1rcundan,y este nado prevalece por 

muchos dias(6). 
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Se d\ ce oue es en es ta etapa de nado frene ti co donde las 

crias adou\eren la impronta del lugar donde t\enen que ven,r 

a an\dar cuando sean adultas, nadan en una d1recc\6n mas o 

menos perpend\cular a la costa.en donde la cría e~ta 

expuesta a una ser\e de estimulas como son olores en las 

corr\entes mar\nas espectros d~ luz, campos maonét\cos, Y 

ondas sonoras ~e baja frecuenc\a(25),Tamb1en se \mprontan a 

la playa natal por med\o del contacto con la arena el olor y 

el sabor de ésta m\sma asi como otros estimulas tanto 

v\suales como sensor\ales(10). 

La ut\l\dad o ventaja adaptativa del nado frenético neonatal 

y la or\entac16n que las crias llevan hac\a el mar ab\erto, 

es lo ciue hace Que estas se alejen de la plataforma 

continental, donde la predac16n se da al máx,mo, hac,a un 

hábitat alejado de la costa. Lo más lejos Que nadan hac,a el 

mar abierto en donde las aQuas se hacen mucho mas profundas, 

hav menos probabll\dades de ser encontradas por un predador 

aéreo o acuático. Una vez alejadas de la costa , y cuando el 

Qrupo se ha d\sgregado y las predaciones se.hacen mas raras, 

las crias enfrentan el problema de encontrar alimento. 

La respuesta adaotat1va a esta necesidad es seguir nadando, 

en d1recc16n al mar abierto, hasta encontrar o interceptar 

un frente marino de materiales flotantes. La urgencia 

neonatal de nadar, la yema residual de reserva Que las crias 

tienen, su orientación hacia el mar abierto son 
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aaapt.ac\ones car.;i. encontrar astos frentes de material 

flotante (5), 

Un hecho desconocido en el desarrollo ecol6o1co de las 

tortugas mar1nas, es el mecanismo por el cual cambian de ser 

oroan1smos eo1oeláo1cos a organismos bént1cos y dejan de 

viajar pasivamente por el mar para acercarse a las costas 

donde v1v\r8n toda su Y1da adulta(S). 

Las tortuoas marinas navegan utilizando diferentes sistemas 

de naveoaci6n,acarentemente el indicador ut111zado por las 

arias durante las primeras fases de m1orac16n al salir de la 

playa es la d1recc16n de las olas, se ha observado oue las 

arias nadan en contra del oleaje, otros 1nd1cadores pueden 

ser ut1lizados subsecuentemente. Se ha comcrobado oue las 

tortugas marinas utilizan el campo maanético terrestre como 

fuente de orientac16n,el sentido magnético, por ejemplo 

~uede eventualmente suplantar la orientación por oleaje, 

cuando las crías entran en aguas mas profundas, donde las 

olas son un indicador menos conf1able de la dirección 

opuesta a la costa.También pueden ser utilizados otros t1pos 

de indicadores como el qu1m1osensorial, el visual y otros no 

bien 1dent1f1cados ( 15). 

Sl el sistema de or1entac16n de las crias es extraord1nar1o. 

el de los adultos es todavía mas complejo y sofisticado. Una 

de las diferencias principales entre los adultos y crias es 

Que los adultos oueden establecer y determinar su posición 
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con respecto a su destino, a las tortugas adultas no les 

basta un sen·t1do de brújula o de comp.!.s s1mole para qu1arlas 

a una determinada playa de n1dac1ón, necesitan saber 

exactamente donde se encuentran. Los 1nvest1qadores le 

llaman a esto sentido de mapa. Esto Quiere dectr QUe de 

alguna forma las tortuQas saben exactamente cual es su 

pos1ci6n con r~specto al lugar de su destino (15). 

No se sabe exactamente oue lnd1cadores son usados como 

brújula en las tortugas adultas. Una pos1b111dad es el 

campo magnét1co terrestre, otra la dtrecct6n de oropaaac16n 

de las olas y otra las marejadas. En muchas partes del mar 

ab1erto. las marejadas proveen de un tndtcador consistente 

Que prevalece oran parte del añO. No se sabe s1 las tortugas 

adultas usan 

m1grac1ones es 

las olas como 1nd1cador. Durante las 

cas1 seguro que nadan en d1recc1ones 

d1ferentes a las del oleaje. La tendenc1a de las crias de 

nadar directo en contra del oleaje debe de ser sust1tu1da, 

en la etapa juventl y adulta, por la hab111dad de establecer 

cursos en 6noulo a través de las olas Cuna especte de 

brújula de olasl (15). 

Los tnd1cadores qu1m1osensortales tamb1en pueden ser 

ut111zados en algunas m1oractones, stn embargo, muchas 

tnvesttQactones han demostrado aue las tortugas no se pueden 

basar exclusivamente en estos para naveoar C15). 

La or1entact6n basada en la postctón de las estrellas 

tambten es dudosa ya oue estudtos anatómicos de ojo de la 
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tortuqa demuestran Que las t.ortuqas mar lnas son miooes al 

estar fuera del aqua, Son por lo tanto incapaces de dicernir 

constelaciones estelares (15). 

Las tortugas ou~ por alguna razon se encuentran en aguas 

destinadas a bajar a una temperatura menor a los lSQC •• como 

es el caso de la L.-...kem.D..1. tienen dos alternativas, emtarar 

a latttudes mas calientes o htbernar. Existen reportes de 

pescadores QUe encontraron tortugas en estado letárgtco y 

cubiertas de lodo. atrapadas en las redes, al encontrarse 

pescando en la parte Norte del Golfo de México. Otros 

reportes orovtenen de Baja California en donde han stdo 

encontradas poblaciones de Chelon1a ruydos agass1z1 

hibernando, desgraciadamente al encontrar la colonia ya 

~staba siendo explotada comercialmente por buzos. También 

existen reportes de Caretta qaretta encontradas en Cabo 

Caftaveral. en la costa Este de Flor1da, con s\onos 

inequivocos de hibernación (23). 

El estado letárQico se observa cuando la temperatura baja a 

menos de 15QC. Si la temoeratura continúa bajando y no hay 

cerca un fondo arenoso adecuado para la hibernación. la 

tortuga sufre de un aturdimiento por frio y muere debido a 

esta causa.la temperatura letal es a menos de 82C. SeQún 

alqunos autores, las tortugas se entierran en el fondo 

lodoso e hibernan cuando la temperatura baja de tal forma 

Que no puedan llevar a cabo sus actividades normales. Cuando 

la temoeratura baja aún mas, ellas salen del lodo v flotan. 
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No pueden nadar, y resoi ran con dificultad v muchas mueren 

de daf'io rena'l por el frío intenso. Segun otros autores, esto 

no sucede asi. s1 la tortuga es un '' h1bernador exitoso•• no 

saldrá del fondo lodoso, El ~turd1miento oor frío sucede en 

lugares poco profundos, ya oue la hibernación se da en aguas 

profundas , las cu a les ti e nen una mayor temperatura 

(6,23,25), 

Al llegar la madurez, oue en el caso de la ~ es 

alrededor de los 10 años, las tortuc~as marinas hacen 

migraciones con el proo6s1to de reproducirse, la razón de 

estas mi grac1ones es oue los lugares en donde se al 1mentan y 

las playas apropiadas para la nidación generalmente se 

localizan en puntos diferentes·. En el caso de la J..........ls.. la 

or1ncioal playa de n1dac16n se encuentra en México en el 

estado de Tamaulipas,cercana a una población llamada Rancho 

Nuevo y las áreas forrajeras se encuentran principalmente en 

las costas de Lou1s1ana E.u.A. y Campeche Mex.,las tortugas 

han sido encontradas en bahias y costas de poca profundtdad 

debido a la abundancia de alimento disponible en estos 

luQares, como son la especie de camar6n penaeq5 sep. y el 

cangrejo azul Ca}llnectes sagidus, QUe son el al1mento 

prefer1do de la L......Ka.mJl.1. Se ha observado que la 1 kernel ha 

aprendido a ir detr6s de los barcos cam8roneros para comer 

de los desechos de la pesca (19,16,21). 

Dentro de los reQuerimentos básicos de el luaar de nidac16n 

son fácil accesibilidad del mar hacia la playa, la 

plataforma debe de ser lo suficientemente alta para aue el 
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n 1 do rio sea l nundado por las mareas de verano o aneqado cor 

el agua del estrato 1nferior. la arena de la playa debe de 

facilitar la difusión de gas debe de ser lo 

suficientemente f1na y húmeda para prevenir el excesivo 

desmoronamiento mientras el nido esta siendo construido.Es 

factible Que cada una de las diferentes especies de tortugas 

tem~an requerimentos si mi lares en lo que se refiere a los 

tipos de playas de n1daci6n. 

Datos Qenerados en la isla Ascenc16n muestran que la mayoria 

de las nidaciones se llevan a cabo en playas sin iluminaci6n ,· 
artificial con un f~cil acceso desde el mar y sin objetos 

que obstaculizan el acceso de la playa (arrecifes). 

Hay 2 razones por las cuales las tortugas evitan playas con 

arrec1fes: una de ellas es Que el oleaje fuerte puede 

estrellar a las tortuQas contra estos y otra es Que las 

costas rocosas t1enen una mayor cant1dad de depredadores por 

lo tanto la predac1ón hacia las crias se hace mayor en estas 

costas. 

Los lugares de nidac16n para la tortuga marina son 

princioalmente islas • las cuales se caracterizan por tener 

pocos depredadores. al menos antes de Que el hombre llegara. 

Las poblaciones Que anidan en los continentes ,como la 

La.KslmDi ut11 izan luaares aue son en efecto islas ya c:iue 

astan parcialmente separadas de los hab1tats 6ptinlos de los 

deoredadores para los huevos y criastcoyotes. coat1es. 

zorrillos .canarejos fantasma. hormigas buitres) por 

barreras como rios. laaunas o climas hostiles (20.17). 
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Tamb\en la competencia por oarte de otras esoec\es de toruga 

pueden lnflUenciar selección de la olava de 

n1dación,especies grandes como la l..a..U..d oueden destru\r nidos 

de especies mas peque~as al construir los de ellas. 

Probablemente en el curso de la historia evolutiva de las 

tortugas marinas. estos fact~res b16ticos (predación 

competencia) han sido mas importantes para la selecc16n de 

las playas de n1dac16n QUe las caracteristicas geol6g1cas de 

estas Playas. 

Las playas cercanas a la c1v111zac16n también son ev1tadas 

(6,16,20,19). 
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HABITOS ALIMENTICIOS.-

La tortuga kemgi es un carnivoro durante todo su ciclo 

de v\da. En v1da silvestre no. se conoce muv b\en la forma 

como se alimentan las crias y juventles. Extsten muchos 

reportes de adultos Que tndtcan Que los componentes 

prtnctpoales de la dteta son canorejos Call\nectes, 

ovaltpes. Hepatus, Areneus. Portunus. Panopeus, Menntpe, y 

Calappa): camarones (Stcyonta y Penaeus), oastr6podos, 

almejas, medusas, huevos de calamar, peces, fragmentos 

vegetales, etc. En cauttverto aceptan pescado molido, 

calamar y veQetales. Comen prtncipalmente de dia (17, 21). 

Se p\ensa Que las crias y los juveniles se alimentan en las 

balsas de saroazo. Las matas ttenen una oran dtverstdad de 

b\ota formada por tndtv1duos adaptados y provee de com1da y 

refuolo (5,17,71. 

A pesar de Que se ha probado que el refug\o del saroazo es 

una real\dad, no se le puede tomar en cuenta como la 

respuesta al ep\sod\o perd\do de todas las tortuoas marinas, 

pues muchas de ellas procrean donde no hay saroazo presente. 

Por lo tanto se concluye que no es \nd\spensable la 

precenc\a de saroazo para las cr1as (5). 

Galt (1985) descr1b'ó las formas en las que, frentes mar,nos 

de mater\al flotante, de muchos tamaños y conf\gurac1ones, 

pueden ser formados. Varian de maan\tud, desde l,neas de 

mater\al flotante en las paredes de las grandes corr\entes 
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marinas. hasta pequeños cojuntos flotando al.rededor de 

montafias submarinas, arrecifes o en las desembocadura de los 

r\os. En todos estos frentes. la mov\lizac\6n óe objetos 

flotantes por el comoonente vertical Qenerado oor la 

ooal1c\6n hor\zontal de dos cuerpos de agua, conjunta a las 

crias de tortuoa y a los componentes que ellas necesítan 

para sobrevivir.. Si hay sargazo en la región. el mismo 

proceso convierte a las matas en balsas, las reconstruye 

desoués de que una tormenta las discorsa. y las enllsta en 

las li~eas flotantes que fac\l,tan el problema de las crias 

para local1zar su háb\tat oeláQ\co. 51 no hay 5argazo. 

frentes marinos sostienen a las orias concentrando rec1Jr-sos 

al\mentic\os y desperd~c1os aue les strven de refug1o. 

Ahora parece claro aue un factor esenctal en la 

sobrev1vencia de las tortugas juv&n\ les. de otros 

elementos de la fauna mar1na ep1pel6Q\ca tamblen. es la 

acces\bil\dad a un frente mar\no. donde objetos \nantmados 

cualqu\er animdl o olantu tlOté:t.nte sean congreoados. 

Las tortuoas mar1nas comparten su dependencla ecolóoica en 

frentes marinos, no solo con especies halooelógtcas, s\no 

con peces del l ltoral e \nvertebrados bént\cos que 

ovopos\tan o l\beran sus larvas para Que lleven a cabo su 

desarrollo en forma de plancton (S). 
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HABITOS fiEFROOUCTlVOS: 

Una de las características aa.s interesantes de la tortuga 

L.....k.e.mD.1.. es Que la anidac16n se lleva a cabo de día. entre 

las 9.00 AM y las 13.00 PM. no así en otras esoecies de 

tortuga aartna donde ·las nidaciones ocurren de noche la aran 

aayoria de las veces. Según 1a op1n1on de Htldebrand. las 

ntdac1ones se 1levan a cabo de dia como una defensa en 

contra del predador princ\ual. el coyote. que es de hábitos 

nocturnos (2J.cas1 la totalidad de la población adulta se 

reúne cada aflo para an1 dar. · fonaando agregaciones de 

lnd1v1duos llamadas arribazones. las cuales oeneralmente se 

llevan a cabo en dlas ventosos.Las hembras ovopos1tan t a 

mas veces oor temporada. se ha calculado que cada hembra 

ovopos1t.a de 1.lt a 1.5 veces por te11oorada. EL ttempo en el 

Que una hensbra regresa a an1dar,en teaporada. después de 

haber an\dado una vez es \•predec\b1e. pues depende de 

factores cl\mtit\cos como son el viento y la marea. La 

aayoria de las he.bras t\enen periodos de n1dac\6n anuales. 

se menc\ona también que la L......l5JmD.1. puede anidar en a.l\os 

consecutivos después de intervalos de 2 a 4 años (13.17.18). 

Las het1bras DOnen alrededor de 102 huevos por nidada. hay 

reportes de nidadas de 180 huevos en la, primera nidada. y 

de ao a 110 en la seounda v tercera nidada de una misma 

hembra~ Al ovoponer. abren las aletas traseras colocándolas 

al lado del n\do. y se observa un fruncimiento en la parte 

media de éstas al momento de expulsar los huevos (2.17). 
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Exlsten pocos reportes de los nabitos reoroductivos durante 

la cOpula, la mayoria de ésto son de Chelonya mydas. de los 

cuales se puede hacer una comoaraci6n etol6Qica para las 

otras especies. 

La cópula se lleva a cabo en la superficie del agua, la 

hembra se ve rodeada por dos o más machos.El macho fija a la 

hembra para montarla, oor medio de una ufia oue tiene en las 

aletas delanteras, tomándola por la parte de enfrente en las 

reoiones blandas aue se encuentran entre el cuello y los 

hombros. Las hembras oue anidan después de copular pueden 

mostrar sionos de sanorado no muy profuso en esta rea16n as1 

como la piel 11oeramente desoarrada. 

Cuando un macho se aproxima a una hembra, nada alrededor de 

ella hasta ouedar cara a cara v se acar,cian las narices, 

prosioue con sus caricias en el cuello mord1sQueándola 

suavemente hasta llegar a las aletas traseras 

mordisQueándolas también, si la hembra se queda QU,eta 

procede a mont.arla. Se ha descrito una posic,6n de rechazo 

por parte de la hembra. nada hacia el macho asumiendo una 

posición vertical y mostrandole el plastrón.con los miembros 

extend,dos (9). 

En la tempor~da de nidaci6n hav gran actividad sexual, esto 

ha llevado a pensar Que las cópulas sirven para fertil,zar 

huevos aue van e ser puestos en la siguiente temporada. 1 a 
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.: a.nos d1;;1spues. -.-J.s ·,;opulas se llevan a cabo "'1ntes de la 

prtmera n1dactón v entre n1dac\ones va Que las hembras 

reQresan 2 a veces a an 1 dar en la m1 sma temporada 

(1,9,11,24,17,29,). 
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ESTADO POBLAClONAL• 

Hace menos de SO a~os la tortuQa kemo' era la tortuQa 

mar\na de mayor abundanc\a en el Golfo de Méx\co, en 1947 

una poblac\6n est\mada de 40000. hembras llegaron a an\dar en 

un solo dia en la pr\nc\pal playa de an\dac\6n situada en 

Méx\co. Esta Plava de 40 km. de laroo se encuentra en las 

costas mexicanas al norte de Tamp\co, Tamaul\pas Méx\co. 

Esta oran aoreoac\6n h\st6r\ca solo pudo ser mantenida por 

una poblac16n adulta numeros1s\ma, m1n\mo tres veces mayor. 

Debido a la sobreexplotao\6n QUe sufr\6 la especie en los 

a~os cincuentas y sesentas, menos de 400 hembras lleQan a 

anidar actualmente en la temporada de an\dac\6n de Abr11 a 

Agosto ( 17, 10). 

La poblac16n reproduct\va puede se evaluada con mucha 

exact1tud recapturando lndlv1duos marcados en la playa, 

contando los n\dos y el nfimero de ovooos1c1ones por hembra 

por temporada ll.44 a 1.5 ovooos\ciones) Utilizando el 

número promedio de n\dos puestos en 11 años (1978-1988), aue 

fueron 862, y esto aµnado a los oarametros va mencionados, 

es posible calcular la población anual de hembras anidando 

entre 556 y ·615 individuos. La tendencia del número de 

nidos. calculada con reorec16n lineal. corresponde a un 

promedio de dec1'nac1ón .anual de un --1. 95% (1989), 

Considerando oue alrededor de un 58~ de las hembras an\dan 

cada afio, la población anual total de hembras puede ser de 

790 a 875 individuos, y s1 el radio entre machos y hembras 
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es de 1: J, la población adulta total en 1988 pudo haber stdo 

de 1580 a 1750 1nd1v\duos. Estos datos no 1ncluven a la 

poblaci6n \nmadura y a peQueños orupos reproductendose entre 

la Isla del Padre, Texas EUA e Isla Aguada, Campeche 

México.Los datos de estos grupos deben de ser evaluados 

cuantttat1vamente para obtener una tnformac1ón mas exacta de 

la poblact6n total de adultos en el Golfo de Méxtco (17,29). 

La orotecc16n total de la especie fue tntc\ada en 1966,en la 

reserva natural de Rancho Nuevo. Desda ese afio hasta 1977, 

se liberaron un promedio de 23000 cr1as anuales. De 1978 a 

1989 como resultado del esfuerzo conjunto de la Secretaria 

de Pesca de México, de el Servtcto de Pesca Fauna 

S\ lvestre de los EUA y de el Serv\c1o Marino Nacional de 

Pesca de los EUA. el nQmero de crias se ha incrementado a un 

promedio de 53000 Individuos al ano (17), 

A pesar de estos esfuerzos se sigue observando un decremento 

de la densidad poblac1onal. S1n embarQ0 1 el decremento anual 

en el número de nidos <mortalidad) a disminuido de 4.5~ en 

1986 a 3.Z~ en 1988 y 1.95~ en 1989 (17,Z9), 

La decl1nac\6n en la poblaci6n adulta se puede deber al 

efecto acumulado de muchos factores, Algunos de ellos pueden 

ser fenómenos naturales como huracanes, tormentas. 

inundaciónes o SeQuias en las playas de anidac16n, 

aturdimiento por frio en zonas de baja temperatura, y tal 

vez fuertes corrientes c:iue arrastran a las crias fuera del 

rango normal factores b1ol6g1cos como 

predaci6n, escasas de alimentos, competencia, enfermedades 
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etc. , todo esto cons1derado como causas naturales de 

mortal1dad. ·En una población natural, esa mortalidad se 

compensa a través de los mecanismos de sobrev1veno'\a de las 

especies. Pero s\ no es posible frenar las cau~as humanas de 

mortalidad debidas por ejemplo a la pesca incidental, 

demol1c1ones de plataformas de ·petróleo obsoletas, 1naest'\6n 

de substancias. de deshecho (pl6st1cos), contaminación con 

petróleo, impactos por lanchas ráp1 das, mut1lac16n 

deliberada, enredos en las redes de pesca, disturbios en las 

playas de an1dac16n, y disturbios de nidos, todo esfuerzo 

que se haaa por salvar a la tortuaa .L......_k.e.m. será 1nút11, 

Actualmente la causa de mayor morta1'dad en tortuaas marinas 

es la ·captura 1nc1dental en r'edes camaroneras, En los arios 

treintas fueron descubiertos arandes bancos de camar6n 

cercanos a la costa en el Golfo de Méxiyo. 

A f\n.ales de los al'los cuarentas la \ndustrla pesouera 

camaronera de l\toral se ei<Pand16.Esta industria continu6 

expand\endose y tecnificándose hasta los años ochentas. 

Durante este mismo periodo, mientras la industria camaronera 

se expand1a y progresaba, la abundan.ola de tortuQas marinas 

declln6, Se ha observado Que existe una relac\6n muy 

estrecha entre las varac\ones de tortugas mar\ nas y la Pesca 

del camarón cerca de la costa, tanto en la costa atlánt1ca 

de los EUA, como en la parte Norte del Golfo de México. La 

mayoría de las varaciones de tortugas marinas se dan con la 

apertura de la temporada de pesca del camarón, y decrecen 

cuando se cierra la temporada. Las tortugas se conoregan 
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alrededor de los barcos camaroneros para alimentarse de los 

sobrantes resultantes de la pesca. esto exol\ca oor que 

muchas son atrapadas en las redes lo quo las lleva a morir 

ahoaadas. Pero a la fecha no hay una exollcación de cual es 

la causa por la cual las varac\ones se dan debido a ésta 

act 1v1 dad( 1 • 17, 6. l O. e, 16, 29, 3, 12, 18, 20, 25 >. 
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ENTORNO LEGA.L' 

La tortuga marina Que en mavor peligro de extinción ~e 

encuentra es la 1. .. & ...... ke.m.tt.L En el año de 1947 un estlmado do 

40.000 individuos llegaron a anidar en un solo dia en la 

principal playa de anidacion situada en Rancho Nuevo, 

Tamaul 1 pas Méx 1co.Actualmente menos de 400 hembras llegan a 

anidar a esta playa.se calcula un decremento anual de 

hembras en edad de anidar de un 3~. A este ritmo la 

poblac16n se ver6 reducida a 100 individuos en menos de SO 

afias, y en 208 afias dejara de existir. Es posible que la 

ext1nc16n se de antes de lo .Predicho debido a efectos 

impredecibles del medio ambiente (27). 

La explotación comercial de la kemo1 no esta permitida 

actualmente en ningún lugar de su d1str1buc16n geogrOftca, 

.consecuentemente no se reporta su pesca en el l\bro anual de 

pesca de la FAO. La kemo\ está restringida a las 

s1ou\entes áreas pesoueras de la FAO: 31 (oeste), 21 

(suroeste), 27 (sureste), y 34(este), hay un solo reporte 

del área 37 (Isla de Malta). En el Norte y Noreste del Golfo 

de México esta tortuga era normalmente capturada junto con 

Caretta caret'ta y Cbelnnva mvdas hace 19 años. La ~ 

era la menos deseable debido a su "pobre sabor".Los huevos 

en la playa de anidac\ón eran explotados mas1vamente hasta 

el año de 1965. De 1966 en adelante, se impuso una veda 

total de la exolotac16n de huevos, y en 1977 se ed\tó un 
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cecreto en el Que se declaraba a Rancho Nuevo como reserva 

natural (17). 

Actualmente esta tortuga esta oroteg\da en todos los 

sent\dos, est6 \nclu\da en el l\bro rojo y cons\derada cbmo 

en peligro de ext\nclón en el apend\ce 1 de CITES 

En los EUA, bajo el Acto oara las Especies en Peligro de 

Ext1nc\6n reautor1zado en 1988, el serv\c1o Nacional Marino 

de la Pesca CNMFS) 1mplement6 Que se hiciera efectiva la 

regulac16n el 12 de mayo de 1989 para el uso obl~gator\o del 

aparato exclusor de tortugas TEO's en los barcos camaroneros 

de 11 toral. Esta regulac\6n fué extendida para los barcos 

camaroneros costeros el 12 de mayo de 1990. Desde 1986 es 

mandatorio para los camaroneros reportar cualquier tortuga 

atrapada en sus redes (10). 

El Acto Para las Especies en Pellgro de Ext1nci6n fue votado 

por el conoreso estadounidense en 1973, este acto debe de 

ser reautor\zado nuevamente en 1992. Hav muchos intereses 

comerciales que Quieren oue este acto sea destruido. 

Organ\zac\ones ecologistas se encuentran hac1endo trabajos 

de d1vuloac16n para ciue la ley sea reautorizada (11J,2S.B). 

AQu\ en Méx\co se rom~n~~¡o" a hacer pruebas de evaluación 

de los aparatos excluidores en 1987, actualmente se s\Quen 

haciendo pruebas de evaluación tanto técn\cas como 

económicas, va que estos aparatos reducen la cantidad de 

camaron atrapado en la red (17.IO.B,1,3,29). 
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ALTERNATIVAS. PARA LA CONSERVACION OE LA ESPECIE• 

Actualmente ex\ste un oroorama \nternac\onal para preven\r 

la ext\nc\6n de la tortuoa lora lentdocbelys kemgl 

solventado por aQenc\as federa.les tanto da Méx\co como de 

los Estados Un\dos. La playa de an\dac\6n en Rancho Nuevo es 

patrullada por elementos de la Armada de Méx\co cada. 

temporada de n\dac\ón. S\ aloún n\do es encontrado los 

huevos son reub\cados en n\dos art\f\c\ales aue se 

encuentran dentro de corrales proteo\dos. Aproximadamente 

50,000 crias son l\beradas de estos corrales cada ario. de 

éstas crias 2000, reoresentandp menos del 5~ del total, son 

tomadas por el Inst\tuto Nac\onal de la Pesca por el 

Serv\c'\o de· Pesca y Fauna S\ lvestre de los Estados Un \dos 

para transladarlas a las instalacionas del Servicio Nacional 

Mar\no de la Pesca (NMFS) en Galveston Texas, para el 

proyecto Head Starting (10,8 1 1). 

El proyecto Head Starting.- Este Provecto es un experimento 

que represen ta una pequefia parte en el programa 

internacional con el objetivo de restablecer la población de 

la t kemp1 · Una de las metas es establecer una nueva 

colonia de anldación en la playa de la Isla del Padre en el 

estado de Texas EUA, Debido a que las tortugas adultas 

reQresan a anldar a la misma olava durante afios, existe la 

teorla de que las crias se lmprontan a la playa natal y 

regresan a ella cuando son adultos.Esta h\oótesls no ha sido 
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comorooada en n\nguna -especie de tortuQa mar\na. Este 

oroQrama ofrece una oportunidad de demostrarlo (8). 

La mayoria de los huevos colectados han sido \ncubados en 

arena de la Isla del Padre. y las crias han sido expuestas a 

la playa y al oleaje de éste mismo luaar con la esperanza de 

que las crias se \mpronten y rearasen a esta olava en su 

edad madura para formar una nueva colonia reproduct\va (8). 

Desde el a~o de 1978. un equipo internacional de b16looos y 

voluntartos han colectado una pequeña oorc16n (menor al 5~) 

de los huevos puestos en cada temporada de an1dac16n en 

Rancho Nuevo. Los huevos son recolectados en bolsas de 

ol8sttco y son colocados en cajas de untcel que contienen 

arena de la Isla del Padre. Asi no se permite Que toquen la 

arena de Rancho Nuevo. Posteriormente los huevos son 

transportados por v ia aerea hacia la Isla del Paidre, donde 

se les coloca en una 'ncubadora bajo la suoervici6n de el 

Servlcio de Parques Nac1onales (NPS). Desde 1985, la 

temperatura de 1ncubac1ón ha s'do controlada de tal forma 

oue incrementara la oroporc16n de hembras y redujera la 

probab\l\dad de producir machos (8,10). 

Al nacer, las crias son transportadas a la Playa de la Isla 

del Padre, donde se les permite entrar en las olas. una vez 

oue oasan la linea de las olas son atrapadas por redes y 

colocadas de nuevo en las cajas de un\cel. Oesoués de ser 

cesadas Y medidas son transportadas al laboratorio del 

Servicio Marino Nacional de Pesca (NMFS) en Galveston Texas, 

donde son criadas hasta oue lleoan a una edad de 9 a 11 
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meses. La mavoria de los sobreviv\entes oue muestran s'onos 

de buena s8lud, son marcados y liberados en el Golfo de 

Mexico. AlQunos son retenidos para tener un almacen genético 

(8, 10). 

En el a~o de 1988, en la reun1on anual del orupo de trabajo 

Kemps Ridley (1......k.emn.Ll, se dec.idió que suficientes tortugas 

habían sido improntadas en la Isla del Padre para probar si 

es posible formar una nueva colonia reproductiva (8). 

Hl:lsta septiembre de 1988, \3,102 1 kemp1 representando a 

las generaciones de los a~os 1918-87, hab\an sido criadas en 

cautiverio por el oroorama Head Startino, marcadas 

liberadas en el Golfo de México. La mavoria han sido 

1mprontadas a la Isla del Padre' y algunas a Rancho Nuevo. 

En la actualidad, 2000 crias son llevadas anualmente al 

laboratorio de Galveston para ser criadas hasta una edad de 

9 a 11 meses y asi incrementar su sobreviveno1a durante el 

pr,mer a~o de vida. La sobrevivencia de estas crias en 

cautiverio es de 90"1. o mas, en estado salvaje la 

sobrev\venc\a durante el Primer a~o de v\da es menor al 1~. 

En el laboratorio las crias aumentan de pe~o de 16 gramos a 

1 Kg en 9 a ll meses (8,\0). 

Antes de ser l\beradas las tortugas son marcadas de tres 

formas: 1.- Grapa de inetal en la aleta anter\or derecha; 

2.- cable magnét' co de 

intramuscularmente en la aleta posterior izauierda; 3.

marca viva, esta se forma al tomar un trozo del tejido del 
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pldstron, de un color claro. y se \njerta en el caparazon 

aue es de un color mas obscuro. 

Una cuarta marca, oue se encuentra en exper\mentac16n, es un 

m1crochhJ encapsulado en un tubo de vldr\o de lcw de larQo. 

La mavoria de las tortugas del proyecto, han s1do 11beradas 

en la cercan1a de las costas de la 1sla Mustano y La Isla 

del Padre Norte, Texas EUA, con el objet1vo de reforzar la 

\mpronta a la Isla del Padre. AlQunas han s1do 11beradas en 

Galveston, Texas, y Key West y Homasassa, Florida. Tamb\én 

han sido 11beradas en costas mex1canas.Los datos recop1lados 

hasta ahora \nd\can oue las tortugas del provecto se adaptan 

b1en a su háb\tat natural. 

N\nouna de las tortugas del proorama Head Started ha 

reoresado a anldar, no se puede considerar completo a este 

programa hasta aue esto suceda (10.8,16). 

El S\stema de Salvamento y Yaraciones de Tortuoas Mar1nas 

tsea Turtle Strand\nQ and Salvage Network): 

El laboratorio 

Salvamento 

de Galveston 

Varac1ones 

part\c\pa en 

de Tortuoas 

el 5\stema de 

(STSSN) 

supervtsado por el 51stema Nac\onal Mar1no de Pesca de los 

EUA (NMFS), junto con otras corporao1ones aue tamb1én 

parttc,oan con el S\stema, se patrullan las costas de Texas 

Y Lou)s\ana con objeto de encontrar las pos,bles varac,ones 

de tortuoas marinas antes de aue sean red\str\bu1das por las 

mareas, destru,das por descompos i c \ ón o animales 

carro~eros,o s~an mut\ladas o tomadas por el hombre (10). 
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Ademas. se 1'3 ha informado al oUbl\co en general adonde 

t\enen QUe reoorta.r una tortuga mar\na varada, 

Por med\o de las varac\ones se pueden obtener datos valiosos 

hacerca de la h\stor\a y de la pos1ble causa de mortal\dad 

de tortuoas mar\nas.Tamb\én se ouede \nfer\r ha.cerca de la 

d\str\buc\on espacial y temporal de las tortuoas marinas 

combinando los datos del sitio de varac\ón con 1nformac16n 

de corrientes mar\nas,conten\do estomacal,y ep\biontes 

encontrados en el caparazón (8). 

Se llevan a cabo necropsias de los cadáveres con el f\n de 

aver\guar la posible causa de muerte, usualmente esto es 

dificil debido a la descompos\c16n del cadáver. 

Los reportes de varac\6nes soñ una importante fuente para 

saber s\ las med1das de conservac\6n tomadas son las 

correctas. tales como por ejemplo el uso mandatorio de los 

aparatos exclu\dores de tortugas.asi como las reoulac\6nes 

concern\entes a la demol\c1ón de plataformas de petróleo 

obsoletas (8). 
La causa de muerte de algunos animales varados ha sldo la 
\ngest16n de materiales contaminantes (10.8). 

Seguimientos de Tortugas Marinas V1a Satél1te y por Radio: 

Los primeros meses después de la l\berac\6n, son los mas 

crit\cos para las tortugas cr\adas en el provecto Head 

Starting. por esta razón la información aue ~e pueda obtener 

del comportamlento · de las tortugas en este período es muy 

val\osa. una de las técnicas para obtener información a s\do 

por rad\o. En 1987 se comensó a planear un programa de 
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cooperactOn t-nt.re Méx\co v Estados lJnidos a. través del 

oruoo Mexus-Gulf oara el segu1m1ento de la L.Js.anu:ú por via 

satél\te. Informac1on detallada hacerca del oomportam\ento 

de las tortugas rnar\nas , como patrones de 1nmers16n 

elección de hábitat, pueden ser obtenidos a través de ésta 

v1a. Los aparatos son colocados en el caparazón oor med1o 

de f1bra de v1dr1o. Los objetivos de éste seQ\m1ento son:L

Oescr\b\r los movimientos y los patrones de 1nmers16n de las 

tortuoas marinas, en relac16n con corrientes marinas 

temperaturas. 2.· Desarrollo de un modelo b\ol6o\co ~ua 

pred1Qa v expl\aue estos patrones de comoortam1ento;y 3.-

0escdpo\6n de la \nteracc16n de las tortuaas marinas y las 

plataformas de petróleo (10,8,t6,14,30.) 

El Aparato Excluidor de TortuQas: 

Las tortuoas aue se encuentran atrapadas por redés, no 

pueden 5al\r a la superf\cte a resp\rar. Una tortuga puede 

contener la resp1rac16n por una hora: mad,a 

aprox1madamente, s\ la red es levantada en ese lapso t'ene 

probab111dades de sobrev1v1r (25). 

Los reoortes 1nd1can que, antes de 1987,ouando se h1zo 

obligator\o el uso del TEO, mas de 12,500 tortuoas morian 

sofocadas cada a~o en redes camaroneras. 5,500 en el Golfo 

de México~ Cer-ca de 770 tortugas de la especie l......Jimru:2. 

fueron muertas en un ario (25). 

Tres variedades de TEOs son util,sados actualmente, una es 

un modelo del NMFS el cual consta de una reja y una puerta 

de escape en la parte suoer\or, deja escapar a las tortugas 
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y a peces 1 ndeseal::lles en la pesca de camarón. Los demás 

funcionan de· una manera s1m1lar, var1an en efect1v1dad 

costo. Se han hecho estudios para evaluar tanto la 

efect1v1dad como el impacto económico del TED en la oesca 

del camarón. Hay reportes QUe 1nd1can que el 1moacto 

económico no es s1on1f1cat1vo: y también se ha observado a 

tortugas escap6ndose de los TEOs (25). 
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ASPECTOS CLlNlCOS• 

En el laboratorto de Galveston Texas se han encontrado 

ctertas enfermedades de la~. stn embarc;io no han stdo 

suf,ctentemente estudtadas, se .tncluyen: 

Impactactón Intesttnal, tnfecctones renales, ulceraciones 

duodenales oue causan un "stndrome de la Hinchazón", y dos 

tipos de intecciones mic6ttcas. una causada oor 

Seg 1ecobasld111m r·ons t r 1 aturo oue afecta a pulmones a 

huesos; la otra es causada oor una especie de paec1Jomyoes 

oue :3fecta higado, pulmón, músculo v cerebro.También se han 

encontrado oroblemas de acumulación de grasa en el higado 

thíoado graso) debido a la falta de actividad. 

Los problemas oarasitarios y otras enfermedades no han sido 

estudiados en estado silvestre. pero es común encontrar 

gusanos planos 

anterior. Han 

(\7,Z7,Z8J, 

de diferentes clases 

habido pocos reportes 

en el lntest1no 

de f1bropap1lomas 
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CONCLUSIONES; 

Las cinco especies de tortuqas marinas mós comunntente 

encontradas en el Golfo de México en el Caribe 

encuentran. por varias razones .• amenazadas o en pelii:Jro de 

ext 1nci6n. 

La tortuga marina Que en mavor pal 1 oro de ex ti ne i ón se 

encuentra es la 1ep1dochely5 kemr11. 

Se han formado programas 1nternac1onales en los que se han 

tomado medidas uraentes para salvar a la especie de la 

extinción. Sin ~mbargo se sigue observando un decremento en 

la población de esta tortuaa mar.ina. 

Actualmente la pr1ncioal causa de mortalidad en la población 

es la captura incidental en redes camaroneras. Desde 1987 se 

implemento un programa conjunto entre México y los Estados 

-Unidos para evaluar los Aparatos Excluidores de Tortuoas 

CTEDs), En los Estados Unidos su uso es obl1gatorto, no asi 

en México ( 1, 10 ,e .ZS) 

se deben de acelerar estos programas para evaluar tanto la 

efect1v1dad de estos aparatos para exclu1 r a la tortuQa como 

el impacto económico que pueda tener en la pesca de camarón, 

en los barcos camaroneros mexicanos, También se deben de 

hacer programas de capac1tac16n para el uso de estos 

aparatos. Una vez hecho esto se debe de 1m~lementar su uso 

obligatorio, 
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ESTA 
SAUR 

TESIS 
DE LA 

tlO DEBE 
BIBWJTECA 

Se ueben de lmole-mentdr oroQramas de divulqac1ón <icerca de 

es t.:i ter tuqa, .:i.s 1 como de todas las esoec 1 ~s que llegan a 

México, ut111sando los med1os mas\vos de comun1cac1ón as\ 

como los plan te les de educac 1 ón a todo nivel y los parques 

zoológicos. 
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