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RESUMEN 

E1trad8 Ramlrez Esmeralda. Descripción y Mtlisla del proceso de desove, lncublclón y 

evlvamlento de la• Tollugas Marina que errlben a las playas de Colima: PPS en la modalidad de 

Producción Aculoola. Bajo la supervisión de la Bióloga Amana Armljo O., M.V.Z. Marcela Fragoso 

C. y M.V.Z. Dulce Ma. Brou11et H. 

Ln tolluge1 marinas son un racurlO en peligro de extlnci6n y, oomo resultado de la sobre 

eJll)lotecl6n que H ha hecho de este recurso, • partir de 1966 se Inició et progr- NICional de 

1nve1tigaci0n y conservación de la misma. El campamento Boca de Aplza et Chupadero, 1e 

81tebleci6 para lograr los propósttos de la oonservaclón y cuidados de la tortuga marina 

contribuyendo al mantenimiento de este recurso. A esta playa llegan dol especies de las once que 

••laten 1111 et mundo; en primer lugar erriba la GoKina (LepidOCl!fllyl o!lyacea) y en segundo lugar la 

Laúd (Otrmocl!eln OD!lacea). El perloao de anldaclón es de junio a febrero y es nocturno. Durante 

la temporada de enidaciOn se realizan recorridos de vigffancie del personal, los cuales varlan en 

número y horario, dependiendo e1pecialmente del número de hembras que arriban; 1e reoooan 22 

km. a la orlffa de la playa con el au•lllo de dos motonetn, generalmente cada una lleva 1 dol 

per- entrenadas téenlcamente para recolectar los huevos en los que e•ilten dos 

poslbilldadel, a saber: 

1.- Si se encuentra la tonuga se anotarén los 1iguiente1 datos: fecha, zona, lugar, número de nidio, 

número de huevos rotos y deformes, número de huevos 1embredos, número de marca, hora de 

reooleCción, hora de 1embrado y datos m9flltloos. 



2.- En caso de encontrar el nido IOlamenle: ae recolecUdn lol huewa, lllOllllldo C81111dades y 

caracterlstlcas, -més de la hora de reoolecciOn y de aembrldo. Una vez terminado el l'8ClOfrido 

las huevos se siembran en el vivero, 6ste ae localiza dentro del campemenlo, a cada nido ae le 

pondré una ldentWlcaciOn oon la fecha, número de huevos y número que le oooeaponde dentro del 

vivero. Los huevos se incuban por un periodo de 45 a 50 di• para los nidos de la eapecle GolflNt 

y de 55 a 60 dlas para la Laúd. Después de oonclulr este tiempo las crlas recoledadaa durante 

todo el dla son liberadas en la noche, y se verifica que nada Impida au llegada al agua. En la 

temporada 93-94; los huevos protegidos de Golflna fueron 60,496 y de Laúd 126. Este trabajo lo 

realizan profeslonales eoólogos y biólogos apoyados por estudiantea y por elementos de la 

Secretarla de Marina 



INTRODUCCION 

En la actualidad es muy frecuente escuchar comentarlos relacionados con la ecologla, el 

hébttat, los ecosistemas, la blodlversldad, etc., estando cada vez mas difundida la Importancia que 

reviste el deterioro ambiental, el cual cada dla avanza mas répido y peligrosamente; al mismo 

tiempo y como consecuencia lnevltable de estos desequilibrios, la lista de especies amenazadas y 

en peligro de eKllnclón, tanto vegetales coroo animales, aumenta de forma progresiva. Dentro de 

este conteKlo que amenaza, se considera a la tortuga marina en peligro de eKllnclón, sin embargo, 

el Interés por proleger a este organlsroo, ha crecido ~ltlmamente y la preocupación por su futuro es 

cada dla mayor. 

La Importancia de México oon respecto a la tortuga marina se debe a la presencia en sus 

coatas de 10 de las 11 dWerentes esf)8cles de quelonios que existen en el mundlo. Con excepción 

de la tortuga australiana "klklla" (Nalilll!uleJHU.l!l.I&). nueve de ellas anidan en nuestras playas y la 

1ortuga "jabalina o perica" (Carelt~) se encuentra solamente en estado juvenil. 

Las Investigaciones sobre la pesquerla y la blologla de las tortugas en México se Iniciaron 

en 1962, poco después de la creación del Instituto Nacional de la Pesca, fonmalizéndlose como 

programa penmanente de esta Institución en 1964. 



De .. mialTll -·· ...... úllim91 d6tadM. pooo • pooo .. h9n Ido IUIMndo ...... 

9Cllvicl9del IDI ~ uni-.blol, IDI Cll9ln 911 le 9dUllid9d follTlln U1111 Ofg911izeci0n ploMr• 

911IDI9lpedo ele cona91VllCi6n e~ mn toltllQ9S ITllrinel, ~ele-• ellcWU 

IDI tr9lllljOI ele cmmpo, oal9lxnndo con SEPESCA y SEDESOL. IDI CUllleS h9n ..Cllblecido 

C91111*Mn1o1 loltuget01pel'llleCON91Veci0nelente91P1de. 

Sin emi.go le lnlormeciOn que 1e tiene IOIJre le lljlloducciOn como. mme1urez •••11111. 

l!l*amienlo, 91l910ml• del ..,.,.io rapllldueilor, lle., eclU9fmenle ligue 11endo -·· de 181 

maner• que ellilten elemasi.181 dudas con rellMICIO • 811& 18ITll. 
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OBJmVO 

Mediante este trabajo se pretende reunir Información aobre la reproducción de las tortugas 

mennn, •I como delcrtblr y analizar el proceso de desove, lneublción y avivamiento de laa 

npecles que llfllvan en las playas de Colima. 

A travft del 911611111 de las actividades que desarrollan en el campamento tortuguero de 

Boce de Aplze, se determlnar6n In ecciones necesarias para mejorar et proceso de Incubación de 

191 espeeln, siguiendo metodologlu zoot6cnlcas npeclllcas orientadas a mejorer y ser mas 

ellcienles en et trabajo, lo que finalmente oonlrlbulr6 e lograr un mayor porcentaje de crfaa. 



METODOLOOIA 

La rallllzaciOn de la Pfilcllce H llevó • c8bo 111 el c.mpllftlllllo llocll de Apiza el 

Chupaden>, durante la temporada de lllid8d6n de 111 tortugas Gollina ,......,..... ql!ylcH) y la 

Laúd (~ axlacea); efectuando recorridol nocturnos • la orilla de la play• con el fin de 

oolectar loa llue- de éstas ul corno levar un control de 181 tortugas y 1u1 huevos, 

trasladtndolol a loe nidos artillclales Pfalendlendo aumenter el avivamiento de las crfu. Tamllitn 

H recab6 la lnform..:lón necesaria para la Clelcnpci6n y lllAllsls del poceao de desove, 

lncubadcln y avivamiento de las tortugaa marinas que arTiban a las playas de Colima. 

La lnlormaciOn de loa dalOS obtenidos en la P<ilclica se describen en loa siguientes puntos: 

·Introducción. 

·Reproducción: Aparato reprodudor, sexualidad, -eernlento, fertilidad, 111klación. 

-lncubaciOn: Reoolecclón, traslado del huevo, siembra en nido artllldal, obtención de crin, 

liberación de crin. 

6 



REPRODUCCION 

Son varilldos los lacta<es que afectan directamente al desarrollo eficiente de la 

reproclucclOn de les tortugas marinea, éstos pueden separarse en equellos de origen blológloo 

Interno corno el astido de salud, edad, madurez sexual, niveles hormonales, lacta<es heredMarloa, 

etc., y equellol de origen externo corno la abundancia y calidad del alimento y especialmente tos 

llllblentalea (M6rquez, 11184). 

Después de viajar cientos de kilómetros desde 1us centros de alimentación, tu toltugas 

martnaa se congregan ceda dos 1rtoa frente a tu playas de anldación; a este respecto, existen 

llJlorel que mencionlln e le reproducclcln como una actividad anual. En las playas de Colima, 

durante loa meses de octubre a lebrero. después de aparearse en al mar, la hembra saldré a la 

playa de noche para escoger el 1Mlo donde deposMaré sus huews; la tortuga excaiva le arena con 

IUI aletas delenteras para acomodar su cuerpo, en seguila con sus aletas posteriores excava el 

nido donde deposMar6 sus huevos. Al terminar la ovlposlclón la hembra cubre el nido con arena y 

procede a disimularlo, '*ª finalmente reta<nar al océano. Durante la temporada de reproducción 

cada hembra anida tres vecea en promedio y deposita en promedio 100 hue..,. por nido. El tiempo 

entre cada nideda es de aproximadamente doce dlas. 

Ella lnfa<maciOn se obtiene durante el corto periodo que las toltugas pasan en la playa 

pare depollar 1ua huevos y como consecuencia del método de marcado. Sin embargo, debido a 

tos oblt6culos para e1tuc1tar a estos animales en el mar, la documentación aobre las fases 

ICUétlcas de su vida reproductiva es muy llmMada. La maduración sexual, et cortejo, apareamiento, 

lertMIZaclOn y maduraclOn de loa huews son aspectos de la vida reproductiva que se desarrollan en 

al oc6ano y sobre lol cuales se conoce muy poco. 



APARATO REPRODUCTOR 

Tenk> en IM llemlJrll como en io. macllol, ti ll*llO flj)IDdUCtor 1116 colocedo en le 

C8V4dld pleurOperilQnee o oelM1ica y .. qe .. nll6n clonlln!enl• por medio dll IMHlllllio; ..... 

ZOllll H le denomina --O llllllOlquio ffflMl(lllvamln (Wolkl y Glol¡¡e, 1111). 

Reclenl""*11• 18 he supuesto una diferencie genallpiee rlllCionllda oon le lnlluenci9 di le 

tempeglura en IM g6l'9dll s-- dllemllnlr ti ""° de la crt11. En In toltuga mlfinel u 

llOlllklef• que ... blljll ............ producen mayor "°"""' de llllChol y vilCllWIN y .. 

potlble, • Ir .... ele le llllllipul9Ci6I di eate parllmtlro, obl- mecllo9 o Nmbr•. En vlllel 

npecin di rllJ(ileS 18 ha ObHrvado que en llmllet muy Hlrechol de tempert111111 u produce le 

mllma propo<ción ele crin rneoflol y llemb<lls, y uaualmenle •t• vlrlación 11 menor • 2 gr.clDI 

centlgredol; le tell'lpellllura umbral en la cual ocurre 111• cemllio, llene vllleciones ercre IM 

especies, pero generalmente se alúen entre 27 gredal y 31 grldoa centlgredol (Bull, 1llO). A 

Hta temp<>rat .. a lnlennedill se le conoce oomo 18"'Plfat..• "umbral, crlticll o di plvole" y 11 

donde 18 producen .,..... .._ en le mta11111 proporci6n y t1111bitn, ocealOnlllmenle, .. 

deurrolan lndMduos lnl ............. lnduaive en et mllmo tale di"'- (PINU, 1114). 



APARATO REPRODUCTOR 

TMlo en In hembf8I como en loa machol, 11 ..,.,_, r9PIOCIUdor nt6 coloc8do en 19 

caws.o pleuropef1lonea o Cll6mlca y .. ,.. .. rlll6n dolulmenl• por medio del mnenlello; • ate 

zone 1e le denomina -.rloo mnorqulo rellJ8djvamente (Wolce y o-ge, 1881). 

Rec:lenlemenle 1e ha supuesto una dilerenci8 glnOllpicm relecionad8 con 19 lnlluencle d9 le 

temperllure en In gOnedm .,.. dltenniner 11 HXO ele 191 crin. En 191 tortuga lllllrinllS •• 

Clllllklllrl que .. bija ~ producen meyor númln> ele lllld1os y vil- y .. 

posible, 1 tr .... ele 19 rnenlpoMci6r1 de e1te par6metro, otll- machol o llembrll. En verln 

npecies de reptlel 18 ha obHrvado que en lfmfte1 muy eatredlos de temperllure H produce le 

mllma proporción de crlaa nllCtlol y hembrlls, y usualmente e1t1 v8'iaclón 81 menor e 2 gredas 

cenllgrldoS; 19 temper81ure umbral en la cual ocurre este cambio, tiene vlrllclonel Mire 191 

especin, pero generalmente 18 dúen entre 27 grldoS y 31 grldoS centlgrldoa (Bull, 19llO). A 

esta temperatura lnt- 18 le conoce como temperatura "umbr81, crltlce o ele plvole" y n 

donde 18 producen 8IÑIOS l8JIOS en la misma proporciOn y t~. ocaalonalmenle, 11 

clellnollan Individuos lnl.......,.. lncluliva en el mllmo lota de huewa (PINu, 11184) . 
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SEXUALIDAD 

Todas 111 tortugas marinas son organismos hetero1e1uales con evidente dimorfismo 

1&1ual en loa llduftoa, en los que hlly 81gunas dfferencla1 en 11 t1111allo promedio, aunque éstas 

1ún no han alelo demostrlldas en todas 111 especies. Sin emblrgo en cuanto al peso ea claramente 

cierto qua loa machos presenten le misma talla de las hembras, un menor peso con una dffarencla 

vlfilble de 2 1 5 kg. 11 cual bien puede corresponder a la 11111encll de la masa ocupllda por los 

huevos y óvulos rnldums (Zwinenberg, 1977; Marquez 1970 y 1990). 

De ICU8rdo oon la rnorfologla aJdema, los caracteres 1&1uale1 secundarios son fácilmente 

oblervables en las úftlmas fases del deaarrollo de los subaduftos y obviamente en loa aduftos; asl, 

los machos presentan oolas de mayor !amano. que se eJdlenden más allá del borde posterior del 

carepacho, además éstas son fuertemente prensiles y oon la punta cornfflcac:la; también llenen en 

cada aleta una fuerte una curvada. Las dos unas, Junto oon la cola, le permften al macho sostener 

firmemente a la hembra durante la cópula. Aparentemente no hay dfferencla en la coloración que 

permfta distinguir los se1os. La hembra pt'esenta la cola mucho menos desarrollada y laa unas son 

mucho más cortas y delgada&, puede presentar raspones y cicatrices sobre el carapacho y a cada 

lado de su borde anterior, las cuales pudieron haber sido causadas por las ul\as de los machos 

durante 11 cópula. La dfferenclaclOn del se10 aún no ha sido posible demostrar a partir de los 

carlclerea eJdernos en les tortugas juveniles, sin embargo Pt*Mfl ser identKicades a través de 

eúmenea Internos, como laparascopla y las pt'Uebas hormonal en ejemplares vivos y por 

disecdcln en organismos muertos. Estas técnicas no pueden ser aplicadas en las crlas. por lo cual 

se 1111 augerldo otro método que pretende predeterminar el se10 manipulando la temperatura 

durante la Incubación a través del estudio histológico de las gónadas se puede evaluar la 

proporción se1ual; sin embargo esta prueba no es recomendable en especies en peligro die 



llllinc:l6n p que ln.,ilca el 111Cffk*> ele 111 crl• (Wood, J. y F. Wood. 11111; Monil el el. 11111-12; 

a.n..tll, 1113). 
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MADUREZ SEXUAL 

En laa tortugas marina• .existen muy pooo1 e1tueli01 para determinar el crecimiento y 

madurez 1exuel, hasta 8hora no 18 ha encontrado algún método que se considere plenamente 

confiable; 1ln embargo, existen pruebas oomo In secciones de huevos normales y descelslflcados, 

IOI cuales presentan Cleramente 16mlnaa de crecimiento, aunque la lnlerpretaclOn de estos 

fenómenol no '°" muy simples. En olraa especies hay poslbilldldes de estudiar laa lentes de los 

ojos o !al acamas epld6nnk:u querallnlladas, pero no se tienen resuttados al respecto para eata 

llPICil (Frullr, 1881,1985). El UIO de tetrllcicllnas en crla y juvenlle1, allmbrea oodllicldo1, 

marcas viva y úlllmamenle IOI lamadol pll-tags (chips electrónicos eodlflcadol) que e1t6n siendo 

~lllHdOI, abren la posibilidad de aclarar estas lnc6gnilas. En la actualidad la evaluación de la 

madurlz Hxuel se haca e trev61 de m61odOI matem6llOOI deduc:tlvol. La recuperación de e1tu 

tootugu marcedu, ya 188 en afta mar o en le playa de anid8clón proporcionan inle<maclón de 

oonliabilldad aceptable, mientras tanto, los datos que 1e han manejado y que oooesponden al 

marcado y rec.plura tradlcionale1, usando marcas meltllcas, aal como dalos de crecimiento en 

cautiverio han pennllido mediante extrapolaciones de la lnlormaciOn. hacer lo1 pñmeros -ayos 

de crecimiento y edad de maduración sexual. De esta manera 18 ha asumido que la edad de 

maduración a la talla mlnlma de 580 mm. (SCL), puede estar entre los 6 a 7 111\oi y la madulaclón 

a la tala mlnlma promedio de 600 mm. puede retrasarse do1 a tres anos <Ñs (Prllehard y MArquez 

1973; Zwinenberg 1977; Groombridlle 1982 y Mérquez 1981, 1983 ª· b). 

Sin embargo, en la vida silvestre la talla mlnlma no es tan determinante para eleanzar la 

madurez sexual; es IOgloo suponer, que la edad de maduración debe tener amplias variaciones 

causadas por lacte<es externos e Internos que afectan a IOI organismos y por tanto habf6 

generaclonea de toftugas que maduren a edades muy tempranas y olraa cuya maduración pueda 

11 



l'llr-~•. 8demá dentro de i. milma CDhortel hllbr6 lembltn -

Vlll8c*lnel, Clellldo a caracterlllltal genériCa (fadcnl In!-). Ello llgnlllCll que las 

arrllazonal de lorlugn reproductor• deben estar foonadal por una combinaci6n muy vartadll de 

lnCIMduos de dlwentea grupos anuales, y la tala madlll que lllnen las tortuga llnidando en las 

playas, en un momento dado, debe tener tllllbl6n ....,... Vlllaclonn. Por lo tanto, 11 •• pielende 

rullzar un ..,.... poblacional, la edad y la tala da prtmerm madurllciln ton caract- ten 

v8llallla qua dellllrl111 ser Clelermin8dol ll1U8lmenle. 

Se Clll1llderll que la tortuga malina .. rwpioCluce. adedll rnayora • loa 15 lllot; lin 

ernt.go, dertro del PllClflCO las aguas aon m6I cMda y te han delarmlnado eclallaa hala de 1 

allos pa111 alcanzar la madurez 1e1ual, de tal -. qua de acuerdo • loa co11oclmien101 ac:lualel 

se ~ oonslderar que en el medio silvestre las toltuga rnanna podrl., lleenzar la lllldurez 

1111ual •una edad mlnlma de 7 ellos y serla muy poco probable que lo hlcierlll delputa de loa 15 

lllot (Mtrquez, 1976, 1990). 

t2 



APAREAMIENTO 

E1l1ten muy pocas observaciones sobre Individuos apareándose en el medio n.turlll; de 

tiempo en tiempo es posible ver frente a la ptay1 algunas parejaa flolanclo y apareéndose mis 11111 

de tu rompientes. 

El oortejD en las tortugas ma~na1 se puede dividir en cinco laaes de comportamiento: 

1.- El macho busca y detecta a la hembra. 

2.· E1amlnacl0n visual de la hembra por parte del macho. 

3.- Et macho estal>tece contaclo flslco con la hembra. 

4.- Le hembra acepta o rechaza al macho. 

5.- Monta y penetración. 

L1 apro1lmacl6n Inicial del macho para Investigar a la hambre ocurre generalmente bajo el 

agua. Las hambres que emergen a la superficie mantienen la cabeza sumergida poslblemente 

tratando de ubicar a su o 1us perseguidores. 

Tan pronto como el macho aparece en la superficie, la hambre lo encara. En la mayorla de 

loa caaoa el macho se sumerge deap~s de vaoos segundos, en pocas ocasiones la hambre se 

sumerge antes que el macho. SI la hambre permanece en la superficie y el macho reaparece, la 
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hembra generalmente mantiene 1u posleiln 11empre -6ndolo mienlrn el nada en tomo e ... 

ntMdo de 118'111' la parte poeterior para reaNzer la monta. 

El macho nada generalmente bajo la hembra, locllndole el wienlre oon IU cer.pacllo, 

l1llendD quiz6 do estimular la conducta reproductiva de Nla. Si la hembra oonllnua encer6ndolo y 

el macho no puede ll'IJl'llerla, delpuN de verlas VUllltal 111 tomo a .... 11 macho Qllieralmanl• H 

aumerge cleHparecienelo. En lugar de 1umerglru, en llgura - 11 macho u lanza IOl>re la 

llembre tratMdo de montarla mlentru que la hembra lo encera. En etlol cnoe la hembra no trata 

de •""*YilH ,_. esaipar; en su lugar uume una Polleiln vertical 111 11 9g119 y oon 1u vlenlre 

ll8cia 11 macho. Ocasionalmente, mientras la hembra lo encera, el macho detiene 1u 

deaplazamlento en tomo a ella y lentamente se le aproxinla llulClllldD IU Plrft lnlertor, 

mordi6ndole la piel del cuello y las aletas anteriores, quiz6 pera lnclterla • rnponder uxualmente. 

Sin embalgo, mlentr• que la hembra tenga eaa actlud, el aperumientO nunca 1e levarll 

• cabo. En otro. case», cuandO la hembra llega a la 1uperflcle, permll• el macho que va tru ... 

!lprDxinlarse a uno de 1us COiiados quedando ambos en la milma dirección; 1111eguida el macho 

ni• de montar • la hembra, COlocandO 1u aleta ant- mn cerca de ela IOl>re 11 cerapacho de 

6sta. 

Después de que el macl1o logra sujetar una de IUI alelas, la hembra •• ladea ll8cia a 61, 

lacilll6ndole oolocar su otra aleta delantera en posleiln, Asi miamo se 1ujela oon la oola, la cual ea 

enroscada detrlls y debajo del carapacho de la hembra y en esa posición la pareja puede 

permanecer por más de un par de horas; la hembra sale a la superficie justo lo slllciente para 

fac:ilar su respiradlln (Anexo 3). (Alvarado y Alfredo F. 1991) 

Durante el apar-o el macho aulre eaoorlaáonea en loa neudol del plastrón y la 

hembra en lol del carapacho; e incluso fuertes rasgul'x;s y desgarramientos de la piel en lol 
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lugeres en donde ella ea retenida. E Itas escoriaciones nos indican el grado y temporada del 

ipa<HmienlO que ha hlbido en la colonia cuando las hembras son observadas durante la 

911idaci6n. Le relllclón macho-hembra durante el cortejo no ha sido adecuadamente estudiada, 

pero parece favorecer a las hembras antes y al principio de la temporada y conlorme avanza el 

número de machos va aumentando y 6stos vuelven a dlsmklulr huta alcanzar el final de la misma 

(MArquez 1890). 

Ea muy poalble que también ocurran apareamientos durante la migración hacia las 6rea1 

O. rlplOduccilln ~ que Cierto número vieja al milmo tiempo que las hembras y cuando 6sta1 

llegml1 por Pflmera vez a desovar ya llevan cicatrtcea de apareamiento reciente. 



FERTIUZACION 

Debido a que In IOflllll9I mama. dlpaelan varill nidadal an una temporada, y que 11 

común que In hembrH aniden y H ~ ceda dos a lm allol, la relac:i6n aonológlca anlre el 

11JWa.nien1o y la flltlllzeción ele hue- y el aniclMlllm, ha lido un a1pec1o del Cickl 

reproductivo ele es loa 9l1lmelel que ha lnlrigado a lol inv.tlgadoru par muc:llD ~. Loe 

resultados olllenidol a la fedla lrldlcan la alliltancia ele dila patrunu del apaqamienlo y ta 

feltltización: el primero penn11a ._ al ....__.._.,ele uparma an el lrado Qanllal ele la 

hembra para la feltltizeción poalllior da toa hue- da IDI drarenlll anidamlanloa dur.m la 

temporada, mientras que al ollO ,,.inln IUgilre la -ldad da v.taa oóplllas dur.m al 

transano da la temporada para la fertlllzaclOn ele IDI huevos. 

Con base en los estudios 111docr'•IOl6giool en lal lollugu que prlletún un patrón en el 

que el apareamlenlo ocurre aolamenle anles del Inicio del primer anidamianlo, H ha propuuto un 

modelo ele cronologla reproductiva. El Incremento ele las hormonat llielnlzantes y progulerona 111 

inlerprelan en esta modelo como Indice de la ovulación que ocurre 111111 pocaa horu deapu6a ele 

la primera ovlposlción. Loa óvulos aon fecundados en la parte lllllefior dal oviducto para puar 

después a la parte media de este 6n donde ae aectela la albúmina en cuyo derredor 111 depoalan 

las membrana prolelnlcas para flnalmenle llegar a la base dal ovldudo en la que OCUlf9 ta 

secreción del calcio que lonnari la c6acara del huevo; ute proceso H lava a cabo duranla 10 

dles apro•imadamenle y en seguida se realiza la puesta de lol huevos en la playa (Clwena, 1988). 

El aigulenle lole de huevos ae depc>llar6 doce din clespuá. (Ane.a 4). 

Debldo a lo largo de los oviductos los espermatozoides lardan aproJdmadamenle una 

semana en llegar a la parte enlerlor da loa miamos, en donde H leltltizan toa óvulos (Alvarado y 

AKredo F., 1991). Debido al......,-. ovulaciln y al que lllda el esperma an alcanzar la parte 

anterior del OVidudo, loa partidarios da este modelo oonaldaren que la hembra se encuentra 
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receptiva H•ualmlnle IÓIO 1111tn del primer 111\klamlento y que et 11perma ea almacenado durante 

la tempotada para fertltlzar tos dWerentn paquetes de huevos. 

E•laten r9'arencin en la• cuales se dice que tos espermatozoides eatén doladOS de gr1111 

vtlallclad, pues pueden ~ en tos oonductos reprodUctlvol de la hembra por mucho tiempo 

y pueden fecundar al 6YUlo Incluso allos despu6t del aparumienlo (M6rquez, 1978). 
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La pllWI cll enldlel6n lllocl de .. 11 Cllllpldn, • ocupM9 • prlmlr luger • IOI 

- de junio 1 novllmln por le '°"11111 Golllnll a ............ A!!y4RMl ' • MgUndo luger 

por 1e tortuoe Llúd cpenngdlllrl enee> .. 1a1 - de oduin • ,..._, Ellll e1a1 

..,.... de quelonlol tllnln Ull olc:lo f9lllllducllvo llilnull, ............ ollllnlllD clOI ----

dll lllo de 1•1; 1111 emblrgO, ... dllOl llO ........ ..w de ....... ...,,., ... - de 

oic:lo l9jll0Cluc:llVO 1111111 por-Ull IÜMl'D llO ~. 

La lllgldl de .......... le - de lllilllá6n .. rige por ... ,_ lu!Ww; 

..,......,_. e1oa • trn din - o ......_ dll CUlllo ~ durlllll 11 ll9cllo de le 

1un11. n CUlftdo .. proc1ucen ---bljll • • - inllnlldld. uno 1 c1a1 •• ..... 

de que ocumi le lllilllzlln comllnun. ullt hlmllla ----- le llOlllll, ... CUllM -

lllllllnllndo 111 llÚllllfO peul..,._. (IUnauez 11111). 

LH llNS de comport1mienlo que ..... les lortugn llllllnM une VIZ que .. dllflOMll 

1 ovoponer IOn les ligulenln: 

Lis tortug1S esperartn el momento mú ~ INl'I uHr 1 le tlelT1 con lu mereis 

mu baj1s, 11 obscuridld, etc. 

18 



2.· Búsquedl del llllo de 1nld1clOn. 

Une vez en tlerr• lkme, ll ID1tug1 explorlrA 11 pl1y1, se menciona que es ClpaZ de C1pl1r I• 

lw!Md8d, templrllut1, pH, llxtur1 de 11 1ren1 entre Olrn coS11; ldemés de 81111 condlclones, 

11 11 IDltuga lllCUlllltll ablltculol como 11111111, vegetlCl6n muy exuber1nte, pendlent11 

pn>nunellcll9 o IDll mollllldn por 1nlmlln, hombrea r luces, 111 tortug11 • regreurAn 11 

mar. 

l.• ~ICIOn de .. _. 

Ea el lllCllllllllo en QUI 11 IDltuga Mlecaon1 el litio donde deposlllrA los huevos r -rare 1 

l!mpllrllzonl. 

•·· ExclvlCIOn del hayo per1 los llulvos. 

En CUllllo 11 Cllllll nt6 1impl1, 11 tDltug1 conllnuar6 con 11 ext1vld6n del hayo; la tortug1 

G0111n1 C1v1r6 un hoyo de unos •s cm. de prolundldld; mlentrls que 11 Llúd t1ndrt que cav1r 

1proxlmld1mente 1 m. de prolundldld; en esta 1ctlvldld 11 tDltuga tom1r6 delCln- h1st1 

llegar a 11 prolundldld requerid1. E• 1mport1nte 1cl1r1r que los hoyos tienen lonn1 de un 

c6nl1ro. 

S.· Desove. 

Al lllglr 1 11 profundidad dese-. la tortug1 comenz1r6 • ovoponer teniendo periodos de 

desClnso h1st1 flnallur. Antes de este momento 11 tortuga podré regreSlr 11 agu1 por cualquier 

motivo externo 1 ella, pero un1 vez comenzada la ovoposlclon nada le lmpecllrA 11 actividad. 

(Anexo 51). 
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Elle n el momen10 preciso en el cuel lnleivlenen loa bl6klgos r eo6logos lftpOllllllln 

del campemenlo que est•n capeclteclol ,,.... rHllHr 18 recoleccl6n de huevos, clepoalltndoloa 

en bolsu de pltlllco les cu•les se Identifican con nllmero de nido r mlmero de huevos 

IWCOledlldos. Al mismo tiempo 1e IOl!llln delos merflllc:oa de loa •nlmete1 r 1e merca con el 

lislem• de pl1cas me1•11cas que reg191,.,, le lnfOnNlci6n del cempmmenlo corrnpondlenle. 

1.- Cubftrl8 fosll. 

TermlMd• I• ovlposldón I• tCNtug• t•PI<• el lloro con sus eleln t,...,.. Sin lmPQ!lel' que loe 

lluevo• ll•r•n Sido S1cados qulzA ell1 se1 lndllerente • todu 111 m1nlpuleclones • In que n 

IO!llelld• e Ignore el aequeo. 

7.- Compresión de I• cama. 

Esta acllvldad solo I• llev1 1 cabo 11 I011ug1 Golflna, medl1nte movimientos rflmlcos pmre 

compec:t1r l11ren1. 

1.- Dlllmulllcidn de 11 cama. 

Este compot11mlento lo reallzen con el fin de proteger el nido de los depredldores. 

Est1 1clltud dlflcuN1 en muchu ocallones enconlrer el sitio exlclo donde I• I01tug1 ovlpoaltó; 

por ejemplo, 11 tOltug1 L1úd relllza hasta tres cam1s, por lo que en ocaslones se decide dejer 

•Jaunos nidos como nllureles, esto t1mbl6n sucede Si 18 lortuga inició cerc11 del campmmenlo. 
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l.· Regreso • les rompientes. 

Flnelmente le tortuge retomar6 el mer, luehando en contra del oleaje. (Anexo 5b). 

10.· Cruce de les romplenles. 

En elle momento I• tortuge qulzt se dlrtJ• 11 trea de reproducción para volver• •Parearse o 

.....,.., • que se fertilicen loa óvulos pere retomar nuevemente • le playa y enldar. 

P11"1 re1llZ1r tOd•s estas rases se requiere de un tiempo de 40 a 120 minutos (Mllrquez 

1llO). 

Cebe recorder que no siempre es posible durante el recorrido, encontrar • la tortuga y 

en ocaSiones solo se observe cu1ndo retoma al m1r. En estos casos las huellas permffen 

dllllngulr si el nido fue reciente o ha transcurrido mlls tiempo. 

Al concluir el recorrido de la playa todos los huevos recolectados se colocarlln en 

viveros concluyendo 11 actividad de "siembra" (Anexo 9a). 
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INCUIACION 

Lll lnC:ub9c:i6l1 ea et tiempo neceulio 111111 que un lluevo ftrtn lleve e cabo lodo 111 

desam>llo embrionario r comprende cleme et momento en que la tortuge deposlla 1119 1tuev09 

en la arena de la piar•. llasla que emergen sus crin de la arena pare Ir al mar. 

Lll lnc:ubaci6n se leva a cabo sin la madre r al et •x110 para nacer dependera del 

equMltlllo que eldsla entre la tempefalure v la humedad de la arena. 

Los lluevos ele las tortuges cuando etün lretcOS usuetmenle IOll blancoa, aunque 

algunas veces se oblelvan tenues tonalkladea color cntma o roúcea. Despu6s de un die de 

llllber sido ovlposllados -...Han un color blanco mur ..,ro, pero si no 1011 ftrtnea pronto • 

oblcurecen r generalmente se colapsan o empiezan a tener coloraciOnes •~••. grl181 o 

rosn; o tambl6n pueden aparecer lnafterados o mur turgentes. La m•rorla llenen un tamallo 

limllar a lu pelotas de plng-pong (4·5 cm.). Rea6n puestos llenen cucarcln suave v de 

conlltlencla corticea, cubierta con un moco que funciona como bactericida v fungicida; ftla 

cubierta mucilaginosa se absortle quedando seca la aupelflcle del lluevo en el curso de unas 

cuantas llores. Al encontranie en una c6mara húmeda et lluevo absorbe agua v al di• siguiente 

llega a estar oomplelamenle turgente con una m•ndut mas blanca en la parte supenor, la cual 

det8flTllna et polo donde se lmplant1r6 el embrión coron- al vHelo; el embrlcln siempre • 

imp11ntara a 15 grados del ecuador del huevo (Oeslndo v Bablena, 1 llllO); esta m1ncha en el 

a.rso ele 11111 semana cubre casi la tolalldad del huevo el a.al se torn1 completamente blanco. 

Se han realizado eslldos que sugieren que los nidos ertlficl1Jes deben conslrulrM en 

fDrma de c6nl8nl, eslo pennitirll - et poicarúje ele crfas (Dese1no r Bllbuen1, 111911). 
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El t•Ho de los nidos dependert de la Interacción de un número de factores tales como: 

a) Sallnldad e Intercambio gaseoso. 

Los cuales aun no se sabe 11 Interacción de cada uno de ellos. 

b) Humedad. 

En estudios reallzldos se observó que a una humedad del 25% se obtendrAn resuttados 

f1Vorable1 y en condiciones de de&ecación 111 corno Inundación y se afectar6 

conllderablemente la eclOllón y la sobrevlvencla (Oelgldo y Alvarado, 1990). 

c)Temper11ura. 

Se sabe que de 2.,. a 31º C. se obtiene una lncublclón Optima (Viveros 1ff2). 

Se rHllHron estudios en los que se comprobó que 111 nldad .. dlVldldas en cinco partes 

aument1n el porcentaje de eclosión 11 100%, sin lnftulr en 11 profundidad de lncublclón; esto 

t1mpoco lnftuye en el sexo de las crfas (López y M1rlscal, 1990), sugiriendo como anematlva de 

manejo de los nidos desde tres hasta diez partes proporcionales. 

La mortalidad de embriones en tortuga Golfina es mayor al principio del perlado de 

Incubación. Esta alta mortalidad en 111 primeras semanas de desarrollo puede ser debida a 

fllClores Jntemos y extemos, Incluyendo el traslado que se hace de los nidos con propósHo de 

conservación, ya que una vez polarizados el disco gerrnln11 en el embrión, cualquier ligero 

cambio o Inclinación en 61 alect1r6 su desarrollo posterior, Incluso aument1ndo la mortalidad en 

todo el nido. L1 m1nlpul1clón de los huevos es critica dur1nte las a y 48 hrs. desplH!s de 

hlberse efectuado el desove, alcanundo una mortalidad del 100% y disminuyendo hllla cerca 

del 0'111 conforme se aproxima el momento de eclosión (Penanores, Stnchez y Mtrquez , 1978). 
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u Ulld8 de i. afa • deunollll de - limuUnn dellldo • movlmlenlos 

OllllllliMdot de IClll8I i. ala - del nido (Uclllda, tt70; ldlullz, tl71; M61quez, tl11). 

CUMdo .. ala ..... pedcndo .. c.Glll6n .. """'° • oalljlU .... _..., .. llquldo 

MllliCllloo, ... ala........- .... movtmlenlo por cilllo tllmpo mleftlra ........... -

81111111nt• ••• que Olllen dlfelenles C8lllldá9 de Olllgeno, 1116Jddo de Clllllono • luMdlld que 

Cl'8lldo ...... denlnl del -.In. Dnpuft de que CUI toda In crl• IOlllPllfl el ~ 

CXllMllUfin el movlmlelllo ..,.,....,_ ,...,.,,cio el lecllC> de i.. ,....... de 111 C81M, 

...,,,_.que 111...,. pne *lo de ello; - ~que el tedio• eleve el miMIO tiempo 

que el pleo IUlle, ~ • 111 IUpllflcie del nido, el cuel en efgún "'°"**' pierde .., 

~ ........... fonn8lldo Ullll deprnidn que illellcll que 111 nlclltdll ..... ..- de bnll8f 

(Cll8vez, t•1). Oenenllmenle uno o dos din delpuft, i.. crin -rven del nido de -

llmullh• (PftlcMnl r Mtlquez, 11173). l• crin~ du1'811fe 18 llorn ma ,,_del 

di• (PftlcMnl r Milquez, t 1173), r• en 111 IUfl9fllcie pennenecertn por v•rtos minutos eln 

mov-. Ell• lootups dentro del Cllmpemento 111 AICOleden durante el di• r por la nodles 

- lllleradn (Anexo lb). 

Se 118 -- que i.. al• que - mn tiempo desde que necen hall• que 81111 

llbenldes, l•nlltn mu tiempo en diliglrse •I egu•. en comp11raci6n • i.. que 1---. menos 

llempO. 

Le ..-i.ld que - .. crl•...,. _,.. ....... debldll • que .... prnenlllft 

falalropilmO poolllvo; - n. ella comperan 111 inlenlldlld de luz • nivel del llofizonte r 

equillbl8n el lngnrso de 111 lunllnolid8d que entra en embos ojOS permH~ ment-. un• 

Ollent8Cl6n .._ 111 luz del llorlzanl• llllielto. Rijo condicionn mn nalurales en 11118 pl•r• .... 

luz v• 11n dAccl6n .._ el "* r • 8lej8 de 111 oblcur1I IMSll de duna r I• veget8Cl6n de 111 

u..... Sin enm.go, .... ..,... __ idllporel IWtlo delll luz lflllk:iel del• llemi. (P•ul w., 

11114). 



FACTORES QUE AFECTAN LA REPRODUCCION 

El 6xNo de la salida de las hembras a la playa y la 1111bsecuenle anldaclón, n afectada 

por factOAIS exlemos: vlenlo, temper11ura, humedad, luminosidad, hora del di•, textura 

granulomMrtca de la arena, corrien1es, ele. La presencia de obstaculos piedras, palos r rafees 

en la supel1k:le o •nlerredas obsl1cullZ1n tambl6n e1t1 parte del proceso de NprOducclón al 

Impedir la conllruccl6n del nido r es causa mas o menos frecuente que afect1 negativamente al 

txlto de la anldacl6n. 

Los factores que lnftuyen senslblemenle en los resuftados de la reproducción (•nldllclón, 

lncubaci6n, emergencia del nido r migración de IH ctlas 11 mar) son en especial 1mblentales, 

blológlcOI como Infecciones por hongos y bactert11, horrnlglS, 6caros, cangrejos, gusanos de 

moscas de la f1mllla S1rcoph1gelde1e, r depredadores mirares t1nlo de huavoa como de 

crfas. Tambl6n se pueden preaentar Impedimentos flslcos del animal, como f1fta tot1I o pal'Ci1I 

de lis aletas prtnclpalmente las postertorea o par611sls de estos miembros r consecuentemente 

115 tortugas no pueden f1bllcar el nido r terrnln1n desovando en la superficie de la arena. 
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DllCUllON 

E-IN~ que u.ne la IOltuge m8ltnll •__,.el jllln), IM - r el 

homble. Aclullmenl• ellilten 4 penas r 58 galllnH en el ClfllllllMlllD, laa Wllea no llenen 

control r 1e lea puede enc:onll'llr en walquler luger del Clllljllmenlo, "9áendo lae tlCIMcMdn 

de pnileccldn de los nidal. 

LOI huevos ~ lempermlurn de 27" • 31º c. ,.... llever 111 CleNlnlllo 111111• la 

ecl0Si6n; pero - lempel'lllUflS pueden eumenler en fOmle 1191111'111 - 1111*116 ... 

l•rnpof9d• en el c:ampjllllellfo, c:auundo perdido de m• de 400 nldcll. Une maMre de 

menlener la lemjlellllure • lograrle pR>pOrClon4llld • los vi-. IOlllbl'lls con enrtl!MdM; r 

o1r111erf• Ullllundo c:ajes de unlcel pare I• incub1u:ión eunque esto eumenlerl• las COiias. 

Se rwqulere ele une humeád de por lo menos 25~ pere el hilo en el evtvllllllenlo de 

las crin; en OCMior1M ... humeded no se llene por feh ele lhnlilll, ~· ... fue 

oll'll ele In c:auus por I• que se perdieron mas de 400 nidos, en nt1 lempoqdil r une medid• 

que se podrf1 lomar per11 1rucier • resolver el probleme es el riego de nidos; elgunos 1Ulores 

proponen poner pl611Jcos en IOI nidos Plll'll evff1r i• perdld• de humeci.d (Delglldo r Al'lll1ld0); 

une •Nemeliv• m6s Nrfe la UUliuCl6n de cajas de uniceJ. 

Los r9COllldoa de ~ - muv buenos, pero en OCMlonea loS nlenis que • 

IOc:allzen • lo largo ele la lllar•. • lblen nllul'llimenle impidiendo el pno de las molonetes r 

como consecuenc:la se IUljleflcle el noconldo lo que pruvoce el llQll80 ele los nidos; el 

c:empemento cuetU con !*- pera ecemper que podrf1n Ulllizerse en ftlos casos con e1 

ewdNodela-.. 
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Dentro de IOI viveros no N rHllza un 11111nejo que pudiera ayudar a elevar el porcentaje 

de cri•: llgunoa lnv .. ig8dofes proponen que de ceda nido rescatado, ae realicen divisiones 

delde llW a diez '*'" PfOPOrdon•les r ello aumentar• el porcentaje de IOlnvlvancia halla 

un 100 ~. lln al-el 1exo ni dlmenalone1 del nido (Lc!pez r Mariscal, UllO). 

La lnronnaclón recabada durante la temporada 11 envla a SEDESOL y serla mur 

favorable que las Instituciones que est6n Involucradas con el tema pudieran tener acceso 1 

dlcllll infomlllcl6n, como por ejemplo la Secretarla de Pese.a, con objeto de coordinar acciones. 

p.,. la elabcncl6n de .. e trlbajo no 11 dispuso de muelle lnronnlld6n y en algunos 

temal pr6dlclmente no 11 dispone de ella, por ejemplo, en lo que 11 reflere • la anllomla de 

las tortugas y • IOI atpedoa de su rep<oduccl6n apareamiento, y lertllldad. 

Reapedo a la madurez 1exual r comportamiento sexual, reconocemos que son temu 

que 11 han alludledo mis, sin embargo existe desacuerdo enlre los Investigadores o bien 11 

lt8la de elludlol que no 11 hin ampliado. 

Tal vez 11 preocupación por logr1r que 111 crlas lleguen 11 mar h1 deunolledo ma los 

estudlOl IOln IOl aspectos técnicos, descuidando la Investigación que nos pennMlrl• ampliar los 

conocimientos y en consecuencia poder lograr mayor avance. 
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CONCLUllON 

Los C8f!IPlllll9nlD1 IDllUO- COMllUV911 - d9 los IMC8llillim 8 lnwta d9 los 

CU8ln .. contrtbure • I• recupef8Ci6n • ... - pldemtta cllezm8do por 81 llellnln, 

GOmO 1011 la1to11uga11181tna. 

Mundl1lment1 In lollUQll IOll ipNCi8da r ..-gulcla 111111 .....,,...., ., -· • 

piel r 1U1 huevos, 1 los que • In llllllluye inClulo prapilCl8del que 11111 no • lllln com11n1118do 

clenllflcemenle, por lo c...t IU polll8ci6n lle..._,...,. 

Elle C8fllPlllll9nlo contlibure el Cllid8do del - tortuguero; 1111 embelgo 18 

8Cdonel en ate -Ido no IOll 111liclenla, pun • requieN ~ 18 pollllca d9 

jllelecci6n • nivel neclon1I • lnlemlldonel, al como lncnmenler la celllll8lla de ClllullOn 

IOllre la lmportencl• del culdedo de - "'*""· 

Los C8m111mentos tortugueros M lnllelln en la zone en donde la tortugn lllprl a 

desovar r cuentan con Instalaciones (>118 albelgar el pe-. r (>118 controlar el equipo que • 

utllla (>118 lea actlvldlldes de vlgllancle r jlleleccl6n; no abstente adclece de muclloe ,__ 

tanto econllmlcos como 16cnlcos r de pel900 .. 

Consldel8mos que lodn la 8Cclonea que dld1n los gobiernos, no •'*' lllfk:lenla en 

tinto que el hombre no tenga conciencia de la gl8vedad del dallo que se provOC8 11 pellC8r 1 

es1os organismos o robar sus huevos. 
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A peur ele que Wlllco llene 21 dol lntent1ndo recobrar el equilibrio ecolclglco de In 

ICKIUllll INlllnll ele - lgllft llntlorilleS, "'" ''"' muello por h•cer, IObre lodo IHlizar 

lnvnllglci6n clenllficll IObre la 1111toml1, desarrollo embrlon1r1o, palologl1, geMllca, blologl1 

en geneqt r 11o1og11, Mel en las que el rNcllco veterinario zootecn1111 1111 prepllldo, y 

ClilpOM ele GIPICidld 11111 contribuir • elle conocimiento. 

8on contlldOl loS CllllPl!Mnto• que cuen11n con Jos 1ervlcloa ele un M.V.Z., r 111 virtud 

ele que la pr9pl!Kldn con que c:uent1 elle tipo ele prolnlon1fel es suficiente pa111 resolver 

Pl'Dlllemll ele CllKter zoottcnlco recomend111101lnclulr11 M.v.z. 111 e111 llree, ldem11 de que 

11 lllllljo ~llllditc:lpllnMo entre bicllogoa, om1ndlogos r ec61ogos, pnnclpllrnenle, reauftll6 111 

ril9jOr lleMllQo. 
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ANIXO(tJ 

1 !!!lr!ocbr'n ..... ( EUllCllullz 1124) 

Nombre común: Gollin1, -· IOllUQI pintl, lllflPldll, ftliOlllll J Cllllllml. 

Tll1: Long. mildm1 del Clplrlc:llo 78 cm. r 55 q. de peso. 

DillribUcl6n geogrtflcl 1 - -= A todo lo lllgO del lilotll del PICllico Mlxlclno, cost1 

de 6 Slnllol, Nlrlltl. J1li9co, Coliml, Guenero, OIXICI , Chllpls. 

DillrlbuclOn ~fiel 1 nivel mundill: En Venezueil r en lls Gu1r1n11. 

r.........- de lllidlel6n, de Junio 1 no..-. 
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ANEl0(2) 

Laud 

!!tnnac:bttyt cadlCI• (LlnnleuS t781) 

NombN ClOITllln: Laud, c:llllUpl, llele fllot, tortug1 de cuero, tlnglldo r tortug1 de Clllll. 

Tiiia: Long. málma del ClfipllCllo (únlCI especie que no present1 estruc:tur1 come1) tll0-200 

cm. , un pno de 725 lq¡. en promedio. 

lli9trlbuci6n geogr•flCI 1 nivel nlcionll : Gollo de M6•ICO, IHor1I del PIClflco. 

DlllnbuciOn geogrtfiCI 1 nivel mundlll desde C1nld• h1111 Agentln1. 

Tempotld1de1nldlci6n, de octubre a r.tnro. 
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ANDOCI) 
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~·'·· . :. 

. 

;. ! • ·~ .. 

Compoflemlenlo de In tollugas en el C011ejo IHU81: 1) Lll llembr1 11111111 11111 pllllclOrl de 

.-Uo ~ 111111Cho; b) el 1111Cho IOCI con IU Cll8jllCllO 11 vlent19 de 11 llembr1; e) 18 

hembra uume un1 polid6<I vettlcll de ....,uo 11 1111Cho; d) 11 llembrl penntte 11 mldlo 

IPfOxm..M 1 uno de IUS cotllldo.\ como peso snvlo 1 11 monll, r •) mlClio ncott1 en 

petwCUCi6nde un• PMill en~. 
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