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RESUMEN 

Las acciones para la protección a la tortuga marina en 

el Playón de Mismaloya, .Jalisco, se basan princip~lmente en 

el tras!ado de huevos ovipositados hacia zonaa protegidas 

(corral de incubaciónl. 

Para· la evaluación de los trabajos de protección, se 

c6nsideraron cinco fases, que conforman estas acciones: Fase· 

1, anidaci6n; Fase 2, colecta de nidos; Fase 3, transporte y 

sembrado; Fase 4, in~ubación/eclosi6n, y; Fase S, liberación 

dé= e r' ias. 

Este análisis se nealiz6 por mes, de Agosto a Octubre de 

1987; y totales para las temporadas de 1987, 1988 y 1989. 

Corn•:• res u 1 t.~do, se ~:,bservó qt.lt? par· a 1 C•S rneses* de Ag•:,st.o 1 

Septiembre y Octubre de 1987 y, para las temporadas de 1988 y 

1989, la fase que més pérdidas registró fué la de anidación, 

fase 1: siguiendo en pérdidas la fase 4, de incuba-

e i ,:,n 1 e e 1 r::s i órr . 

L2s pérdidas menos significativas para las tres tempora

das, se preYentaron an la fase 3, la de transporte y Sembra

do. 



1. INTRODUCCION. 

El patrimonio natural que existe en México as abundante 

y diverso, y con una gran cantidad de recursos naturales re-

novables y no renovables sujetos a diferentes presiones de 

explotación. El abuso de algunos de éstos recursos, debido a 

la sobreexplotación y degradación, puede provocar su agota-

rr,¡ento y desapat'ición (He1·nández Ma1·in et. al, 1"3:::•3). 

A pesar de que México es un pais rico en racursos mBri-

nos bióticos, existan especies que históricamente han sustan-

t~do pesquerías de importancia, o que fueron cuantiosas, pero 

que debido a la explotación irracional disminuyeron su poten-

cial, a tal grsdo que han pasado a s~r espacies amenazadas o 

en peligro de extinción. Dentro de éstas especies se inclu-

yen: cocodrilos, mamiferos acuáticos, tortugas marin&s, to-

toaba, ebc. CRulz Durá, 1978). 

L~s tortugas han habit&do la tieira desde hace lOO 6 200 

millones de a"os CCornelius, 1986; ~aldichuck, 1987; M~rquez 

et al.,1S90). Estos r~ptiles evolucionaron de los anfibios 

prin,itivos, sin ~mbargo algunas especies de tortugas se adap-

taron posteriormente al medio marino en donde pasan la mayor 

parte de su existencia (Owens, 1980; Enciso y Ortega, 1989). 

las y ~ubtropita!2s CMárauez, Cornelius, 1986; Waidi-

rhuck ron la sola excepción de la tortuga l~ód lD~r-
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mochelys coriaceal, l2 cual ha desarrollado una capacidad d2 

adaptación que le permite generar el suficiente calor inte~no 

para habitar en aguas frias. G6ran y Claes (1986) reportan la 

presencia de tortugas laúd en las frias aguas de la Península 

Actualmente son conocidas 8 especies de tortugas mari-

(Chelonia agassi:zi); 

Blanca C:Chelonia mydas.i; 

<Eretrhothelys imbrica-

ta:•; Lc•ri:l (Lepidoch¡;,lys kempí); Golfinc. (Lepidochelys oliva

cea); :...aúd <:Dermochelys coriacea); y, l<ikila <Nata.tor dep1·es-

susJ (Márquez, M.R., 1990). 

Todas las especies anteriores, a excepción de la Caretla 

caretta, están consideradas en vlas de extinción <Waldichuck, 

19::::7) . 

En lgs c0stas de Méxiro anidan 7 de las 8 especias de 

incluyend~ a las mayores pobla-

ciones reproductoras d& golfins, la0d y prieta (Alvarado et 

al., 19SSJ. La ki~ila (Natator depressusl solo se encuentra 

en las tostas de Australia (M¿rauez. el al.,1990). 

A las play2s de Jali~to llegan a desovar 4 especies de 

t.c-r't.u·;:;as; 9•:•lfina (Lepido.chelys olivatei\11); priet.;;:, (Chelonia 

agassizi.l; l;::,úd (Q¡;rmochelys coriacea) y c;;;xey (Eretmochel~·s 

imbricat.aJ, '5ierldo la t.ortuo;¡a ~~olfina <.Lepidochelys olivi!!ceill) 

3 



la principal especie que llega a desovar a éstas playas, y 

que por su abundancia ha sido la mas importante de las tortu-

gas marinas ~ue existen en México <Mirquez, et al., 1990). 

La deswedida e;<plo:•tac ión a la que se sc•r;,eten a ic.s po-

blac iones de tOJ'tu.:;:¡as, as1 ro:•ri•C el inadecuado manejo que se 

-~ les da durante la primera etapa de su ciclo de vida, que es 
.. ~:.: 

la etapa de huevo (Márquez mt al. ,1990). 

4 



ANTE CEDEtHE:: 

En JDlis~o. la p1·otecci6n a las tortugas marinas di6 

inicio en el •"o de 1967, al establecerse un campamento en el 

Play6r de Mism~loya, Jal., en donde se llegaron a registrar 

grandes arribazones de tortuga golfina. Esta zona llego a ser 

dQ las principal&s playas para la anidaci6n de este reptil. 

Las a~ciones para la protecc16n a la tortuga mari~a en 

'el Playón de Mismaloya se basan ptincipalmente en el traslado 

de los huevos ovipositados en la playa hacia zonas protegidas 

rcor>'é!les .::Je incuba~i!.:•n}, y;;, que de nc• ser asi, ést.c•s huevos 

Sin embargo, éstas acciones para la protección de la 

y mo~imiento de los nidos durante las fases que conform~n los 

trabajos de prolección. Estas fases inician con la anidaciOn 

de las hembras, y finalizan con la liberación de las crlas al 

Tú2\i"'. 

La ~"anera -en el t;·"<nspcrte, asi co:11o el cont.act.c. dir·ect.::• 

del ~~mbre con los nidos al ser éstos colectados, aumentan 

las posibi 1 idades de cc•nt.ardn.ac i·~·n (Gonzalez Garu~a, 1'.:":0::9). 

EetRs son algunRs de las causas que afectan de manera directa 

lo~ ~es~ltados 2n la etapa final, 

cria•. de los trabajos de protección. 

5 
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El éxito 6 fracaso en la eclosión de los nidos y, por 

consecuencia, el apo1·te de nuevc•s o1·ganismos a la po::oblación 

(reclulamiento::o), dependen en gran madida de la manipulación y 

manejo que se da a lo::os huevos durante la colecta, transporte 

y sembrado de los mismos. Limpus ~tal (1979) establecen que 

el movimiento es una de las causas de la inhibición en El 

desarrollo embrionario y su mortalidad. 

:;ilva et. al (1.:01::::7), prcpr::.nen un modelo pa1·a la evalua

ci•:'•n --¡ dia•;:¡nóst.ico de las etapas de lc•s pr·ograwas de p;·ot.ec

ción en el Estado de Jalisco. Este modelo se basa en las di-

ferentes fases que constituyen las actividades de protección 

y a tr~vés del cual es posible evaluar y diagnosticar a las 

~11i SH1Ct5. 

6 



'3. OB.JETIVOS. 

3.1. Evaluar y aplicar un método para el análisis cuantitati 

vo de las actividades de protección a la tortuga marina 

Lepidoc:helys ol ivac:ea durante la ternpora•:la 13:::7. 

3.2. Realizar un anélisis cuantitativo de las actividades de 

protección de las temporadas 1987, 1988 y 1989 en base 

al método propu~slo. 

3.2.1. Hacer un análisis comparativo entre cada una d2 

l~a fases por iemporada de anidación. 

:3.2. 2. Id~nti f icar en que etapa del pl'oceso de los t1'a 

baj•::>s dt< protecc i6n se registran las mc.yol"i?S 

pé1·didas. 

3.3.3. Describir las principales causas de pérdide que 

se presentan en e a da una de 1 as et.apas del pro 

ce-so. 

7 



AREA DE E::O:TUDIO 

El presente estudio se realizó en la Zona de Reserva 

Playón de Mismaloya, Municipio de Tomatlán, Jalisco (105°2~ 

Longitud Oeste y 20• S~ Latitud Norte) (Fig. ll. Esta playa 

en di rec: e ión NW-::;W, y un:=. ~.m-

plitud de hasta 120 metros. Hacia el NW está limitada por 

Punta Penitas y hacia el SE por el Estero de Majahuas. Hacia 

el continente está limitada por 

Dulce, en direcci6ri NW; por El Eru.itañc;., El 

Chor·ro y M3Jahuas hacia el SW; y, por una zona de lom~rlos en 

el centro El rio Maria Garcia y el r f C• T or11a t l ár: son l c.•s 

princip~les sfluentes en ésta zona. 

La vegetación de 1~ zona corresponde a selva baja cadu-

cifolia. E-e l:01s du~·,;::.s cost.er·as es frecuente ancont.l'al' Madio 

sp ... Abronía mai'itíma e lpomea pes-capriile, y d;;:liriiit.ada hé•cía 

;;,1 co:•nt.inente ¡:.o:' Acacia farneciana. En las zonas cercanas a 
; 

los est.e,~c•s se pu.:::d2 enco:-nt.l·ar Cassia sp., Malacra sp., Sala-

num sp. y Cast..illeja sp. t:í=·~dilleo, 8 F., 1'3:37). 

La arer;a dt: ls playa es fina a.l tactc. y s.:tcuncJ;;.·,'iaruente 

por fragmantcs de concna y madera. 

El régimon de mareas es de tipo mixto, ocurriendo dos 

pleemares y dos baJamares en cada dia de marea, la cual se 

convierte en diurna cuando se presentan cu:1rt.os lunares ((<:~-

sa s An•j"f .:-u, l 978 J . 

El e 1 i r11a de és t. a zc•na es e á l i de. y subhú•nedo, e con terupe-

ratura media anu~l superio~ a los 26"C. Los mases más caluro-

8 



L8 precipit.aci6n pluvial es menor 

siendo Sept.iembre el mes mée lluvioso con precipit.ac·ión plu-

vial u,edia de 242 mrG. a causa de ciclones y tormentas tropi-

c;.:~les (Gar-c i.&., l '37:~:>. 
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4. MATERIAL Y METODOS. 

Para describir cada una de las fases que conforman las 

actividades de protección en el Playón de Mismaloya, Jalisco, 

se hará 1~ cara~terización de cada una de ellas: 

1 .. - ANIDACION. 

, .. -, 
..::... 

Las hembras salen • 1& playa a ovipositar, siendo éste 

proces~ sl inicio de las f&ses de las actividades d& 

proteccifm Esta acci6n será representada por la estiMa-

c16n en la abundanria de anidaci6n, la cual se d~termind 

por el total de rastros estimados a través de censos dia-

COLECTA . 

Una vez que sea localizado el nido, se extrae~ári les hus-

vos ovipositados por la hembra, los cuales serán coloca-

dos en bolsas de plástico y se c6ntabilizarán. 

3 T~ANSPORTE Y SEMBRADO. 

El transporte de los huevos hacia el co~ral de i~cub~ci6n 

se realiza a pie, 6 en vehículo ruotori:zadc• .. El s~r;,br;:,r:Jc• de 

los huevos en el corral de incubaci6n se realiza semejan-

do el nido que hace Cuando 121 cantidad de 

huevos es rnayo1· de l 00, el ni de• se siembra e-:-> dos partes. 

4.- IN0J8ACION/ECLOSION. 

eclosión de los huevos se hace manifiesta al emArger las 

crl~s a la superficie del ·nido, el cual es circulado por 

una mall3 plástica, pars evitar su dispersión por el co-

posterior cuantificación. 

11 



S ··· L!E':EF:ACION DE CRIA::;. 

Esta proceso es el final de las fases de las actividades 

de protección, ~1 liberarse ~l mar todas las crfas vivas, 

indepe-ndientemente sí éstas se enr:c•ntraban en la super·fi-' 

cie del nido o dentro de él ~1 ser destapado. 

En base a las acciones de manejo y a los proce~os bíol6-

gic:os antes rne.nc ionados, se propone el siguiente Modelo para 

el análisis da los datos: 

L1 L
~, .... L3 L4 LS Li 

Fx= Son las fases de los trabajos de protección antes 

descritas. 

~h= Cs 121 flÚTilt:-J'C• de hUe"IOS 6 crias que pasan de un F>; a 

un F;.: + l. 

L;<"' Es el número de hUE.-VC•S 6 e l'ias per·didc·s en 1?1 paso 

di2 un F>'- a un F><- + l 1 y se den o¡¡, i nan pél'didas. 

4. 1 . DE:::;CR J PC ION DEL MODELO. 

Fl~ Fase de Anidaci6n. 

Ll= Ni~os ~o Colectados 6 Saqueados. 

12 



F2= Fase de Colecta de Hue~os. 

N2= Huevos Colectados. 

L2= Huevos da"ados, saqueados y/o compartidos. 

Durante la búsqueda del nido y/o e~d.racc íón de los ht.le

vos', ést.ós pueden roH•perse de waner·a a.cc idental, lo que re-

Presenta una p~rdida an relación al 

ovipositados. Otra forma de pérdida en ésta fase, está repre-

ssnt.ada por los nidos saqueados y/o compartidos por los 

"hueveros" (personas que saquean los njdos en la playa) cuan

d.:• son sorprendid•:•s en posesión de huevos. 

F:::<= Fase de Transpc•rt.e y :=:e:·rnbl·ado. 

N3= Huevos Sembrados. 

L?= Huevos da"ados ~urante el transporte y sembra 

dc1. 

de ir,,pl icz1 movímient,:.s bl'USC•:•s 

del ni de•, 1 <:• e I.E' 1 puede provocar qt~e a 1 gunc• de 1 ,:.s huevos, 

principalmente los que Ge encuentran en el fondo de la bolsa 

en la. cu,:,l. s•:•n colect.ad-:os, resulten da"adc•s. 

También durante el sembrado de los nidos se registran 

algunas pérdidas, ya ~ue al depositar los huevos en los nid0s 

corrales de incubati6n, 

é5tos pueden romperse. 

F4= F~sc de Incuba~i6n/Eclosi6n. 

N4= Huevos Eclosio~ados. 

L4= Huevos no eclosionados 

del nid<:>. 

13 
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Después del e~ergimiento de las cr·ías, se realiz;:. el 

destapado del nido para rescatar aquellas crias vivas que ha 

yan quedado en el fetndo. En esta fase, las pérdidas esl'n 

sentadas por aquellos hu.,v•:•s que no 

11•:.. Estos huevos pueden estar: 

terminaron su desa rro-

Los huevos cont.anünadc•s pueden ser encontrados con diferente 

apariencia fisica: 

Coloración rosada, amarilla 6 negra. 

Consistencia blanda al presionarlo. 

Interior con apariencia de cocido. 

Interior acuoso 6 licuado. 

-.:¡nt.er·ior "g;::,lat.inc.sc•;r. 

Fecundadc·s (cQn prc•duct.os en cualquier fase de su 

de-sal'rollo). 

Sin determinación de fetundidad por su avanzado estado 

de descomposición. 

Contaminados con larvas de mosca, pudiendo presentar 

alguna de las caracterlst.icas anteriores. 

Contaminados con hongos 6 bacterias. 

Infértiles & sin detel'minación. 

Los t¡uevos no cont.aminadc•s pueden presental'se de la il•anera 

siguiente: 

(con oroducto eh cualquier fas2 de su 

- Inf~rttles (5in p~oducto en su interior). 
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Otra pérdida en ésta fase la representan las crlas muer-

tas en el inter1or del nido. Estas crías también tienen una 

caracteri=aci6n, que es la siguiente: 

Cr 1 as def orri•es. 

Ctias infectadas por hongos 6 bacterias. 

Crias parasitadas por larvas de mosca. 

Crias asfixiadas. 

- Cri~s con traumatismos. 

FS= Fase de liberación de crías. 

NS= Crias que se agregan a la población. 

LS= Crlas ti•uert.as en la supe1·f ir. ie del nido perdi 

das fuera del mismo. 

Por lo general. el emergimiento de las crias sucede por 

la noche ó en la madrugada; pero existe la posibilidad de que 

las crias emerjan ~e dia, esto es, cuando los rayos solares 

son intensos, los cuales provocan, en cuestión de minutos, la 

muerte de las cr1as si éstas no son recogidas a tiempo. Tam 

bién se da la pérdida de ~rias a causa de depredadores que sa 

introduce~ al corral 

coyotes, avesJ etc. 

Las crü,s perdidas, esto e"s, las que se salen de la ma

lla qua circunda al nido y de las cuales se ignora si llegan 

al mar ó fuéron depredad~s. también son consideradas como 

pérdidas, no cuantificables, en ésta fase. 

Cn= Ciclo natural en el mar. 

Li= Mortalidad de organismos en etapas posteriores 

a su ingreso al mar <no cuantificables). 
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4.2. REGISTRO DE DATOS EN CAMPO. 

El registro de la información anterior se hizo a través 

d,;, fichas de car,opo, disedladas e>~pPofeso, las cuales fué¡·on de. 

1.- Ficha de Censos 

2. Ficha de Colecta. 

3.- Ficha de Sembrado. 

4.- Ficha de Eclosión 1 Libe~ación. 

5.- Ficha de Destapado de Nido. 

La información contenida en las ficha& de campo fué la si-

guiente: 

al No. de Anidaciones. 

b) No. de Nidos P1·otegi~os. 

e) Nc•. de- 1-!uevc.•s C•:•lec tadc•s. 

d) N>:.. de 1-!t..I\?•.'OS {)at'\ados y/6 compartidos. 

e) N<:•. de HLievos ~::;er,obrados. 

f) N.::l. de Huevos E e: 1 os i onad·:•s. 

h) No de Crias Muertas 

en pc•zo 

- .;-n superficie 

i) No. de Crias Liberadas. 

A. 3. ANALI'3IS DE LA INFORt'IACION. 

La infor~acien que se a~ali:ó en éste trabajo pertenece 

al Programa de Protección a la Tortuga M~rina de la Universi-

16 
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El análisis ds la información de la temporada 1987 fué 

mensual; y pa~a las t~mporadas de 1~88 y 19a9 se analizaron 

t-otales p>:•r <:1f'lo, ya que el registro de dalos no fué de r¡,;;mera 

mensual para éstas temporadas. 

Los result.ad~s para cada Nv se obtuvieron con las si-

guientes fórmulas: 

Nl= Se obtuvo a través de censos diarios en la pla 

ya, y haciendo una estimación de la abundancia 

de anidación mediante la fórmula: 

U . E . o: _tw·lc:.•~~.-• .._c:.d¡¡¡"""-""d'-'ail..+"',.r.,.· ·~;;~t:=:':.."=•:.tr-~rn~.::e'-'sa._ _______ _ 
No. de dias muestreados en el mes ,. 

Para determinar la abundancia de la anidación se 

multiplica el valor de U.E. <Unidad de Esfuerzo) 

por el total de dfas de cada mes <Velasco,1988J. 

N2= r de los huevos colectados. 

N3= E de los huevos sembrados. 

N4"'' r. de lc•s huevos ec losic•nados. 

NS= E de las crias vivas. 

Para calc~lar Lx se utilizó la siguiente fOrmula: 

Cabe hacer la aclaración de q~e. dadc• que las unidades 

en la Fase están representadas por el total da anidaciones 

estimadas, y no por huevos 6 crlas como ocurre en las otras 

fases, se obtuvo primero el promedio de huevos puestos duran-

los ai'lc•s de 1·:;:,::::;:: y 19"0:·3 y multiplicé.ndolos por el número de 

anida:r. i•:•nes estimad?.s y as1 est.andari zar las unidades. 
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S. RE::O;lJL TADOS 

Los resultados obtenidos para la tempoPada 1987 se ana-

lizaron por aes, para los meses de Agosto, Septiembre Y Oc-

tubre. 

5 . 1 PERO IDAS POR MES 

Para la temporada de 1987 y para el mes de Agosto se ob-

t.uv i cT on 1 os sigui "'nt.c:s resul t.adc•s, de acuerd•::t al modelo 

La mayor pardida se registró en la fase 1 (anidaci6n) ya 

que de una estimación de 1 ,367 anidaciones, se colectaron 337 

nidos, 1 ,030 nidos nc. colect;:,dos, és te• es, un 7S. 34% de pér-

dida. Otra pérdida notable se registró en la fase 4 (incuba-

ción/eclosión) al no haber eclosionado 21,352 huevos-de un 

total de 32,134 huevos incubados, lo cual representó el 

15.29% de pérdida (Fig.2l. L& fase (colecta), la fasa 3 

ttranspor·te y seuobl'adc•) y la fase: S (libe\'ación de c¡·ias) re-

gist~aron pérdidas mlnimas, las cuales fueron de 1 .51S, 0.12% 

y 0.40% r~spectivament~ <Graf.lJ. 

Para el mes de Septiembre los resultados fueron los si-

guient . .::s: 

En la fase 1 Canidación) se registró la pérdida mas grande, 

al no haberse colectad0 1,103 nidos de un total de 1,201 ani-

daciones estimadas, lo cual representó una pérdida de 91.84%. 

En la fase 4 (incubaclOn/eclosi6nl se obtuvo un& pérdida de 

3.48~. ya que de 8,975 huevos incubados, se perdieron 3.938 

huevos CFig. ~). Pa~a la fase 2 (coi~cta), fase 2 (transpor~e 
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~sembrado) y fase S (liberación de crlas) se presentaron 

porcentajes muy bajos de pérdida; o. 1::::%1 0.05% y 0.40% res-

En ~~ mes de Octubre se observaron los siguientes re-

su 1 t ad·:::= : 

Durante lB fase 1 <colecta) se presentó la pérdida mas consi

derable. De una estimación de 926 nidos, se colectaron 27, lo 

cual rer:•r'2sent.ó una pérdida de 97.0;3%, al neo haberse cc.ler.t.a-

do 8?9 nidos CFig. 2). Las fases restantes presentaron porcen 

tajes de ~érdida muy b~jos, los cuales fueron de la siguiente 

ma nera; par~ la fase 2 (colecta) la pérdida fué de 0.10%: 

la ·tase 3 (transporte y sembrado) registró una pérdida de 

0.07% ; para la fase 4 (incubación/eclosión) ~e obtuvo la 

pérdida mas considerable, después de la fase 1, ~on un por-

centaje de 0.96% y. la fase 5 <liberación da crfasl, pre~ent.ó 

una pérdida de 0.27%. 

S.2. PERDIDAS AC~MULADAS DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 1987 

El tc•tal de la c•él'dida acurnulad<:l sumando:• las cinco f¿,.ses 

fué de la siguiente manera {Tabla 1): 

Para el mes de Agosto la pérdida acumulada fue de·92.6&% y la 

ganancia de 7.34%. Para el mes de Septiembre la pérdid2 acu

iúulada al final del p;·oceso fue de 9S. 9SJ. .c•:•n una •;::jananc ia de 

y, para el mes de Octubre, la pérdida acu~ulada fue 

de 98.48% con un3 ganancia de 1.52% ( Graf.2). 
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S. :3. PEF:DlOA:::: POR FA::O:E DE AGOSTO A OCTUE:F\E DE 1987 

El porcentaje da pérdida en cada una de las fases del 

proceso durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre, 

asi como la media de cada una de éstas fases, se presentan en 

la' Tabl¡¡, 1. 

L=< fase Canidación) en los meses de Agosto a Octubre 

presentó una tendencia a aumentar conforme avanzó la tempo

rada, ya que en Agosto la pérdida en ésta fas~ fue de 75.34~, 

mien tras que en Septiembre y Octubre fue de 91 .84% y 97.08% 

respectivamente CGraf.3). 

La fase 2 (colecta) durante los meses de Agosto, Sep

tiembl·e y Octubl'e tuvo ·pérdidas que ftAel'•::.n disro-.inÜyand<:> 

conforme av~nzó la temporada, ya que en Agosto se presentó un 

porcentaje de pérdida de 1 .51%, registrándose un descenso 

brusco en Septiembre en donde se tuvo el 0.18% de p~rdida; y, 

en Octubre se presentó el 0.10% (Graf.4). 

El menor porcentaje de pérdida se registró en 1~ fase 3 

(transporte y sembrado) para los tres meses. En e 1 fll<?s de 

Agosto la pérdi¿a fue de 0.121, Septiembre y Octubre tuvieron 

pérdida~ poco significativas, las cuales fueron de 0.05% y 

0.07% respectiv~mente (Graf.S). 

Par~ la fasa 4 (incubación/eclosión) en Agosto se pre-

sent6 una ~érdida de 15.29%, presenténdose un brusco cambio 

en los meses de Septiembre, c0n un 3.48% de pérdida; y Octu-
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bre :0n un porcentaje de pérdida de O 96% rGraf.6) 

Durante la fase 5 (liberación de crias), los porcentajes 

.de pérdida se m~ntuvieron con poca variación; Agosto re gis

tr6 una pérdid~ de 0.40%, manteniéndose éste mismo porcentaje 

en el mes de Septiemb~e. En Octubre !as pér didas disminuye-

ron hasta registrar el 0.27% (Graf.7). 

S. 4 . PERO IDA::; COMPARATIVAS POR TEt·1F'ORADA 

los nssultados d~l análisis comparativo para las cinco 

f~ses. entre l~s temporadas d& 1~87, 

Para la temporada de 1987, la mayor pérdida se registró en 1~ 

fase (anidación) c.:on un p•:•rcet1t.a,je de 75.:387~. ya ·::p;e nc• se 

se 4 (incubaci6n/eclost0n) tuvo una pérdida de 6.26% Bl no 

haber ecloslonado 25,201 huevos (Fig.3). Las fases 2 (colec

ta), 3 (tr~nsporte y sembrado) y S (liberación de crlas) re-

qistraron pérdidas de 0.60%, 0.07% y 0.:3l% respectivamentE?. 

L3 gan~ncia tot.~l que s• pre~ent6 en ésta temporada fué de 

Ourant~ la temporada de 1988, la fase l <anidaci6n) fue 

la que registr6 la mayor pérdida, al no colectarse 1,338 ni-

dos de un total de 1,590 estim~dos, esto es, el 84.15~. La 

fase 4 (incubación/eclosión) tuvo una pérdida de 2.61%, va 

qLl.e ,w·eclosionarcon 3,<37!) huevc•s <Fig. ·:::).Las fases rest.Etr.

t.es t.uvie¡·on p.;:.rcent,..jes de pérdida bajcos. lvs c•Aales fueron 
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de 0.23% para la fase 2 (colecta), de 0.25% para la fase 3 

(transporte y sembrado) y de 0.38% para la fa se.s (libera

ción de crlas). La ganancia total fu~ de 12.38%. 

En la temperad~ de 1989 la mayor pérdida se registró de 

nuevo en la fase 1 (anidaci6n). cc•n el 89.7G% c.ie pérdida, ya 

que de 3,884 anidaciones astimadas, solo se c0lectaron 398 

nidos, dejéndose de colectar 3,486. La fase 4 (incuba-

ci•::•n/eclosión) pl'es.ent.ó una pé1·dida de 11,:::::29 hue·,¡.;:,s, al no 

haber eclosionado éstos, lo cual representó el 2.69% de pér

dida (Fig. 3). Las demas fases tuvieron porcentajes de pérdi

da muy bajos, al igual que en las dos tempo radas anteriol'es. 

Estas pérdidas fueron de 0.04%, 0.09% ~ 0.15% para las fases 

2 (rolecta), 3 Ct~ansporte y sembrado) y ~ (liberación de as) 

respecti~amente. El porcentsje totaf1. de g~nancia para ésta 

S.S. PERDIDA:=: POR FASE EN. LAS TEMPORADA:; 1987-198'.3 

Las pérdidas durante las tempor~d~s de 1987, 1988 y 1989 

en cada una de las f~ses fueron l~s siguientes (tabla 2) 

(Graf.9): 

La fase 1 r~nidación) presentó pérdidas de 75.38% en la 

tempol·ada 1'3}37, ~uruent~nd·:. éstas a 84.1.5% en la temporada do? 

1'):38; y, par<:. la t.e.·rupcq·ada de !9s·;:J, el pc¡¡·centaje d;;. pél'dida 

se incrementó hasta 89.75%, 

de p&rdida para &sta f2Ee (Gl'~f.IO) 

En la f¿se ~ Ccolectal para la temporad~ de 1987 las 

pérdidas fuéron de 0.60%, disminuyendo a un porcentaje d~ 
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0.23% ~n la temporada de en la temporada de 1989, 

las pérdidas tuvieron un decremento al registrar un porcenta-

jede 0.04%. con una media de 0.291 <Graf.11). 

La fase 3 (transporte y sembrado) fue la fase que regis

tró las oerdidas m8s bajas durante las tres temporadas. En 

19:::::7 la pél'dida ft.íe d"" 0.07%, aurr.ent.andc• a 0.2S% en l.a tempo

rada de l989 y registrando un dec~emento a 0.09% en la tempo

rada de 1989, con una media de 0.131 de pérdida CGraf.l2). 

Para la fase 4 (incubación/eclosión) el promedio en las 

tres temporadas fue de 3,85% de pérdida, dividiéndose .ésta 

porcentaje de la siguiente manera; la temporada de 1987 re~ 

gi~tró el 6.26% de pérdida, bajando éste porcentaje durante 

la temporada de 1988 en donde se obtuvo una pérdida de 2.61% 

y mante niendose mas o menos est~ble en la temporada de 1989, 

la cu~l ~egistr6 el 2.69% de pérdida. En ésta fase se regis-

traron los porcentajes de pérdida mas significativos, despues 

de los obtenidos en la fase 1 (anidación) (Graf.l2l. 

La f;;..s;;; .S ( .l iber·ac ión de Cl'ias), presentó ur. pro1nedio de 

pér·dida de ü.28'X par·a l~s tres t.empc•radas. Las pérdidas re

gistradas por aNo fueron, de manera general, bajas: en la ra

da de 1987 el porcentaje de pérdida fue de 0.31%, siendo casi 

igual para la temporRda de 1988, en donde se registró el 

0.38% de pérdida y decreciendo éstas en la temporada de 1989 

en donde se tuvo el O.lSZ (6raf.l4J. 
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5. 6. PERDIDA~; ACUMULADAS PARA LAS TEMPORADAS 1987-1989 

L&s p~rdidas acumulad~s para las temporadas de 1987, 

19::::8 y 19:::::·3, . se pi'esent.an en 1 a G1·a f . 15, en dconde se obse¡·va 

un incremento en las pérdidas al transcurso de las lempora

daé. El porcentaj~ mas bajo se presentó en la temporada de 

1'3:37, aulfoent.andc• en la t.ellop>:>t'ada de 19:::::;:: e incl'ement.ándc•se de 

nuevo en 1 a t.eri>pc•r-ada 1 '38'3. 
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A .E. 

N. N. C. H. D. 

A.E.= ANIDACION ESTIMADA. 
N. C.= NI DOS COLECTADOS. 
N .N. C.= NI DOS NO COLECTADOS. 
H. P. = HUEVOS PUESTOS. 
H. C.= HUEVOS COLECTADOS. 
H.O.= HUEVOS DAÑADOS. 
H. T.= HUEVOS TRANSPORTADOS. 
H.S.= HUEVOS SEMBRADOS. 
H. 1.= HUEVOS INCUBADOS. 
H;E.= HUEVOS ECLOSIONADOS. 
H.N.E.=HUEVOS NO ECLOSIONADOS. 
C.V.= CRIAS VIVAS 
C.L.= CRIAS LIBERADAS 

H. D. 

C.M:S.=CRIAS MUERTAS EN SUPERFICIE. 
I.A.P.=INDIVIDUOS QUE SE AGREGAN A LA POBLACION. 

!srMBOLOGIA DE CADA FASE J 

l. A. P. 

H.N. E. 



AGOSTO 

A. E. 
1 ,367 

N.N.C 
1,030 

SEPTIEMBRE 

A. E. 
1, 201 

OCTUBRE 

A. E. 

926·, 

N.N.C. 
1,103 

N.N.C. 
899 

H. D. 
2' 117 

H. D. 
212 

H.D. 

94 

H. O. 
17 3 

H.O. 
66 

H. D. 
62 

H. N. E. 
21 '3!!2 

H. N. E 
3,938 

H.N. E. 

842 

C.M.S 
!!67 

C.M.S. 
4!57 

C .M.S. 

236 

10,219 
l. A . p. 

4,!580 
l. A. P. 

1 ,! 12 

l. A. P. 

FIGURA 2.~ RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION EN LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE DE 1987 



TEMPORADA 1987 

A.E. 16,11 

4,022 H. l. 

N.N.C. 
3!580 

TEMPORADA 19 88 

A. E. 
1,!590 

N. N. C. 
1,3 38-

TEMPORADA 1989. 

A. E. 
'3,884 

N.N.C. 

3,486 

H. D. 
2,423 

H. D. 
350 ,•. 

H. D. 

187 

H.D. 
301 

H.D. 
382 

H. D. 

403 

H. N. E. 
2!5, 201 

H.N.E 
870 

H. N. E 
11,829 

C. M.S. 
1,260 

C.M .S. 
375 

C. M. S. 

668 

FIGURA 3.- RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION EN LAS TEMPORADAS DE 1987,1988,1989. 

17,33 7 
H. l. 

30,173 
l. A. P. 
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GRAF.l.- PERDIDAS COMPARATIVAS POR FASE EN LOS MESES DE 
AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 1987. 
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GRAF. 2.- PERDIDAS ACUMULADAS.TEMPORADA 1987. 
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GRAF . 3 . - PERO IDAS EN LA FASE 1 . TEMPORADA 1 "387 . 
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GRAF. 4. - PERO IDAS EN LA FASE 2. TEMPOF:ADA 1987. 
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GRAF.S.- PERDIDAS EN LA FASE 3. TEMPORADA 1987. 
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GRAF. E .. - PERDIDAS EN LA FASE 4. TEMPORADA 1'3::::7. 
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GRAF.7.- PERDIDAS EN LA FASE 5. TEMPORADA 1987. 
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TEMPORADA 1989 

GRAF. 8.- PERDIDAS COMPARATIVAS DURANTE· LAS CINCO FASES 
~N LAS TEMPORADAS DE 1987, 1988 y 1989. 

.---



(]) 
w 

~ z 
w 
o 
a: 
o 
a.. 

1. 
1987 -1988 

~ 
1989 

6RAF.9.- PERDIDAS EN LAS 5 FASES. TEMPORADAS 1987, 
1988 y 198'3. 
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GRAF. 1 O.- PERDIDAS EN LA FASE 1 . TEMPORADAS 19!::7, 
1988 y 1989. 
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GRAF . 11 . - PERO IDAS EN LA FASE 2 . TEMPORADAS 1 9:37, 
1988 y 1989. 
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GRAF. 12.- PERDIDAS EN LA FASE 3. TEMPORADAS 1'3f:7, 
1 98:?. y 1 989 . 
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GRAF.l3.- PERDIDAS EN LA FASE 4. TEMPORADAS 1987, 
1982 y 1989: 
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GRAF. 14.- PERDIDAS EN LA FASE 5. TEMPORADAS 19t:7, 
1988 y 1989. 
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GRAF. 15.- PERDIDAS ACUMULADAS. TEMPORADAS 1987, 1988 
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TABLA-1 PORCENTAJES DE PERDIDA POR MES 
(A- S- O) TEMPORADA 19&7 

F~E/MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
1 75.34 91.84 97.08 
2 1.51 0.18 0.1 
3 0.12 0.05 1 0.07 
4 1.5.29 3.48 0.96 
5 0.4 0.4 0.27 -·-

TOT.PERD. 
ACUMULADA 92.66 95.95 93.48 
GANA.'I.iCIA 
TOTAL 7.34 4.05 lS2 

X 
88.08 
0.59 j 0.00 
6.57 

0.35-il 

'1 
9.5.69 1 

4.31 -- ·-"'~ 

TABLA 2.- PORCENTAlES DE PERDJDA POR TEMPORADA (1987- 1989). 
FASE/TEMP. 1987 19~& 19$9 f-- -x== 

1 75.38 84.15 89.7.5 09 ! - 1 
2 0.6 0.23 0.04 0.29 1 -· 3 0.07 0.25 0.09 013 
4 6.26 261 2.69 3.85 -· .5 0.31 0.38 0.15 0.28 

TOT.PERD. 
ACUMULADA S2.62 87.62 92.72 81.65 
GANANCIA 
roTAL 17.38 1238 1.28 1234 

42 



6. DISCU~=:ION 

Tradicionalmente, las actividades de conservación a la 

tortuga marina en el Estado de Jaljsco, se concentran en la 

ptoterri6n de las hembras y sus nidos en las playas. Estas 

actividades han dado resultados positivos en los programas de 

conservación, ya que, d~ no implementarse éstoi programas, la 

totalidad de los huevos oviposilados en las playas de anida-

El traslado d~ los huevos hacia los corrales de incuba-

',;c:·ión ha sid•:• la estrategia mas adecua•ja pa1·a la conse1·vac ión 

del recurso. Mas ain embargo, y pesar de los esfuerzos reali

zados en c~,da fase d.: la Pl'<::.tección, e<n algunas de ell?<s las 

pérdidas resultantes son criticDs. 

6.1. PERDIDAS POR MES. 

La5 pérdidas l'egfstradas para loa meses de Agosto, Sep-

ti.,¡;r;·,b,'e .y Oc.tub;•.;, de ]·3(;7 t.uviel'Oil una medir, dE 95.E·9 con \ .. ll""la 

g~nancia total de 4.31%. Esta~ pérdidas presmntaron un palr6~ 

e"',i...:;.ble: :;¡.,-¡ su cor;,po:or-t.ali>ient.>:o du;'ant.e · los i..;'es meses, es de-· 

tir, l2s mayc.r~s pérdidas se presentaron e~ 12 f~se 1 y en 1• 

fase 4 de los mes~s de Agosto, Se~tiembre y Octubre (Graf. 

S. 2. PERO IDAS ACUI'1ULADAS PARA LA ·rEMPUF:ADA DE 1987. 

la~ p~rdidas acum~ladas durante la temporada de 1987 

fueron auffi~nt~ndo conforme avanz~ ést~. Asf tenemos que la 

pérdida ~as baja se ~resent.ó al ~omienz>:o de la temporada, en 
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t2riosl en los campamantos; y la pérdida acumulada mas all.a 

f,. 3. PEF:CIDAS POR F{iSE SN LA TEMPORADA DE 1987. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en 1987 para los 

~~ses de Agosto. S~ptiembre y Oclubre tenem~s que la fase 1 

f~é la que alcanzO loe porcentajes más altos de pérdida, que 

"fuep.:,n en pr·.:ornedio del E::?,. r):3. Tc•das éstas pérdidas fueron de

bido al saqueo de los nidos en la playa. Esto es caracteris

tico en l~s pl~yas de anidaci6n del Estado de Jalisco, y 

principalmente del Play6n Mismaloya.En esta fase 1_ las pér·-

didas fueron aumentand0 conforme avanzó ]a temporada (Graf.3) 

ya que durante el rr.es de agc•st.o lc·s r,;corr·idos <-• pie en la 

playa pa1·a ia colE•!:ta d¡¡; nidos son apoyados peor ur. gran nóme

ro de voluntarios, por lo cual este mes presentó pérdidas re

la livamente baj~s en comparación con los meses siguientes. 

~1a vez que los voluntarios se retiraron cle la playa, la efi

cien~ia en la colecta de nidos comenzó a dism1nuir, siendo un 

vehlculo (Jeep) el que realizó }ttS recorridos en la ~laya, 

aparte del personal técnico que permaneció en el campamento 

dL•rante J a tem¡::~>::•r;;.da. 

F;;.re;, la fC<.se 2 <Graf. 4) en lc•s meses de Agoste• a Octubre 

de 1 '3:37 las pérdidas de e re: e i e ron conforme avanzó 1 E< t.ernpor a-· 

da. Esta disminución es muy n¿table de Agosto a Septiembre, 

manteniendo cierta estabilidad en las pérdidas registradas de 

Septiembre a Octubre. 
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En la fase 3 <Graf.5), como en la fasé anterior, el ma

yor porcentaje de pérdida se registró durante Agosto, descen

diendo en Septiembre y volviendo a aumentar en Octubre. Cabe 

hacer la aclaración de que, al hacer el análisis con cantida

des absolutas el comportamiento se muestra diferente, ya que 

la pérdida es mayor eri Septiembre que en Octubre. Esto se de

bit; a que el núwE-r·o e,:·stirírado de ·t"•u"""vos puest.c•s fué mayc•l' en 

Septiembre que en Octubre. 

Durante la fase 4, las mayores pérdidas se presentaron 

en los nidos sembrados en el 

Septiembre, siendo minimas éstas pérdidas en los nidos sem

brados durante Octubre (Graf. 6J. Es necesario hacer la acla-

rae ión do? que los hue·;,~.:os seHtbrados o:.•n Agosto:• ec losional'C•n en 

Septiembre y Octubre; los que se sembraron en Septiembre 

eclosionare~ en Octubre y Novi~mbr&; y, los huevos sembrados 

en Qr t.ub;'e e e le• s iona¡•on en Novielíibl'e y Di e ierr.br·e. 

Estas pérdidas pudieron provocorse durante la fas.? 2 

(ccle~ta) y la fase 3 <transporte y sembrado), ya que el ma-

nejo d2 los nidos durante las fases anteriores implica un mo-

vimiento que puede ser excesivo y/o brusco, principalmente 

transporte h3cia el De acuerdo ~ lo 

descrito por Limpus (1979J y Limpus (1980), el movimiento 

puede ser, en'po tencia, un factor que influya en la eclosión 

de 1 os huevos . Gonza 1 ez ( 1989) es tab 1 e e>:! que e 1 e c•n t.ac t.c• di-

r&ct-~· del hombre con los t!usvos puede ser c~usa de infección 

ha~i3 éstos a tra~~s de bacterias y otros microorga~isMos los 

cuales pc•dr i a.n inhibir· ~u desa1 .. r·ollo. 
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Tambien los factores fisico-aulmicos de la arena puedRn 

esta1· rel&cionados con la no eclosión de los ~Jevos. EJ exce-

so o insuficiencia de humedad en la arena tiene efectos nega

tivos en la eclosión y buen des~rrollo de los huevos. La tem-

ceratura de la arena del nido, el tamaNo de éste, la compac-

tación de la arena. cantidad de huevos sembrados pueden 

alterar el é~ito en la ~ciosi6n (Nelson,l988J. 

Fase S. Proporcionalmente, los primeros meses de libera

ción ele crías flH'<l'<::•n est.abl·?S en c.uant.c• a pérdidas, di::minu

yendo éstas hacia el final de la temporada (Graf. 7). Esto es 

debido al mayor tont.rol que se tiene en el corral de incuba-

ci6n cu~-tndo el número de eclosiones disrroinuye. 

6.4. PERDIDAS POR TEMPORADA. 

En general, la temporada de 19:37 

en la fase 1, siguiendo la fase ~; despues fue la íase 2; y 

las fases donde menor pérdida hube fue la 5 y la 3. 

Para la temporada de 

grande se presentó de nuevo en la fase de anidación, fase 1. 

la fase registrO la menor pérdid,, la mayorja de las cuales 

fue por nidos compartidos. La fase 3 presentó pérdidas un po

~o mayores, 0.02 X, que 1, fase anterior. La fase 4 fue la 

segunda en portentaje de pérdi~as, debidc•, en su r;,ayorfa, a 

los huevos no eclo&lonados, y en menor proporción, las crlas 

muertas dentro del nido. La fase 5 se ~antuvo casi estable, 

z.urf:e.nt.ando las pérdidas en 0.02 :% con reli:\ci6n a la ter:opc•rada 

de 1987. 
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En la temporada de 1989 la fase 1 regis~r6 la pérdida 

mis considerable de todo el proceso, seguida de la fase 4, 

cuyas pérdida~. en su mayor parte, se debieron a la no eclo-

si6n de huevos. La fase 5, seguida de la fase 3 y la fase 2 

fu~ en donde se presentaron los porc&n~ajes mas bajos de 

pérd1da. En el ~aso de la fase 2, la mayoria de las pérdidas 

fue por los nidos compartidos (Graf. 8). 

E. 5. COMPARACICN DE PERDIDAS POR FASE ENTRE LAS TEMPORADA3 

1987 - 1988 - 1989. 

Haciendo una comparación de cada una de las fases entre las. 

tew¡::u:•Pi:.<.das 1'9:37, 1'3:38 y 1989 t.enemos lo siguiente (Tabl::. 2): 

La fase 1 registró altibajos en el transcurso de las 

temporadas, ya que en 1988 se presentaron las pérdidaé mas 

bajas, siguiendo la temporada de 1387 y finalmente la lempo 

rada 1989 presentó las mayores pérdidas (Graf.9). La fase 1 

Canidaciónl registró altibajos en el transcurso de las t.em-

pór·ad.,.s. Estas pérdidas fue1·on ¡::.1'<:<porc ionales al nl.lrr.ei'O de 

anidaciones estimadas oaPa las tres temporada5. Este compor 

tamient•:1 e:n la abun.Janc ia de onidac it.)·n, y de ac.ue\-.do a la es-

t.r·uct.LJl'a pcl' talla de la poblaci6n anidadora registrada du-

ran~e seis tampcradas en el Playón de Mismaloya, hacen supo-

ner la e~istenci~ de dos poblaciones diferentes que se pre-

sentan en aMos alternados CGodlnez et al., 1990). 

fase 2, 21 porcentaje de péPdidas disminuyó 

De acuepdo a observaciones 

pePsonales, se ha lenido un mayor n¡j de. do durani e la búsque 
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En la fase :3 la tempc•rada que mas alto porcentaj"' de 

pérdida registró fue la de 198::, sigui ende• 1 a t.erf!pol' a da 1989; 

y, la temporada 1987 registr6 el menor porcentaje de pérdida. 

En 1988 se presentaron las mayores pérdidas debido, princi-

palmenta, al descuido en el sembrado de los nidos en el co-

rrcd, le• !:ual ,se corrigió, hasta e i er t. o punto, en 1 a ter11pc•-

rada 1989. ·Esto se refleja en la ,jisroinución del 0.2€.% en 

La fase 4 fue la que presentó las pérdidas mas conside-

rat~es. despues de la fase El mayor porcentaje de pérdida 

se presentó en la temporada de 1987 disminuyendo ésta en las 

temporadas de 1988 y 1989, en donde se mantuvo casi eslable. 

Las altas pérdidas en la temp.::.rada 1987 pudiera~ deberse a 

que en ese tie;¡-¡po no se cc•nt.ó cc•n un vehiculc• de apoyo, .1'=:. 

cual provocó que el tiempo transcurrido desde que se e~traje

ron los hu~vos, hasta su sembrado en el corral, fuer~ dema

siado y esto pudo haber afectado el desarrollo del embrión. 

Este tiempo se ha visto reducido a partir de la utilización 

de vehiculos que apoyan esta actividad. 

La fase S registrO ciert~ estabilidad en las tempo~~das 

de 1987 y 1988 en cuanto a perdidas se refiere, disminuyendo 

éstas eri la teMporada de 1989. Los resultados observados en 

ésta fase son consecuencia directa de la atención, o falta de 
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ésta,que se prestO al corral durante el tiempo de las eclo-

siones. 

6 . 6 . PERO 1 DA::;; ACUMULADAS EN LA:3 TEI'IPORADAS: 1 '387 -1 '388-1989 . 

El aumRnto en las pérdidas acumuladas (Graf.15) durante 

las tres temporadas, estAn directamente relac~onadas con el 

incremento en las pérdidas que se presentaron en la fase 1 

(anidaciónl para las mismas temporadas, ya que las fases res

tantes presentaron_porcentajes poco significativos, en rela-

ci6n a la fase 1, que pudi;:,·,·an haber afectad;;:. el total de 

pérdidas acumuladas. 

6. 7. CAU'::;AS F'RDE:r:é¡E:LE::;; DE PERDIDA EN CADA UNA DE LA::;; FAS;E::;: 

Las probabl~s causas .de perdida que se presentaron en 

cada una de las fases que conforman las ~ctividades de pro 

teccibn en el Playón de Mismaloya , indistintamente pa~a las 

tr·es ter::.p.:•radas, fueron las si;3uient.es: 

Para la Fase 1 CAnidaclbn). 

l.-Depredación de nidos en la playa, casi en su lotalid~d, 

por saqueo del hQmbre. 

2.-Fardida da nidos a causa de fenómenos naturales. 

El sBqueo de nidos y sacrificio de hembras en la play~ 

constituye el principal problema para las acciones de protec

ci6n ~n el Playón de Mismaloya Este saqueo se da durante to-

do el aho. pero scbr~ todo en la ~em~orada de anidati6n que 

de diciembre. Las grandes e~tensiones de l~s playas de anida-
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ci6n ha=en dift¿il éstas acciones de protección a l~ tortuga 

en su etapa de re producción, que es la que reviste los mayo

res riesgos, dada la necesidad de la hembra de acercarse a la 

playa a real i:.;:2,r el desove y, tanto adultos come• huevc·s, so:.n 

depredados. Esto &s consecuencia de una baja o nula concien 

cia sobre la conservación del recurso por parte de los h2bi-

tantes de estas zonas, aunado a factores socioecon6micos y 

culturales para quienes el saqueo de nidos y el sacrificio de 

adultos significa una manera, hasta cierto punto fácil, de 

obten&r recursos económicos extras, va que son pocas las per-

sonas que utilizan los huevos y la carne para aut.oconsumo. La 

e·,<pl•:,t.ac ió-n "' que se ha soruet.iC:c• a este recurs!::o es un f;;.ct.or 

determinante en las posibilidades de recuperación de sus po~ 

blaciones y la subsistencia como especie. 

La pérdida de nidos "in situ" a causa de fenómenos nat.u-

rales es mfnima, va que todos los nidos que se encL~ent1·an en 

la playa son colectados y sembrados en los corrales de incu-

bación. 

Confirmado ya que en ésta fase fue en donde se presenta-

ron las mayores pérdidas durante las t.r·es temporadas, es de 

suma importancia que los programas de proteccion y conserva

ción presten especial atención a ésta fase para disminuir el 

saqueo de nidos en la pl~ya y el sacrificio de hembras, y por 

consecuencia, abatir.el porcentaje de pérdida tan elevado co

rilo el que se pi·e·,;ent.ó durante las i..erroporadas aqui analiza

das.· La evaluación ~h la eficiencia de los programas de pro-
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1-• . ;:; 
1. 

lección será a través de los resultados obtenidos al final de 

cada temporada, los cuales dependeran en gran medida de ésta 

fase. 

Paia la Fase 2 (Colecta). 

1 . -Nidos c.:•rilpal'tidos con "hut!<veros". 

2.-Huevos rotos durante la b~squeda.del nido. 

El compartir los nidos con Mhueveros" se convirtió en 

una rel&ci6n obligada con ellos, principalmant.~ en las lempo-

radas de 1987 y 1988. De ésta forma se pudieron rescatar mu· 

chos huevos, y que de no haber existido ésta "relación", hu-

bieran sido depredados en su tot.ali~ad. 

La búsqueda del nido implica el introducir una vara en 

la cámara de oviposici6n, por lo 

cual, en muchas ocasiones, esta v~ra llega a daNar los huevos 

que se encuentran en la parte superior de ~sta cámara. Estas 

pérdidas se incrementaron en el mes de A~osto, que es cuando 

hay un gran n6mero de voluntarios, muchos de los cuales no 

tienen la experiencia 6 conocimientos suficientes en la b6s 

qued3 del nido. Esta falta de conociMientos no es privativa 

de le•? vo1unt.aric•s, sino que t.arnbien se c•bsel'VF.I en el pel'Sc•-

nal técnico que est;§. dil'ect.alilent..o:· relac.:ic•nado en los tl·at:.ajos 

de pro:.t.ecci6n 

Para la Fase 3 (Transporte y Sembrado) . 

. -Huevos da~ados a caus~ de los golpes o movimientos bruscos 

que sufre el nido al ser transportado desde el lugar de 
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colecta has~a el corral de incubacj6n. 

2-.Huevos rotos a causa d~ golpes que reciben éstos du rante 

el sembrado en los nidos seminaturales. 

El movimiento es un factor implicito en el traslado del 

nido, desde el lugar de la colecta hasta el corral de incu-

baci6n, sobre todo cuando el transporte se realizé, en ·rehi-

culos, en los cuales es posible trasladar muchos nidos a la 

vez. Esto pr~voco quR, aparte de los mcNimientos bruscos 

vehiculo. los nidos que quedaron bajo los 

otros,sufrieran daNos al ser aplastados. Ye en el lugar del 

ser,br-ad-:o t.arnt:,ien se d<:<flaron algunos huevos a causa de los 

golpes al estar ddcositándolcs en el nido seminatural. Las 

pa~didas por ésta causa fueron minimas. 

Para la fase 4 (Incubación/Eclosión). 

Huevos no eclosionados y crlas muertas dentro y fuera d~l po-

.-Factores fisico-qulmicos. 

2.-P~rásitos ¡enfermedades. 

4.-Manejo del corral de incubación. 

Esta fase registró p~rdidas ¿onsiderables ya que.&n ésta 

fué en donde se presentaron una gran cantidad-de causas de 

pérdida, como pudieron ser los factores fisico-qu1micos d~l 

área en donde se sembró el nido. Nelson !1981) establece que 

tanto la temperatura como el 

gases e~lre el nido y la arena asl. como la compactación de la 

misma pueden afect&r la incubación; la hu!loedad pude• tawbien 
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ser un factor determinante en el éxito de la eclosión (McGe

hee, 1 9·_::;o) . 

El mayor porcentaje de pérdidas, en general, fue por 

huevos n•:• e e 1 os i c.nados, riluc hos de los cuales pudieron haber 

estado contaminados 6 infectados a causa de hongos bacterias, 

virus, }arvas de moscá, 

de~arrollo embrionario. 

etc. ,lo cual afectó directamente el 

Gc·n:::áiez establece que el 

conta~to dir2clo del hombre con el huevo aumenta las probabi

lid,'<do;;s de una c;ontar~;inación pol' bacteri;:-,s en los embl'i•:.nes 

di5mlnuyendo asi el porcentaje de eclosión. De igual manera, 

al mo~i~iento exc~sivo pudo haber afectado la eclosión, ya 

que el transpor te de los nidos propicia movimientos bruscos 

y golpes que inducen la mortalidad del embri6n (Limpus, 1979) 

(Limpus,1980), asi como tambien el tiempo de permanencia, o 

de superficie, de los huevos fuera del nido antes de ser sem

brados pwjo influi~ en la no eclosión de los mismos (Cruz R. 

La de¡:ored¡;.cie';n dt:: lc•s huevc•s y cr·i~·s se ha visteo fomet.;;.

da por la introducción de animales domésticos ~ las zonas 

cerc~nas a las playas, como son perros,, aunque tambien ocu-

cangrejos y aves ~ari-

n~s. Estas pérdidas pueden disminuir teniendo mas atención en 

;;,i c•.•id::..do del C()rral de incubación, ir,clusive, desde su 

tonslr~cci6n. Este corral tambien se vio afectados por fen6-

IDU/ importante y debe hacerse tomando en cuenta observbciones 
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Y registros de a"os anteriores. 

Para la Fase 5 (Liberación ~e crlasl. 

1 -Crias muertas por depredadores naturales. 

2.-Hortalidad de crlas por insolación y/o deshidrata ci6n. 

3.-Malformaciones congénitas. 

4.-Causas desconocidas. 

Las pérdi~as en ésl& fase fueron por mortalidad de crías 

por la depredación y la deshidratación. La falta de atención 

en el corral fue un factor determinante sobre éstas pérdidas, 

va·que 1~ mala colocación de las mallas protectoras sobre los 

nidos propiciaron que las crías, al emerger, quedaran fuera 

de ellas, y fueran ~1sceplibles a los depredadores Tambien 

la e~posici6n prolongada al sol de las crías que emergen du-

rante el dla, propició una mortalidad signifjcativa en éstas. 

Otras causas de pérdida, aunque en mucha menor propor-

ción, fueron las crias que eclosionaron con alg6n ~ipo de 

malformación congénita como la anoftalmia, o bien crias bicé

falas o a~éfalas. EsLas crias. por lo genaral, no son libera

das ya que.éstas malformaciones van a limitar su superviven

cia en el mar. 
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7. CONCLUSIONE~:::: 

1. A través del método propuesto es posible identificar las 

fases criticas en las actividades de protección, y asl 

concentrar esfuerzos en futuras temporadas. 

2. La fase que presentó mas pérdidas, en las tres temporadas, 

fue la de anidación, fase 1. 

·3 En segundo término, y de acuerdo a las pérdidas registra 

da, ·:sé pl'esent.•:O la fase 4, incubación/eclosión. 

4. La f;;,se qué tuvo mer'lc•r por-centaje de pérdidas dur-ante las 

tres temporadas fua la de transporte y sembrado, fase 3. 

5. La t.emp~rada que presentó el mayJr porcentaje de pérdidas, 

acumuladas, fue la de 1987. 

6. Las ~érd1das en la fase 

del saqueo de nidos. 

fueron, en su mayorla, a causa 

7. La fase qu2 registró la mayor cantidad de causas de pérdi 

da fue la 4, incubación/eclosión. 

8. El uso de vehiculos para la colec~a de nidos, aumen~ó la 

efect.ividad de las actividades de protec~ión, ya que se 
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