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Los es~udios de factores ambientales como posibles causas de 
mortalidad en huevos de tortuga marina son muy escasos, pe~~- lcf 
tanto este trabajo busca establecer las relaciones entre la 
mortalidad y los factores ambientales temperatura y humedad. El 
estudio se realiz6 en el periodo reproductivo de la tortuga 
Golfina de ago.-dic. del 92. Se realizaron muestreos en tres 
estaciones a la profundidad del vivero, en 3 ciclos de 24h (sept., 
oct. y nov.) de temperatura y humedad. Así mismo se hicieron 11 
muestreos semanales <3 registros de temperatura y 2 de humedad 
cada semanal en las tres estaciones, encontrando diferencias 
significativas en temperatura y no significativas en humedad en 
ambos casos. Se muestrearon un total de 10,446 huevos que 
corresponden a 198 subnidos de los cuales 3,804 no eclosionaron 
(36.410 y de esos se encontraron 1,951 embriones <18.6%). La 
mortalidad total de la temporada en las tres estaciones es 
diferentes pero a lo largo de las 11 semanas esta diferencia se 
presenta solamente en 2 casos. La mortalidad por estadio fue mayor 
en el estadio 26 ( 14.95~> y menor en los estadios 3 y 4 (0.07%), 
no registrandose mortalidad en los estadios 2, 5 y 7. Se 
encontraron diferencias significativas en la mortalidad por 
estadio entre las tres estaciones y entre los meses de ago., sept 
y oct. No se encontró una correlación clara entre la temperatura, 
humedad y mortalidad. 
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anidar a las costas del Pacifico mexicano se encuentra la tortuga 

Gol fina Lep i d!::~hE- l','S al tam3;:,o de sus 

poblaciones 'r' a las grandes arribazones (agregaciones de he:nbras. 

(Meran et ~., 1981; Casas-Andreu, 1978 y Acuña, 1983). 

nu~e;osas ir.stitucicnes han implementado programas para estos 

quelonios, c::,mprendiendc principalmente la proteccié·n de he:::bras 

anidadoras y conservaci¿n de nidos en ccndici~nes natu:-ales as~ 

cCHno los métodcs artificiales y semi naturales, con ·el fin de 

evitar el saqueo. 
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La incub~ci6n en condiciones natu~alas es llevada a cabe 

que los huevos puedan permanecer en el lwgac 

ovipcsitadcs por la hembra. 

Las té·:.: ni e as e~-; cond !.e i o;;es ar-t 'l f :..c. 12\ 18s e !.::r:s i s te e:-, 

i:;cubar los huevos en cajas de unicel cubiertos cc•n arena o 

vermiculita para proporcionar humedad o también e~ tinas de 

plástico baje condiciones de laboratorio, donde s:::' p!...!eCe t~r.~·r 

control sobre las diferentes variables que influyen e:. el 

desarrollo de los ol-ganismos <Cabral et .2.1·, 1988; Mrosovsky, 

1983; Ortega y Mariscal, 1991 y Limpus et al., 1979>. 

La más utilizada es la incubación de huevos en áreas 

protegidas para la conservación de los nidos. Los campamentos 
-~----~--

----- -- -·--------·--··---~---~-----~-· 
que son: 

playa, colecta del nido 
·--_--.=..,..---- por: avistamiento de la hembra o del 

corrales de incubaci6n1 sembr::_a_do 

li.be¡-aci<:.n de cr:ías al mar, destapado del nido y evaluaci6n del 
.-:-'""'~ ~·.·- -~'--"- --~ .. ·-,..,------.,_ ·--:~ • .:.4~~-":."::"::::...~.:.....~-· ... ~,...=.,~~ ... -.,.~ ...... ·-~,.,-::.')O ..... J-te•/.J~ 

A pesar de que el numero 

de huevos protegidos ha aumentado en los últimos años, el 

porcentaje de eclosión ha disminuido <Godinez et al., 1991; Ayala, 

1990 y Galvan, 19911. 

Los factores que alteran el éxito de los nidos se pueden 

dividir en 3 que son: factores bióticos, abiéticos y de manejo. 



del embri6n S8n: dep~edaci6n por aves~ cangrejos, 

perros, gatos, cerdos, ::erras, mapaches, ara~as y siendo el hombre 

el pri·:-;:::ipa! factor de mcrtalidad d2 estos o:-gar.ismos ma;-inos; 

bacterias ~!::~1ert, 1979 en: Galvan, 1991; Marquez et al., 1976 en: 

Galvan, 1991; Cruz-Robles et al., 1988 y Ayala, 1990). 

Entre los factores abié.ticos que provocan la 

morta!idad embrionaria en diferentes etapas de desarrol!o, ha sido 

¡-elacionada cc•n la salinidad, tempeJ-atura, humedad o intercambio 

gaseoso en los corrales de incubación. También los fenómenos 

meteorológicos como son: lluvias excesivas o sequías prolc•ngadas, 

eJ-osii.n '/ ma¡-eas fuertes provocan !a muerte o interrupcié,n del 

desarTollo embrionario. Otros factores son el tamaño y forma del 

grano de arena de la playa Cabral Medina et ~. 1988; McGehee, 

1988; Carranza 

Trejo, 1993). 

e 
~. 1990; Caballero 

La manipulación de 

e:. 1988; Galvan, 1991 y 

los huevos colectados y el 

tra:"lsporte de los mismos tales como el movimiento excesivo y el 

tiempo de traslado, el tamaño y la forma del nido, y la 

compactación de la arena; asi como los introducidos por el hombre 

com:r contami nacié.r; de playas por desechos industriales 

desembocaduras de aguas negras, asentamientos humanos cerca de 

playas,· desarrollos turísticos o poblaciones rurales son algunos 

f.o:c:tores de manejo que i:-:fluyen en el desa.rrc•llo del embri.:.n, 

c•casionando una variación en la incubación y el avivamiento <eruz 

Robles et al., 1988; Ayala 1990; Deseano y Balbuena, 1990 y Lépez, 

1992). 
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A pesar de los esf~erzos realiz~dos dentro del 

pi·ograma de pn:.teccié.n a lá. tc.rtuga marina se sigue ;-egistrandc' 

una alta mortandad. Debido a la falta de i.nformaci6r1 de los 

dive;·sos factores que alteran las etapas emb;·ionarias der:tro del 

huevo, pc•r lo cual se hace necesario hacer investigaci6n de 

algunos fact:::•res ambientales como una causa de la mortalidad 

embrionaria. Por lo tanto este estudio busca determinar la 

relación entre temperatura, la humedad y el desarrcd lo 

embrionario de huevos de tortuga Golfina b olivacea CEschscholtz, 

1829}, incubados en corrales seminaturales en el campamento 

tortuguero "La Gloria" Jalisco a lo largo de la temporada 92-93. 
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2. AnTECEDENTC:S 

Diversos a~~~res han caracterizado estadios embrionarios 

especies de tortugas; Lep idoche 1-.·s 

Crvsemvs picta bel! i:, Chelydra serpentina, De¡-mc•ch<>lvs coreacea 

!Cabr-=t! Medina et 2~., 1ooo. 
~'-'--• Crastz, 1982; MahmouC 2~ al., 1972; 

Moran et al., 1981; Ortega y Mariscal, 1991; Yntema, t986; etc.). 

Con respecto al periodo de incubación, este varia con 

cada autc•r, con la especie de tortuga y la zona geográfica donde 

se realiza el trabajo, dándose para Lepidochelys olivacea un rango 

entre 40 a 62 dias apro>:imadamente. El tiempo para De·,-mochelvs 

coriacea se encuentra entre 60 y 64 días, para Chelydra 

serpentina es estimado en 140 días y para Crysemys picta bellii 

comprende 95 días <Acuña, 1983; Crastz, 1982; Moran et al., 1981; 

Ortega y Mariscal, 1991; Cabral et -ª.!-, 1988; Yntema, 1968 y 

Mahoumd, 1973) • 

Cruz-Robles et -ª.!· e 1988) y Ayala ( 1990) encontraron 

algunos microorganismos, como: bacterias del tipo bacilos, cocos, 

estafilococos y levaduras en huevos muestreados; debido a que son 

típicos del medio arenoso o se encuentran en la cloaca de la 

tortuga, e al reptar recogiendo bacterias por la cloaca, no siendo 

un factor determinante de la mortalidad. 

Cruz-Robles et al. e 1988) observo ciertas estructuras 

tales como hifas y ascocarpos en huevos de tortuga que se 

encuentran en el medio arenoso, sin que afecte el desarrollo. 

Ayala < 1990) señala que cuando la tortuga excava el 

nidc•, vierte gran cantidad de arena de la superficie de la playa 
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posteriormente habrán de en~rar en contacto con el hueve, cosa que 

no ocurre de la mism~ forma en los nidos seminaturales, ya que el 

vertido de la arena superficial es mínimo no ei<contrando 

correlación con la mortalidad. 

(1988) realizó un trabajo de la familia 

Sarcophagidae lmcscas) cuyas larvas se alimentan del huevo y crías 

de tortuga. 

Lépez et al. (1992) explican que en el Playón de 

Mismaloya Jalisco, el porcentaje de infestación disminuye año tras 

año, siendo posiblemente a que en algunos años la mayoría de les 

nidos fueron sembrados sin dividir y en c•trc•s se dividierc•n en 2 o 

3 partes. 

McGehee (1979> en el laboratorio consideró un elevado 

porcentaje de eclosión que ocurre constantemente en el rango de 2 

a 2SY. de salinidad, indicando un valor óptimo del 25'l. de salinidad 

en incubación de huevos y por encima del óptimo se da un bajo 

é>:ito. 

Limpus y Mi ller ( 1980) y Limpus (1979) 

demostraron que los huevos de tortuga marina pueden estar muertos 

o sobrevivir al choque, o al movimiento unido a una lenta rotación 

durante las primeras etapas de incubación al ser depositados en 

los nidos. Esto no perjudica a todas las especies de tortugas. 

La humedad y la temperatura de la arena son importantes 

para el desarrollo de los embriones <Carranza S., 1990>; el 

excesivo contenido de humedad de la arena de incubación provoca 
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mortalidad temprana, y las altas temperaturas de incubaci6n 

propician la muerte tardia de los embriones CShaver, 19881. 

Bustard (1971>, Delgado y Alvarado < 1990) '/ McGeh e e 

(1979) obtu~.tiere:n resul "':ade:s de huevos incubados de 

saturaci6n de humedad considerado como ¿ptimo, presentando un 

porcentaje de sobrevivencia mayor que en las condiciones de 

desecación 0~·~ o de inu·:-;daci.:.n 50~~, 75!~ y 100~{ C inundacié.n). Esto 

ocasiona que las variaciones afecten el rango de eclosi6n, 

dependiendo de la etapa embrionaria. Ciertas etapas son 

susceptibles a desfavorables contenidos de humedad que otros. Los 

huevos absorben cierta cantidad de agua por ml en ~os primeros 

días de incubacié·n, por lo tanto los que están e:<puestos a la 

humedad ambiental en la periferia pueden sucumbir. 

Zamora C 1990) y Acuña ( 1983) determinaron que la zona de 

playa que presenta el más alto porcentaje de avivamiento fue la 

zona siempre humedad o de marea (zona A> y el menor porcentaje fue 

en la zona seca o del medano (zona C), no obstante Trejo ( 1993) 

considera que la zona 6ptima para el éxito de los nidos es la que 

se localiza entre el limite de la marea más alta y el principio 

del medano llamada zona B. 

Acuña ( 1983> considero que el máximo de eclosión se 

presento en la época lluviosa, durante el mes de diciembre y el 

minimo en la época seca, durante febrero, siendo que las lluvias y 

nublados provocan bajas de temperatura en la zona B 

especificamente <Trejo, 1993>. 

Cabral Medina et al. (1988) deduce que las altas y bajas 

temoeraturas afectan el transporte de gases y aqua hacía el 



~nterior del huevo; a bajas temperaturas disminuye la veloc~da~ de 

transporte de gases y el':;__ desarrollo es más lente• y a altas 

temperatu;-as se ab.ate el porcentaje de humedad del e::tericr del 

huevo con lo cua! se deshidratan !os huevos y el embri6n muere. 

Lépe:: { 1992) encontró que el sustrato arenoso presenta 

gran homogeneidad de temperatura desde los 20 hasta los 45 cm. de 

profundidad, , aún en las horas más críticas del día y la noche. 

Neville (1988) determ i narc.n que el calor 

metabólico llega a ser evidente y constantemente cálido hasta 5 

días antes del emergimiento. Mrosc.vsky ( 1968> determinó que las 

diarias caídas de temperatura en la superficie de la arena señalan 

el nacimiento hasta el emergimiento de crías de tortugas por el 

cuello del nido, con una temperatura por debajo de los 28.5°C. 

Bustard <1971) obtuvo un 60% de éxito de incubación a 

temperaturas de 33 y 35°C, sujetos a cambios de 30°C como control. 

La disminución en el porcentaje de eclosión se encuentra entre 

25°C - 30°C, y la nula a 23°C. 

McGehee <1979> indica que el porcentaje máximo de 

eclosión se encuentra a los 27°C (temperatura óptima>. No habiendo 

eclosión a los 20, 30 y 38°C. 

Cabral et _g_l. (1988) considera que en condiciones 

naturales los huevos se incuban entre 24 y 33°C. 

Bustard y Greenham <1967> indican que la temperatura de 

un nido natural es inic'ial entre- 2S-26°C y se eleva hasta 31 °C 

durante parte de la incubación debido al calor metabólico. 
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Mrosovsky 11983) especula que la esponja/vermiculita 

proporciona un mejor rango de eclosi6n permitiendo la aereaci6n en 

los huevos incubados artificialmente. La vermiculita trabaja bien 

a mayor temperatura, perc• hay una mortalidad de 48X a 30°C de 

incubación. 

Trejo < 1993) e:;pl ica que en nidc•s naturales el mayor 

porcentaje de mortalidad se presento en el estadio 13. 

Limpus y Miller (1980) explica que hay un periodo 

crítico el cual inicia varias horas después de la puesta y se 

extiende apro;<imadamente por 3 semanas, tanto para tortuga Laúd 

como para la tortuga Verde. 

Galvan y Mariscal (19901 y Galvan 119911 señalan que los 

huevos de Lepidochelvs ol ivacea, el 92% no alcanza un estadio de 

desarrollo avanzado, ya sea por que presentan infertilidad o 

muerte temprana del embrión. Existen dos posibles etapas críticas 

del desarrollo embrionario que seria la inicial; del estadio 1 al 

15 encontrando que estos mueren a causa del manejo o po¡-

anormalidades cc<ngéni tas, y la final que corresponde 

especi ficamente al estadio 31. En este último estadio es causado 

pc:•r anormalidad e:• al ser atacado por larvas de dípteros o mueren 

por asfixia del nido. 
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Anal izar la m•-·rtal idad embrionaria de la tortuga 

Gol fina ~ o1 ivacea e·n .-üdos incubados seminaturalmente y su 

posible relaci6n con factores ambientales como temperatura y humedad. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1.- Conocer el comportamiento de temperatura y humedad 

durante el periodo de Agosto a Noviembre en el corral de incubaci6n. 

2.- Caracterizar la mortalidad embrionaria por estadio 

de desarrollo en el corral de incubación. 

3-- Evaluar la relación e:dstente entre los factores 

ambientales temperatura y humedad, y la mortalidad embrionaria. 

4.- Identificar las etapas criticas del desarrollo 

embrionario en las cuales se presenta mayor mortalidad embrionaria. 
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q.l. DESCR!PCION DEL AREA DE E;~UDIC: 

4.1.1. Lccalizaci6n 

Rese¡-va Federal "Playon de Mismaloya" municipio de Tomatlán, 

Jalisco. Ubicado entre las coo:-denadas de Punta las Peñitas 20° 

06' Latitud Norte y 105° 33' Longitud Oeste, y la Boca del Estero 

19° 53' Latitud Norte 105° 24' Longitud Oeste con una 

extensión apro::imada de 30 kilé.metrc•s y una anchura hasta de 80 

metros. Los nidos se trasladaron a los corrales de incubación 

construidos en el campamento tortuguero "La Gloria" ubicado en las 

coordenadas de 19° 54' Longitud Norte y 105° 26' Latitud Oeste 

<Fig.l>. 

4.1.2. Clima 

El clima de la región en la zona norte es 

clasificado como subhumedo Awo (Wl con lluvias en verano, la zona 

centro y sur es de tipo semiseco Bshw <Wl. García (1973). 

La tempe;-at¡_:;-a media .anual e.s de 26.8°C a 2a•c, 

generalmente los meses más calientes son Junio, Julio y Agosto, 

registrándose temperaturas promedio de con una 

precipitacié.n media anual de 700 a 800 mm; tiene un régimen de 

lluvias de verano, en tanto que los inviernos son secos; 

Septiembre es el mes más lluvioso debido a la presencia de 

ciclones tropicales <Casas-Andreu, 1978>. 
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4.1.3. Vegetaci6n 

La selva bdj.a caducifé.lia es 21 tipo d2 v.s-get.acié-n 

original, encontrándose actualmente manchones de pastizal inducido 

y cultivadc~, pi-edomina la ag¡-icultu..-a de riego~ la zcna litoral 

presenta vegetación de dunas CQsteras. 

4.1.4. Fisiografia 

E:-, cuanto a aspectos fisiogrjficos, pertenece a la 

subprovincia denominada Sierras de la Costa de Jalisco y Colima, 

el área presenta llanuras y deltas. 

4.1 .5. Suelo 

La zona se encuentra en una asociacié.n edáfica de 

regosol calcárico, cambisol eútrico y regoso1 eútrico, presentando 

una clase de textura media, sin fase física ni química. 

4.2. TOMA DE DATOS: TEMPERATURA Y HUMEDAD: 

4.2.1. TOMA DE DATOS DE TEMPERATURA 

Se hi::o un muestreo piloto para cada mes: el primero 

el 16 de septiembre de 1992, el segundo el 25 de octubre del mismo 

año y el tercero el 5 de noviembre del mismo año. El muestreo 

inicialmente se haría en los primeros días de agosto no logrando 

este fin debido a que los sensores llegaron a mediados de 

septiembre, se trato de manejar por medio de termómetros de 

mercurio y excavando un hoyo a una profundidad antes de los 40 

cm, pero este procedimiento no daba la temperatura por que al ir 
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sacandc• el te:mé.metro perdía temperatura .,-¿;pidamente. Para cada 

mes/dia se tomo la temperatura a intervalos de 2 horas durante 24 

horas mediante estos dates se obtuvieron las hc•ras en que se 

registro la temperatura máxima y mínima respectivamente, para 

posteriormente tomar los registros de temperatura a las horas pico 

hasta el siguiente muestreo a las horas indicadas hasta el ~ltimo 

mes. Obteniéndose para cada mes los puntos como lo indica el 

cuadro siguiente: 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

MAXIMA 

2h 

2h 

2h 

Las temperaturas se 

MINIMA 

Sh 

24h 

16h 

registraron mediante un 

termosensor digital y sensores digi-sense thermocouple thermometer 

model N. 85288-20, Coleparmer Instrument Company con una presición 

de 0.01. 

El registro de la temper~tura se hizo con 3 sensores 

colocados permanentemente dentro del corral de incubación a una 

profundidad de 40 cm, dividiendo el cc•rral en tres zonas CFig.2). 

La <'orientacié·n de los sensores fue de mar hacía el medano: el 

primel-o se cc.locc~ en l.a esquina cercana al mar, el segundo en 

medio del corral y el tercero en la contraesquina cercano al 

medano. Se tomo la temperatura má:dma y mínima cada tercer día al 

no presentar mucha va:iacié.n en aste lapso po¡- lo cual no se hizo 

diariamente por estar sujeta a otra investigación ajena a la 

presente tesis 

campo. 

Los datos registrados se pasaron a la libreta de 
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4.2.2. TOMA DE DATOS rE ~J~EDAD 

~ 

Para la humed2.d se t-"ricier..::n tres muestreos pi loto·.; 

en cada mes: el primero el 16 de septiembre de 1992, el s~gundo el 

13 de octubre del mismo aik y el ultimo el 19 de noviembre del 

mismo a~o; con el f~n de encont~ar !as variaciones en !as horas en 

que se registro la máxima y mínima de t":umedad, tomándolas a 

horas en que indicó el registro. No se inici6 en Agosto debido a 

que no se tenia el material destinado para secarlas. Obteniendo 

los puntos de muestreo para cada mes como apa·,-ecen en el cuadre• 

siguiente: 

MAXIMA MINIMA 

SEPTIEMBRE Sh 24h 

OCTUBRE 8h 24h 

NOVIEMBRE Sh 24h 

El registro de la humedad de la arena dentro del 

corral de incubación se tomo alrededor de los tres sensores con un 

radio de 70 cm <Fig .2l, dejando un tiempo de reposo para que no 

cambie la humedad dentro del lugar en que se hizo el muestreo. 

Estas se tomaron 2 veces por semana siendo la toma de arena solo 

los martes y jueves, sin tomar en cuenta los dias restantes y de 

lluvia. 

La manera en que se realizó es la siguiente: 

Se excavü un püzo con una pala cavahoyos de un poco 

más de 40 cm de profundidad, con el fin _de que la muestra sea 

sacada exactamente a esa profundidad. Con un frasco de 113 g se 

tomo de una de las paredes del pozo una muestra de arena, la cual 
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poste¡-iormente se coloco en una bolsa de plástico sellada con 

cinta en donde se escribiera el día, estación y hora(s) 

particularmente para el caso del muestreo piloto. Antes del 

muestreo se peso la bolsa de plástico con una cantidad de cinta 

para sellarla y poner los datos. 

Se pesaron en una balanza granataria Ohaus de 

triple barra con una mínima medida de 0.1 g. Las primeras muestras 

se pesaron luego de ser· sacadas del po::o y posteriormente se 

trasladaron al Centro de Estudios de la Costa (C.E.C.>, para saber 

si existía perdida de humedad en el cambio de lugar. Las 

siguientes muestras se pesaron en el C.E.C. al no presentar 

variación. 

Se pusieron a secar las muestras en una estufa 

Felisa modelo 141 durante 2 horas a una temperatura entre 64-76°C. 

Cada una fue colocada dentro de la estufa en cajas de papel de 

estaño previamente pesadas y con sus datos. Al termino de las 2 

horas se pesaron las muestras ya secas restándole el peso del 

papel y quedando solo el de la arena. Ya obtenidos los datos de 

peso seco y peso húmedo se procedió a obtener el porcentaje de 

humedad: 

Peso Humedo 

Y. Humedad= -------------- 100 

Peso Seco 

Todos los datos se pasaron a fa libreta de campo. 
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4.3. UBICACION E INSTALACION DEL CORRAL DE INCUBACION: 
'·· ._ 

El corral de incubación se ubicó en la denominada 

zona "B" de la playa a una distancia de 20 m a partir de la linea 

máxima de marea y 20 m antes del medano, cercado con una malla de 

plástico a una altura de 1.20 m y enterrada en la arena a una 

profundidad de 70 cm CFig.3>. 

El corral inicialmente tuvo un área rectangular 

comprendiendo 13 hileras y 34 columnas, quedando finalmente solo 

con las últimas 4 hileras C 10, 11, 12 y 13}. El 28 de Agosto del 

92 algunos nidos fueron bañados por el oleaje; siendo recorrido el 

26 de septiembre del mismo año. El oleaje se llevó algunos nidos 

como fueron el nido 17B, 24, 31A y el 38 CFig.4>. 

4.4. COLECTA DE NIDOS: 

Se realizaron patrullajes nocturnos a pie o en 

motocicleta con el fin de avistar hembras anidadoras o nidos ya 

depositados. Siendo transportados a los corrales de incubación en 

bolsas de plástico conteniendo la ficha de colecta previamente 

llenada, para ser sembrados. 

4.5. SEMBRADO DE LOS NIDOS: 

Los nidos sembrados se dividieron en función del 

número de huevos: más de 80 se dividieron en dos subnidos y nidos 

de 120 o más se dividieron en tres. 
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Los nidos se ubicaron dentr~· del corral de 

incubación en orden sistemático y con una separación de 1 m entre 

cada nido o subnido. 

En el momento del sembrado se e::cavó un ho)o'O a una 

profundidad de 40 cm. Al terminar de hacer el pozo, con las manos 

se le dio forma como de un cantaro similar al que real i;:an las 

tortugas. Los huevos se depositaron en el fondo sin dejarlos caer, 

el nido es tapado con la misma arena que se extrajo evitando 

compactarla demasiado en este si ti o <Gal van, 1991). Los datos se 

pasaron a las fichas de sembrado. 

Cada nido fue marcado con una estaca conteniendo 

una etiqueta seriada. El orden de sembrado se controló con un 

croquis de corral (Fig.4>. 

Los nidos próximos a emerger se les colocó una 

malla cilíndrica de 30 cm de diámetro, con una altura de 60 cm y 

enterrada a una profundidad de 15 cm, con el fin de evitar la 

dispersión de las crías al emerger. 

4.6. LIBERACION DE CRIAS AL MAR: 

Una vez emergidas las crías si nacían en el día se 

colocaban en un bote y se trasladaban al campamento para 

posteriormente 1 iberarlas en las noches, mientras que las que 

eclosionaban en la noche en ese mismo momento se liberaban con el 

fin de no ser localizadas por sus depredadores. 
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4.7. DESTAPADO DEL NIDO: 

Una vez presentado el primer emergimiento en masa, 

se espero 48 horas para realizar el destapado de los nidos y 

contab i 1 izar los cascarones, huevos no ec losionadc•s, los huevos 

parasi tados con larvas, las crías vivas en pozo y las crías y 

embriones muertos. Se lleno la ficha de destapado de nido. 

4.8. TAMAÑO DE MUESTRA: 

El presente trabajo se real izó durante la 

temporada reproductiva de 1992 en los meses de Agosto a Diciembre. 

Se incubaron 10,44ó nuevos correspondientes a 109 nidos en un solo 

corral. 

Con el objetivo de determinar los estadios 

embrionarios de ~ olivacea. se tomaron todos los subnidos que son 

un total de 198. De huevos que no eclosionaron 3,804, se 

colectaron 1,948 embriones, que se analizaron con la ayuda de un 

microscopio estereoscópico y una lupa. 

4.9. TOMA DE DATOS: 

4.9.1. TOMA DE DATOS DE CAMPO 

En los nidos donde se realizaron las colectas se 

tomó la siguiente información: fecha de sembrado, No. de nido, 

huevos sembrados, huevos eclosionados, huevos sin eclosionar, 
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embriones muertc•s con larvas, embriones en huevo y embriones al 

termino muertos. 

y el 

Los datos fueron registrados en el cuaderno de campo 

de nidos con formatos diseñados para recabar la información 

de destapado, además de consultar las fichas de cc•lecta, sembradc• 

y eclosión/liberación del programa de protección. 

4.9.2. COLECTA DE EMBRIONES MUERTOS 

Todos los huevos no eclosionados con embrión 

provienen de los subnidos del corral, colectados en el destapado. 

Al finalizar el emergimiento masivo de las crías en 

el nido, dejando un tiempo de 48 horas se realiz6 el destapado de 

los nidos tomando aquellos que por algún motivo no eclosionaron, 

posteriormente fueron abiertos para examinar su contenido. El 

examen se hizo visual o en ocasiones con la ayuda de una lupa. 

Aquellos que presentaban embriones visibles y los que se creían 
1 

con embrión en estadios muy pequeños fueron colectados y fijados 

en formol al 5Y.. 

Algunos de los embric•nes parasi tados por larvas de 

mosca fueron identificados en el momento de la colecta. Debido a 

que estos embriones fueron utilizados para otro trabajo. 

En algunos- huevos fue imposible determinar la 

presencia de embrión por las condiciones de descomposición en que 

se encontraban los huevos, clasificándose estos como huevos sin 

determinar. Los embriones en descomposición avanzada se desecharon 
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en el momento da abrir los huevos. Los embriones colectados f~erc~ 

utilizados para evaluar la mortalidad embrionaria por estadio. 
:.. 

4.9.3. TOMA DE DATOS EN EL LABORATOR!O PAPA LA DETERMHJACION DE 

ESTADIOS DE DESARROLLO 

Los datos en laboratorio para la determinación de 

los embriones colectadc•s se obtuvo mediantE análisis 

estereoscópico. Este consistió en la determinación de la etapa en 

que se suspendió el desarrollo, revisión de la morfologia externa. 

El estadio del desarrollo en que murieron los 

embriones se determinó con el auxilio de las claves del 

desarrollo embrionario para huevos de tortuga golfina, elaboradas 

por Crastz (1982). 

4.10. ANALISIS DE DATOS: 

4.10.1. TEMPERATURA Y HUMEDAD 

A> Análisis de datos de temperatura y humedad: 

Temperatura: 

-Temperatura en ciclo 24 hrs./3 muestreos/mes 

-Temp. max y min/3 días/ 11 semanas 

Humedad: 

-Humedad en ciclo 24 hrs./3 muestreos/mes 

-Humedad max y min~2 días/ 11 semanas 

B> Análisis de las gráficas de temperatura y humedad: 

-Ciclo 24 hrs. por mes 

-Temp. y Humedad por estación en los 3 meses 

-Temp. y Humedad promedio por semana durante la temporada 
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CJ Análisis estadistico d~ temperatura,y humedad 

El análisis estadistico de ]a temperatura se llevo a 

cabo por las pruebas no paramétricas, en particular el Análisis de 

Varianza de un Factor por Rangos de Kruska!-Wal!is. 

En los ciclos de 24 hrs. tantc, para temperatura. 

como para humedad se comparo: 

+ cada mes con las 3 estaciones. 

+ las 3 estaciones contra cada mes. 

+ las horas contra cada mes. 

Para las ll Semanas se compararon: 

+ Los submuestreos de cada semana < 3 para la temperatur~ y dos 

para la humedad> a lo largo de la temporada. 

+ Comparando las 11 semanas por cada submuestreo. 

4.10.2. MORTALIDAD TOTAL Y POR ESTADIO 

Al Análisis de los datos de mortalidad total y por estadio 

A.ll Análisis de mortalidad total 

Los 

comparativamente: 

datos de mortalidad 

1.-Las tres estaciones <Est.l, Est.2 y Est.3). 

2.-Los tres meses Cago., sept. y oct.J 

Para las 11 semanas se tomaron: 

+ De cada semana se comparó las 3 estaciones. 

se analizaron 

+ las tres estaciones se compararon con las 11 semanas del 

muestree•. 



A.2) Anál1sis de Mortalidad por estad~2 

Para los datos de estadios de desarrolle se =emparo: 

par a =:a da mé"'s < age=. ~ s:.2¡:: t.. ·,.· ce t. ) . 

para las tres estaciones de cada mes. 

Bl Análisis de las gráficas de mortalidad total y por estadio 

B.l> Análisis de gráficas de mortalidad total 

Mortalidad promedio por estaci6n <tres meses). 

Mortalidad promedio por mes C!Est.1, Est.2 y Est.31. 

Porcentaje de mortalidad promedio pcr semana durante la 

temporada. 

¡· 
8.2> Análisis de gráficas de mortalidad por estadio 

Mortalidad por estadio por estación. 

Mortalidad por estadio por mes. 

Cl Análisis estadístico de mortalidad total y por estadio 

C.ll Análisis estadísticos de mortalidad total 

Se hicieron análisis de Kruskal-Wallis para 

comparar: 

Las estaciones <Est.l, Est.2 y Est.3>. 

Los meses Cago., sept. y oct.}. 

Para las 11 semanas se comparó con las tres estaciones. 

Las tres estaciones se compararon con las 11 semanas de 

muestreo. 

C.2> Análisis estadístico por estadio 

Se hicieron análisis de Kruskal-Wallis para los 

estadios comparando: 

Las tres estaciones de cada mes CEst.1, Est.2 y Est.3>. 

Los meses Cago., sept. y oct.>. 
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4.10.3. CORRELACION TEMPERATURA-HUMEDAD-MORTALIDAD: 

Al Correlación temperatura-humedad 

Se compararon las tres estacic•nes en cuanto a la 

temperatura en tiempc• de incubación con el promedio en % en peso 

de humedad en tiempo de incubación a lo largo de las 11 semanas. 

Obteniendo tres valores de r. 

Bl Correlación humedad-mortalidad 

Se comparó el promedio de % en peso de humedad en 

tiempo de incubación con el porcentaje promedio de mortalidad en 

las 11 semanas. Obteniendo un solo valor de r. 

Cl Correlación temperatura-mortalidad 

Se comparó la temperatura en tiempo de incubaci6n de 

las tres estaciones con sus respectivas tazas de mortalidad a lo 

largo de la temporada. Obteniendo tres valores de r. 



5. F~ESU!.... TADDS 

5. 1. TEl'lPERATUF:A 

El análisis estadístico de la temperatura en los 

ciclos de 24 horas entre estaciones de muestreo y a lo largo de la 

temporada por mes y por semana, se había pensado hacer por medie 

de Análisis de Varianza <Pruebas paramétricas), para elle·· se 

aplic6 una prueba F. de Fisher o Fmax. para ver si la distribuci6n 

de los datos cumplía con los requerimientos de la prueba. El 

análisis demostró que no 

homogeneidad, 

alternativo, 

entonces 

optándose 

se 

por 

se cumplían 

consideró 

las pruebas 

con el postulado de 

utilizar un diseño 

no par amétr i e as en 

particular el Análisis de Varianza de un Factor por F:angos ce 

Kruskal-Wallis y para encontrar la diferencia entre los grupos se 

utilizó el procedimiento de Bonferroni aplicado a la prueba U de 

Man y Witnes. 

CICLO DIURNO ESTACION 1 (SEPT.-OCT.-NOV.> 

El análisis de Kruskal-Hall is aplicado a los datos 

CCuadro.l > de los ciclos de 24h de la Est.l mostro diferencias 

significativas entre los meses <Tabla.l). 

En la gráfica 1 se observa que para el mes de 

septiembre la temperatura máxima (t. max.) se encuentra 3 27.6°C 3 

las 24 y 4h y la más baja CT. min.) a 25.?°C a las lOh; se observa 

que para este mes la temperatura disminuye lentamente de las 24h 

hasta las lOh y aumente gradualmente durante las siguientes horas. 

En el mes de octubre la temperatura máxima se encuentra a las Sh 

siendo de 30. 7°C y la mínima con 28.4°C a las 24h; presen"ta d::>:=; 
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picos el primero y más grande a l~s 8h y el más peque~o s las 22h. 

El mes de noviembre la temperatura má~ima se registr6 de 29.7°C a 

las 6h una mínima de 29.2°C a las 12 y 16h, se mantiene casi 

estable. De esta estacié.n el mes más estable es noviembre en 

relaci6n a septiembre que present6 un aumento brusco a las Bh y 

octubre disminuyendo suavemente hasta las !Oh aumentando 

igualmente. También el mes más bajo es septiembre en comparacién 

con los otros meses que presentaron temperatura similares. 

CICLO DIURNO ESTACION 2 CSEPT.-OCT.-NOV.) 

El análisis de Kruskal-Wallis aplicado a los datos 

CCuadro.2> de los ciclos de 24h de la Est.2 mostro diferencias 

significati·•as entre los meses CTabla.2> y específicamente para. el 

mes de noviembre. con octubre. se realizó la prueba de Bonferroni 

no encontrando diferencias. 

En la gráfica 2 se observa que para el mes de 

septiembre la temperatura má>:ima es de 28°C a las 22h y la mínima. 

de 25.5-°C a las Bh; durante todo el ciclo aumenta suavemente 

excepto a las Bh que disminuye bruscamente. En el mes de octubre 

la temperatura má>:ima se encuentra en 31.8°C a las 4 y 6h, y la 

m.inima en 29. 7°C a las Bh; se observa una tendencia muy leve ha 

disminuir durante todo el tiempo, desplomandose a las Sh. En el 

mes de noviembre la temperatura máxima se localiza a 31.3°C a las 

4 y 6h, y con una mínima de 30.3°C a las 12h; durante las primeras 

horas se presentan temperatura altas que disminuye a partir de las 

6h y posteriormente aumenta en las siguientes horas. Se observa en 

su comportamiento una. diferencia no muy marcada. entre cada. mes 
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pen~ entre septiembre y octubre cae bruscamente a las Bh. Entre 

le··=: me.,;es la temperatura '-más baja se encuentra e,., septier::!::n--: 

mientras que octubre y noviembre permanece similares. 

CICLO D!URND ESTACION 3 ISEPT.-OCT.-NOVJ 

El análisis de Kruskal-Wall is aplicad~· a los datos 

(Cuadro.3) de los ciclos de 24h de la Est.3 mostro dife;-encias 

significativas entre los meses <Tabla.3l y específicamente para el 

mes de octubre con noviembre se realizó la prueba de Bonferroni no 

encontrando diferencias entre estos dos meses. 

En la Gráfica 3 se observó que para el mes 

septiembre la temperatura máxima fue de 30.9°C a las 2 y 4h, y una 

mínima de 29.2°C a las 16 y 20h; durante las primeras horas del 

ciclo la temperatura se mantiene alta disminuyendo a partir de 

las 6h y aumentando muy suavemente en las 3 últimas horas. Para el 

mes de octubre la temperatura máxima es de 32.6°C a las 24h y una 

mínima de 31.9°C a las 18, 20 y 24h; se comporta como una 1 inea 

irregular con sus altas y sus bajas no e:üstiendo diferencias muy 

marcadas entre las horas. En el mes de noviembre se observa una 

temperatura máxima de 32.4°C a las 2 y 4h"con una mínima de 31.4°C 

a las 12h; presenta en las primeras horas las temperaturas más 

altas disminuyendo suavemente hasta y aumentando igualmente hasta 

el termino del ciclo. Los meses de septiembre y octubre son 

si mi lares, en ambos la tempe;-atura disminuye suavemente entre las 

24 y las lOh, y a partir de allí aumentan li-geramente, solo en 

octubre coincidiendo entre las 24 y las S h con noviembre. Se 

observa que el mes que presenta la temperatura más b-aja es en 

septiembre en comparación con los meses de octubre y noviembre que 

·permanecen similares. 
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CICLO DIURNO DE SEFT!EM?RE 

El análisis c2 f<ruskal-Wallis aplicadc• 3 lr•s dat::'= 

!Cuad¡·o.4) de los ciclos de 24h del mes de septiembre mostro 

diferencias signi~icativas entre las estaciones !Tabla.41. 

En la grafica 4 se observa que en el mes de 

septiembre en la Est.l la temperatura más alta <T. ma:.:.) se 

localiza a las 24 y 4 h. a 27.6°C respectivamente, y la más baja 

<T. min.) a las 10 h. con 25. 7°C; presentó a inicios del ciclo 

temperatura altas que disminuye paulatinamente hasta las 10h y 

vuelve a subir lentamente en las siguientes horas. Para la Est.2 

la temperatura má}:ima se encuentra a las 22h con 28.2°C y la 

mínima a las Sh con 25.5°C; en las primeras horas la temperatura 

se mantiene estable, cae bruscamente a las B h. y vuelve a subir 

bruscamente a las 10 h. tendiendo a subir suavemente las 

siguientes horas. En la Est .3 la temperatura máxima se presentó 

entre las 2 y las 4 h con 30. 9°C y la mínima a las 16 y 20 h con 

29.2°C; en las primeras horas se observa temperaturas altas 

disminuyendo durante las horas hasta las 12 dandose solo altas y 

bajas en el transcurso de la noche no muy marcadas. Las estaciones 

1 y 2 presentan una semejanza a inicios del ciclo permaneciendo en 

los mismos puntos, pero en la Est .2 cae bruscamente a las Sh y 

aumentando igualmente para posteriormente ir aumentando suavemente 

en las siguientes horas mientras que en la Est.l disminuye 

suavemente entre las 6 y las !Oh, posteriormente aumentó durante 

las siguientes horas muy suavemente; mientras que en la Est .3 

disminuye muy lentamente hasta las lOh permaneciendo casi estable 
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~urante las siguientes horas. La tempe~atura más baja se encuentr3 

en la Est.l después la Est.a y por ~ltimo la Est.3 con temperatura 

altas. Entre las 6 y Ias !Oh se da una disminuci6n de temperatura 

en algunos casos suavem~nte CEst.3J y en otros bruscamente !Est.l 

y 2). 

CICLO DIURNO DE OCTUBRE 

(Cuadro.5> 

El análisis de Kruskal-Wallis aplicado a los datos 

de los ciclos de 24h del mes de octubre mostro 

diferencias significativas entre las estaciones CTabla.5>. 

En la gráfica 5 en el mes de octubre la Est.l 

presentó una temperatura máxima a las 8 h de 30.7°C y una mínima a 

las 24 h de 28.4°C; se observan dos picos uno a las 8 h. y el más 

pequeño a las 22 h. teniendo aumentos y disminuciones entre las 

horas restantes. En la Est.2 la máxima se localizó entre las 4 y 6 

h con 31.8°C y con una minima a las 8 h con 29.7°C; permanece sin 

muchas diferencias de temperatura en las primeras horas de la 

madrugada desplomandose a las 8 h. y aumentando a las 10 h., 

aumentando durante las siguientes horas muy lentamente. Se observé. 

en la Est.3 una máxima (T. max.> de 32.6°C a las 2h y una mínima 

<T •. min.) de 31.9°C a las 18, 20 y 24h.; permanece casi estable. 

La Est.l y 2 son casi paralelas excepto por la Est.2 que presentó 

una disminución brusca a las Sh, mientras que la Est.l presenté a 

esa misma hora un aumento brusco de temperatura. --ue las tres 

estaciones la que presentó la temperatura más baja fue la Est.l 

seguido de la Est.2 y por ultimo la Est.3. 
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El análisis de Krus!:al-l..Jallis aplicado a los dat:•s 

!Cuadro.61 de los cicles de 24h del mes de noviembre mostro 

diferencias significativas entre las estaciones CTabla.61. 

En la g¡-áfica 6 la Est .1 presentó una temperatura 

máxima de 29.7°C a las 6h con una minima de 29.2°C a las 12 y 16h 

comportandose como una linea irregular con altas y bajas no muy 

notables. En la Est.2 se observa una temperatura má;:ima. de 31.3~C 

a las 4 y 6h y la minima <T. min.> de 30.3°C a las 12h; durante el 

ciclo inicia con temperatura altas y posteriormente disminuye 

levemente de las 6 a las 12h aumentando con forme las siguientes 

horas un poco pero casi se mantiene estable. En la Est.3 la 

temperatura máxima se encontró a 32.4°C a las 2 y 4h y la mínima 

<T. main.> de 31.4°C a las 12h; durante el ciclo inicia con 

temperatura altas y posteriormente disminuye levemente de las 6 a 

las 12h aumentando con forme las siguientes horas un poco 

permaneciendo casi estable. Las tres estaciones a lo largo del 

ciclo diurno se encuentran paralelas presentando temperatura altas 

al inicio, disminuyendo entre las 6 y 12h para aumentar muy 

suavemente en las siguientes horas. Cada estaci6n se encuentra 

estable. De las tres estaciones la que presentó la temperatura más 

baja fue la Est.1 seguida de la Est.2 y posteriormente la más alta 

la Est.3. 

TEMPERATURA POR ESTACION EN LAS 11 SEMANAS 

El análisis de Kruskal-Wallis aplicado a los datos 

<Cuadro. 7) de la temperatura por estación en las 11 semanas mostro 

diferencias significativas 

estaciones <Tabla.7>. 

entre las 11 semanas y en las 



30 

En la gráfica·z se observ6 ~ue la Est.l present6 una 

temperatura má;:ima. de 29.9°C en la semana 0.11 y una mínima de 

26.6°C en la semana N.7; irlicia con temperatura bajas, aumentandc• 

sua'.temente hasta su punto má::imc• para pc•sterio¡-mente disminui7" 

hasta la ~ltima semana. La Est.2 observó una temperatura máxima de 

31.5°C en la semana 0.11 y una minima <T. min. l de 26.9°C en la 

N. 17; se c•bservó una temperatura inicial baja que aumenta 

paulatinamente hasta llegar a su punto máximo y disminuye hasta su 

mínima en la ~!tima semana. La Est.3 su temperatura máxima se 

encontró a 32.3°C en la 0.12 y la mínima (T. min.) de 28.2°C en la 

N.17; inicia con temperatura bajas que con forme pasan las semanas 

aumenta hasta el punto máximo y disminuye en las siguientes 

semanas hasta el punto minimo. El comportamiento de las tres 

estaciones a lo largo de la temporada de muestreo observó un 

mismo patrón aunque paralelo coincidiendo una de la otra en los 

puntos máximos y mínimos (excepto en la Est.3l iniciando con 

temperatura altas aumentando posteriormente hasta su punto máximo 

para después disminuir suavemente hasta la ~ltima semana. También 

la Est .1 y 2 a· inicios de las primeras semanas están muy juntas 

pero a partir de la semana 0.10 se separan hasta la N.15 

encontrandose casi con las mismas temperaturas, mientras que la 

Est.3 se encuentra separada de las estaciones pero a partir de la 

semana 0.10 hasta la N.15 se encuentra muy cercana a la Est.2, 

para separarse en las dos ~ltimas semanas. La Est.l a lo la~go de 

las 11 semanas presentó las temperaturas más bajas seguida de la 

Est.2 y por ~ltimo la Est.3 con temperaturas altas. 
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C!CLD DIURNO ESTAC!ON _ !SEPT.-OCT.-NOV.) 

<Cuadro.S> de la humedad en lc•s ciclos de 24h en la Est.l nc• 

mostro diferencias significativas entre los meses (Tabla.B> y 

especi ficamente para el mes de septiembre con octubre se real i:::é. 

1 a prueba de Ponfe¡-roni encontrando di fet-enc ias entre estos dos 

meses. 

En la gráfica 8 se observó que en septiembre el X en 

peso de humedad máximo se localizó a 4.3Y. a las 2h y la mínima <H. 

min.) a 1.8% a las 24h ; presentó 3 picos el primero a las 2 h 

(punto má::imo>, el segundo a las 10 h , el tercero y último a las 

22 h. entre las horas restantes hay aumentos y disminuciones. En 

el mes de Octubre la má::ima se encontró a 5. 7~{ a las 10h con una 

m'ínima de 2.1X a las 2h; el comportamiento de la humedad presentó 

en la primera hora disminución y posteriormente 2 picos el primero 

a las 10 h. <punto máximo>, el segunde• y más pequeño a las 20 h 

con una humedad final de 3.5% . El mes de Noviembre el má:<imo X en 

peso de humedad se localizó a 3.3 a las 12h con una minima (H. 

min.) de 2.4X a las Bh Presenta 2 picos el primerc. y más pequeñc• a 

las 2 h (3.2X>, y el segundo a las 12 h <punto máximo) entre las 

horas restantes e:dsten aumentos y disminuciones. El 

comportamiento entre los tres meses es muy irregular, mientras que 

en una aumenta e~ las otras aumentan o disminuyen no coincidiendo 

en ningún punto. En octubre fue el mes en que se presentó el mayor 

X en peso de humedad en comparación con los otros meses. 
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CICLO DiURNO ESTACIDN _ 13EPT.-OCT.-NOV.l 

El análisis de t::rLtskal-Wall is aplicado a lc•s datos 

(Cuadro.9) de la humedad en lo-:;. ciclos de 24h en la Est.2 mostr-c, 

diferencias significativas entre los meses !Tabla.9l. 

En la gráfica 9 se observó que para el mes de 

septiembre se presenté. una humedad má;:ima de 5.2:~ a las 8h y una 

mínima (H. min.) de 2.2% a las 24h; inicia con 2.2 (H. min.) 

aumentando rápidamente hasta las 8 h. (máximo) disminuyendo a las 

16 h , aumentando a las 18 h y disminuyendo bruscamente para 

aumentar de las 22 y 24 h. En el mes de octubre el % en peso de 

humedad máximo se encontró a 4.9% a las 24h y la mínima <H. min.> 

0.3Y. a las 18h; se comporta irregularmente presentando 

disminuciones lentas y aumentos muy bruscos. El % en peso de 

humedad máximo en el mes de noviembre se encc•ntr6 a 2.9% a las 12 

y 24h y la mínima <H. min.) a 2.1% a las 16h; inicia con 2.8 " en 

peso de humedad disminuyendo muy lentamente, aumentando 

bruscamente a las 12 h y, disminuyendc• y aumentando durante las 

siguientes hc•ras. El comportamiento de las estaciones a lo largo 

del ciclo diurno es muy irregular no coincidiendo en ningún punto. 

El % en peso de humedad más alto en los ciclos de 24h se presentó 

en el mes de septiembre en comparación con los otros meses. Para 

esta estación en mes predominante es octubre y el ines que se 

encuentra más estable es el de noviembre. 

CICLO DIURNO EST~ION 3 <SEPT.-OCT.-NOV.) 

El análisis de Kruskal-Wallis aplicado a los datos 

<Cuadro.lOl de la humedad en los ciclc:.s de 24h en la Est.3 no 

mostro diferencias significativas entre los meses <Tabla.lO) y 
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especific~mente para el mes de septiembre con noviembre se reali~ó 

la p;-L:eba de Bon-7erroni ET";cc:;;t1-andc; di ferenc: ias entre estos dc:s 

meses. 

En !a gráfica 1 ~' se e:bservé. qt.!e para el mes C~ 

Septiembre el ~ en peso de humedad máuimo se localizó a 3.6 a las 

4 y 12h con una mini:r.a ( 1.9> a las 20h, presenta dos picos el 

primero a las 4 h. y el segundo a las 12 h (puntos má:{imos), 

ccmportandose con sus altibajos en las siguientes horas. En el mes 

de octubre la má::ima <H. ma::.) se presenté. a 6. 9% a las bh y cc•n 

una mínima (H. min.) de 0.6% a las 14 h, se observa 3 picos el 

primero y más grande a las 6 h <punto máximo>, el segundo a las 10 

h <2.91.) y un te¡-cero a las 16 h C2.2Y.) presentando entre cada 

pico aumentos y disminuciones muy bruscas •. En el mes de noviembre 

se observó su máxima CH: ma:·:.) de 2.6% a las 12 y 14 h y una 

mínima CH. min.) 1.5% a las 1Bh inicia con un Y. en peso de humedad 

de 2.2 aumentando y disminuyendo con forme pasan las horas no muy 

marcadas. El. comportamiento de los meses presentó cambios muy 

irregulares durante el transcurso de las 24 horas teniendo 

al ti bajos en algunos casos muy marcados. El mes de noviembre se 

comporta un poco mas estable. No se presentó puntos que coincidan 

y se encontró predominancia en ningún mes. 

CICLO DIURNO DE SEPTIEMBRE 

El análisis de Kruskal-Wall is aplicado a los datos 

<Cuadro.!!) de la humedad en los ciclc•s de 2~h del mes de 

Septiembre mostro difer~ncias significativas entre las estaciones 

CTabla.ll). 



)4 

en peso de humedad máximo se encontr6 a 4.3% a las 2h y la minima 

!H. min.) de 1.8 a las 2~h; presento 3 picos el primero a las 2 h 

(punto má:ümo), el segundo a las 10 h, el terce¡-o '/ último a Ia·s 

22 h entre las horas restantes hay aumentos y disminuciones. En la 

Est.2 el ~ en peso de humedad máximo se presentó con 5.2X a las Sh 

y la minima IH. min.l ccn 2.2% a las 24h; inicia con 2.2% lminima) 

aumentando rápidamente hasta las Sh (má::imo) disminuyendo a las 

16h, aumentando a las 1Bh y disminuyendo bruscamente para aumentar 

de las 22 y 24h. En la Est.3 el ~ en peso de humedad se encontr6 

en 3.6% a las 4 y 12h con una mínima CH. min.l de 1.9X a las 20h; 

presentó dos picos el primero a las 4h y el segundo a las 12 h 

!puntos máximos>, teniendo altibajos en las siguientes horas. 

Comportamiento muy irregular. La Estaci6n predominante fue la 

Est.l. 

CICLO DIURNO DE OCTUBRE 

El análisis de Kruskal-Wall is aplicado a los datos 

(Cuadro.12> de la humedad en los ciclos de 24h del mes de octubre 

mostro diferencias significativas entre las estaciones 1Tabla.12) 

y específicamente para la Est.2 con la Est.3 se realizo la prueba 

de Bonferroni no encontrando diferencias entre estas dos 

estaciones. 

En la gráfica 12 se otiserv6 que en la Est.l el % en 

peso de humedad 1 a máxima se encontro a 5. 7!~ 1 as !Oh con una 

mínima (H. min.) de 2.1X a las 2h; el comportamiento de la humedad 

presenta en la primera hora disminución y posteriormente 2 picos 

el primero a las 10 h (punto máximo>, el segundo y más pequeño a 

las 20h (5.1Y.l con una temperatura final de 3.5:~. En la Est .2 la 



minima CH. mi:;.) de 0.3!~ a las 18h; se c~:>~porta i¡-regular:n¿·;;te 

presentandc• disminuciones lentas y ii<Umentc,s :nu/ bruscos. La Est.3 

presenté una máxima <H. max.} de 6.9Y. a las 6h y con una mínima 

<H. min.) de C'.t::~ a las 14h; se cbser·:a 3 picos el primero y más 

gl-ande a las 6 h (punto má"imo), el segundo a las 10 h y un 

las 16h presentando entre cada pico aumentos 

disminuciones muy bruscas. Se cc•mporta durante todc• el ciclo de 

24h en forma irregular con aumentos y disminuciones muy bruscos. 

Para este mes la estación predominante fue la Est.l. 

C I CLD DIURNO DE NOV I Et1BRE 

El análisis de t-:ruska!-Wall is aplicado a los datos 

<Cuad¡-o.13) de la humedad en los ciclos de 24h del mes de 

noviembre mostro diferencias significativas entre las estaciones 

<Tabla.13l. 

En la gráfica 13 se observó que en la Est.1 el 1. en 

peso de humedad su má>:ima se encontró en 3.3!~ a las 12h con una 

mínima <H. min.) de 2.4!~ a las Sh; presentó 2 picos el p¡-imero y 

más pequeño a las 2h, y el segundo a las 12h <punto má::imc.) entre 

las horas restantes existen aumentos y disminuciones. El máximo en 

el X en peso de humedad de la Est.2 se encontr6 en 2.9X a las 12 y 

24h y la mínima CH. min.) en 2.1Y. a las 16h; inicia con 2.8 :r. en 

peso de humedad disminuyendo muy lentamente, aumentando 

bruscamente a las 12h y, disminuyendo y aumentando durante las 

siguientes horas. El comportamiento de las estaciones a lo largo 

del ciclo diurno es muy irregular no coincidiendo en ningún punto. 

En la Est .3 se observó una máxima de humedad de 2.6Y. a las 12 y 
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l-2.-~ hc:r3.S r.c :nu'í rr:=:trcadas. ~l c::repor-tamientt: de las 3 estaciones 

se p\-esent;::. con cambic1s muy· iiregulares durante el transcurso de 

las 24 ho\-as teniendc altibajos en a.l;;;unos casos no muy marcadt:>s 

siendo casi estable, no preser:tar:do-=:.e pur:tc~s que ce:.incldan. La 

Est.l es la predominante. 

HUMEDAD POR ESTAC!ONES EN LAS 11 SEMANAS 

El análisis de Kruskal-i·lall is aplicado a los datos 

(Cuadro.14) de la humedad en las tres estaciones en las 11 semanas 

de muestreo no mostro diferencias significativas entre las 

estaciones <Tabla.14> y específicamente para la Est.l con la Est.3 

se realizó la prueba de Bonferroni encontrando diferencias entre 

estas dos estaciones. 

En la gráfica 14 se observó que el 1. en peso de 

humedad en la Est.l presentó su má>:ima CH. ma>:.> con 7.1:~ en la 

semana 0.12 y una m:inima <H. min.) de 1.9~ en la N.16; inició con 

2.9 de X en peso de humedad con altibajos hasta su má>:ima y 

disminuyendo bruscamente en las siguientes semanas y en las 

últimas semanas con aumentos y disminuciones. En la Est.2 la 

máxima se localizó en la semana 5.8 con un ~ en peso de humedad de 

3.9 y con una mínima CH. min.) de 2.1Y. en la N.16; inició con 3.97. 

pero a partir de la segunda semana de muestreo llega al punto 

máximo para disminuir y volver aumentar en la semana 0.12, 

disminuyendo en las restantes semanas y al final quedar en 3.1X. 

En la Est.3 su máxima CH. max.·T se encontró en la semana 0.12 

con 4.5:'. y la mínima <H. min. > en 2.1X la semana N.16; presentó 
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d~rante todas las s2manas a!tibaj~s inlciando con 3.1~, a mediados 

comportamiento d~ las tres estaciones a lo largo de las 11 semanas 

Est.2 que se present6 en la 5.8). 

HUMEDAD PROMEDIO A L-0 u;;::GO DE LA TEMPORADA 

Los datos del cuadro 15 de la humedad promedio en 

las 11 semanas son representados en la gráfica 15 que present6 el 

~r. en peso de humedad promedio una má:(ima (5.2) en la semana S.b 

con una mínima (2.2) en la 0.10, presenta dos picos el primero en 

la A.2, el segundo y más grande en la 8.6 Cpunto ma::imo) en las 

siguientes semanas con aumentos y disminuciones. 
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5.3. MCRT~LIDAD T8T~L , FC? ~ST~D!S 

los datos generales de protecci6n 

se Observó que 10,446 hueves muest;-eadc•s prc.duje¡-on 6,642 c:-.::as 

últimos, 1,853 C17.7!·~) t-ueron indeterminados, nc1 se sabe si tenía 

C• no embrié·n, pudiendo presentar infertilidad o embrión de muerte 

temprana. 

De 1,951 embriones encontrados C18.6Xl solo se 

clasificaron 1,391 C13.3!~J y los otros 560 <5.3%) no se pudieron 

clasificar debido a que se encontraban en un estado muy avanzado 

de descomposición. 

PORCENTAJE PROMEDIO DE HUEVOS SEMBRADOS 

La gráfica 16 del porcentaje promedio de huevos 

sembrados por semanas la máxima fue < 19%) en la semana 0.11 y la 

mínima <3%> en la A.2; se inicio con un % de 6 que disminuye a su 

mínima en la A.2 aumentando hasta la A.4, en la 5.5 no hubo huevos 

sembrados, aumentando y disminuyendo hasta. la última semana en que 

se encontro la máxima. 

PORCENTAJE PROMEDIO DE HUEVOS NO ECLOSIONADOS 

La gráfica 17 observó una má:<ima del porcentaje 

promedio de huevos no eclosionados por semana se encontró C21~) en 

la 0.9 y la mínima <IX-> en la A.3; se._comporta muy irregular con 

sus aumentos y disminuciones. 



MORTALI~A: POR ESTAC!DN 

El a;:álisis de Krusk.al-Walli.s .a;:::licado a los dote:: 

(Cuad-ro.17) de la mortalidad promedio E~,t .1 mc.:s"";;-e: 

diferencias significativas entre las estaciones 1Tabla.15l. 

En la gráfica 18 se observé que la Est .1 de agoste, 

inicio con un promedio de mortalidad de 19, aumentando en 

septiembre hasta 35 y en octubre no se reporto ning~n dato. 

ESTACION 2 

El análisis de Kruskal-Wallis aplicado a los datos 

<Cuadro.17l de la mortalidad promedio en la Est.2 mostro 

diferencias significativas entre las estaciones CTabla.l6). 

En la gráfica 19 se observó que la Est.2 en ago. 

inicio con 7 <promedio de mortalidad más bajo) para septiembre. 

aumenta hasta su máxima a Zl y en octubre disminuye hasta 16 de 

promedio. 

ESTACION 3 

El análisis de Kruskal-Wallis aplicado a los datc,s 

<C:..;acro.17l de la mortalidad promedio la Est. 3 mcst;:: 

diferencias significativas entre las estaciones CTabla.17l. 

En la gráfica 20 se observé que la Est .2 en ago. 

inicio con 7 <promedio de mortalidad más bajo) para septiembre. 

aumenta hasta su máxima a 35 y en octubre disminuye hasta 15 de 

promedio. 
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MORTALIDAD F'OF: !"1ES 

AGOSTO 

El análisis Ce !<:-!...!ska!-~.Jallis aplicado a los dates 

<Cuadro.17> de la mortalidad tc•tal en el mes de agosto mostro 

diferencias significativas entre las estaciones (Tabla.19>. 

En la gráfica 21 se observó que en ago. la Est .l 

presenté. un promedio de mortalidad de 19~~. disminuyendo en las 

siguientes estaciones ( Est.2 con 7~ y la Est.3 con 7~). 

SEPTIEMBRE 

El análisis de Kruskal-Wall is aplicado a los datos 

<Cuad¡-o.l7> de la mortalidad total en el mes de septiemb¡-e mostro 

diferencias significativas entre las estaciones (Tabla.19>. 

En la gráfica 22 se observó que en septiembre. el 

punto máximo se encontro en 1 a Es t. 2 c:on un promedio de 70, que 

tiende a disminuir en las siguientes estaciones, siendo para la 

Est.2 con un promedio de 21 y la Est.3 con 18. 

OCTUBRE 

El análisis de Kruskal-Wallis aplicado a los da':c:s 

<Cuadro.17) de la mortalidad total en el mes de octubre no mostro 

diferencias significativas entre las estaciones <Tabla.20}. 

En la gráfica 23 se observó que en octubre la Est.l 

no se reporto ningún nido. - En las siguientes estaciones son 

similares en el promedio de mortalidad, en la primera se obtuvo 

un 16 <Est.2} y la segunda un 15 <Est.3>. 
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MDRl'".CrLIDAD PROMEDIO DE CADA ES7ACICN A LG LARGO DE LA T2MPCR~r·~ 

El análisis de Kr-uskal-W.all is .apl ic..3do a los dates 

<Cuadro .18) de la mortalidad por estaci.:O.n en las 11 semanas de 

muestreo nc mostro diferencias significativas entre las estaciones 

íTabla.21) e::cepto por las semanas A.2 y 8.7., se realizó la 

prueba de Bonferroni encontrando diferencias entre estas dos 

estaciones. 

En la gráfica 24 se observ~ que el promedio máximo 

se encontró en la semanas A.4 y S.6 <34) y la minima en la semana 

A.3 <10>; el comportamiento de la estación es muy irregular 

durante toda la temporada, con aumentos y disminuciones muy 

marcadas, en algunos casos como las semanas 5.5, 0.9, 0.10 y 0.11 

no repc•rtaron nidos. En la Est.2 se observé que el promedio de 

mortalidad máximo se local izó en la semana 0.9 <27> y la mínima 

en las semanas A.l y 8.7 (10>; el comportamiento de la mortalidad 

en las primeras 5 semanas es muy baja e irregular, pero a partir 

de la sexta semana aumenta exponencialmente hasta su punto máximo 

en la 0.9 para después disminuir hasta la última semana, en 

algunas semanas nc• se reportaron nidos. La Est.3 presenté. un 

promedio máximo en la semana 0.9 <22) y la minima se encontró en 

la 8. 7 <2l; el compc•rtamiento de esta estación es muy irregular 

ccon st..:s aumentc•s y disminuciones muy marcadas a lo largc• de :!.2. 

temporada encontrando algunas semanas en que_no se reportaron 

nidos. El comportamiento de las tres estaciones a lo largo de la 

temporada es muy similar. 
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Lt·S 1 :' ._, 
c • 

TEMF'OF:ADA 
.... 

El análisis estadistico de Kruska!-Wallis para 1a 

:nortalidad promedio, realizado para cada una de las 11 semanas, 

demostró que las semanas 2, 6 y 7 presentan diferencias 

significati~as entre las tres estaciones, mientras que el resto de 

las semanas nc- tuvierc•n diferencias significati·:as ent;-e 

estaciones. Al realizar nuevamente el análisis eliminando los 

nidos que se encontraban fuera del corral: la secna.na ó y 

siguieron presentando diferencias, para la segunda semana esto 

puede deberse a que la Est.l sólo presentó un nido y para la 

semana 7 las tres estaciones son completamente diferentes e:-: 

cuanto al numero de nidos !Tabla.21l. 

La gráfica 25 observa un promedio de mortal ídad 

con una má::ima en la S.S <27) y la m:ínima en la A.3 < 6); el 

comportamiento es muy irregular en las semanas de A.l a 

presentando aumentos y disminuciones muy marcadas, para la semana 

8.6 tiende a aumentar hasta su punto máximo en la 5.8 y 

posteriormente disminuye suavemente en las últimas semanas. 
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porcentaje de embl-icnes muertos fue el 26 <14.95Y.i y el menor fue 

para los estadios 3 y 4 (0.07%). Sin embargo para algunos estadios 

no se registraron embriones (2,5 y 7)' principalmente los 

iniciales. 

En la gráfica 26 se observó que el núme¡-o de 

embriones muertcs"durante los 31 estadios de desarrollo expresa un 

aumento e:<ponencial con 6 picos: el primero en el estadio 11 <25 

embriones muertos>, el segundo en el 18 (74 embriones muertos>, el 

tercero en el 20 (89 embriones muertos>, el cuarto en el estadio 

24 ( 164 embriones muertos, el quinto pel-tenecen el estadio 26 

!pico máximo) ccn 208 embriones muertos y el último en el estadio 

31 134 embriones muertos). 

ESTACION 1 

El análisis de Kruskal-Wall is aplicado a los datos 

de la mortalidad por estadio en la Est.l mostro diferencias 

significativas entre los meses <Tabla.22>. 

En la gráfica 27 de la mortalidad por estadio en 

la Est.l presentó 5 picos el primero en el estadio 11 <7 embriones 

muertos>, el segundo en el 18 < 24 embriones muertos), el tercero 

en el 24 (46 embriones muertos>, el cuarto siendo el punto máximo 

en el estadio 26 (con 54 embriones muertos> y el último en el 

estadio 31 (con 7 embriones muertos>. 
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ESTAC!O~J 2 

El análisis de Kruskal-Wallis aplicado a los datos 

de la mortalidad por estadio en la Est.2 mostr6 diferencias 

significativas entre los meses <Tabla.221. 

La gráfica 28 de la mortal i.dad por estadic• en la 

Est.2 presento siete picos en los estadios 11 ( 8 embr i C•nes 

muertos), 16 (14 embriones muertos!, 18 (30 embriones muertos!, 20 

(31 embriones muertos, 24 C69 embriones muertos), 26 169 embriones 

muertos: pico má>!imo) y 31 ( 14 embriones muertos>. 

ESTACION 3 

El análisis de Kruskal-Wallis aplicado a los datos 

de la mortalidad por estadio en la Est.3 mostró diferencias 

significativas entre los meses <Tabla.22>. 

La gráfica 29 de la mortalidad por estadio en la 

Est.3 presenté 5 picos: el primero en el estadio 11 (9 embriones 

muertos>, el segundo en el 16 (11 embriones muertos>, el tercero 

en el 20 <con 20 embriones muertos>, el cuarto en el 26 <39 

embriones siendo este último el pico más elevado y el final en 

el estadio 31 ~13 embriones muertos>. 

MORTALIDAD POR ESTADIO POR MES 

AGOSTO 

El análisis de Kruskal-Wallis aplicado a·~os datos 

de la mortalidad por estadio en el mes de agosto mostro 

diferencias significativas entre las estaciones CTabla.23>. 
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~a gráfica 30 de la mortalidad por estadic! en l¿t 

Est.3 presenté. 4 piccs: el p;imerc• en el estadic 12 (5 embriones 

muertos)!' el segundo en el 112 embriones muertos), el te;-cero 

en 26 (~~ embriones siendo este último el pico más elevado y e! 

final en el estadio 31 18 embriones muertos). 

SEPTIEMBRE 

El análisis de Kruskal-Wallis aplicado a los datos 

de la mortalidad peor estadic• en el mes de septiembre mostré 

diferencias significativas entre las estaciones 1Tabla.23). 

En la gráfica 31 se observó que la mortalidad por 

estadio de septiembre presentó c:ua tro picos: e 1 primero en e 1 

estadic• 11 ( 16 embric,nes muertos, el segundo en el estadio 18 <22 

embriones muertos>, el tercero en el estadio 24 < 112 embriones 

muertos> y el cuarto en el estadio 26 C136 embriones muertos>. 

OCTUBRE 

El análisis de Kruskal-Wallis aplicado a los datos 

de la mortalidad por estadio en el mes de octubre mc•str¿. 

diferencias significativas entre las estaciones (Tabla.23}. 

En la gráfica 32 se presentó seis picos: el 

primero en el estadio 11 (6 embriones muertos>, el segundo en el 

estadio 18 ( 16 embriones muertos), el tercero en el estadio 20 

(con 25 embriones muertos), el quinto en el estadio 26 (40 

embriones muertos) y el último en el estadio 31 ( 18 embriones 

muertos>. 
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5. 4 • C:JF:RELAC ION TC:MPES:ATUF:A-HUt~E!::·AD-MOF:T (¡L l D.AD 

3 ESTACIONES DE TEMPEF:ATUF:A EN TIEi'lFO DE INCUBACICN - FE!JMED!O 

DE HUMEDAD EN TIEMPO DE INCUBACION 

Se hicieron análisis de correlaci6n simple entre las 

tres estaciones de la temperatura en tiempo de incubaci6n contra 

el promedio en 1. en peso de humedad en tiempo de incubacié-n a lo 

largo de las 11 semanas. Obteniendo para la Est.l el valores de r= 

-0.6583, para la Est.2: r= -0.6036 y para la Est.3 la r= -0.6810. 

3 ESTACIONES DE TEMPERATURA EN TIEMPO DE INCUBACION 3 

ESTACIONES DE MORTALIDAD 

Los análisis de correlación simple de las tres 

estaciones de la temperatura en tiempo de incubación contra las 

tres estaciones de mortalidad lo largo de las 11 semanas. 

Encontrando para la Est.1: r= -0.0491, para la Est.2: r= -0.6551 y 

para la Est.3 la r= -0.6848. 

PROMEDIO DE HUMEDAD EN TIEMPO DE !NCUBACION 

MORTALIDAD 

PROMEDIO DE 

Los análisis de correlación simple entre el promedio 

de X en peso de humedad en tiempo de incubaci6n contra el promedio 

de mortalidad a lo largo de las 11 semanas presentó una 

r= -0.0799. 
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6.1. Temperatura 

Pür Estaciones: 

E:n los análisis de las g:-áficas 1,2 y 3 de la t2mperatu1ó a 

la profundidad de 40 cm en e! corral de incubaci6n registrada en 

los ciclc•s diurnos de cada mes de la Est.l, Est. 2 y Est.3 

presenta diferencias. Se observ6 que en las tres estaciones el mes 

de septiemb,re siempre presenta una temperatura menc,r a la de los 

meses de octubre y noviembre, cercana o inferior a los 30'C. 

En los ciclos de 24 h de la Est.l en los meses de septiembre 

octubre y noviembre e igualmente para la Est .2 y Est.3 disminuye 

la temperatura entre las 8 y las 12 h, esto posiblemente debido a 

la pleamar o a la incidencia de los rayos solares. 

En los análisis de las gráficas de los registros de la Est.l 

la temperatura se encuentra por debajo de los 30°C en comparación 

con la Est.2 y 3 que se encuentra entre o por arriba de los 30°C. 

Los análisis de las tablas 1, 2 y 3 de Kruskal-Wallis de las 

estaciones en los ciclos de 24 h mostró diferencias significativas 

entre la Est.l de la Est.2 y de la Est.3. 

Por Mes: 

En las gráficas 4, 5 y 6 de !a temperatura en el corral a la 

profundidad en que se incuban los nidos de Lepidochelys olivacea 

en los ciclos diurnos de septiembre, de octubre y de noviembre, la 

Est .1 de cada mes presenta la temperatura más baja <encontrándose 

siempre por abajo de los 30°C ) siguiendo la Est .2 y la más a·l ta 

en los 3 meses fue la Est.3. 
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En los análisis de las_. gráficas se obser'/2. que el mes que 

presenta la temperatura menor fue septiembre 

aumentando en el mes de octubre y ncovi.embre siendo estos dc,s 

últimos similares debido a que los registros se tcmaro:1 por un 

espacio de 11 dias aproximadamente entre uno y otro. 

El análisis gráficc• del corral de incubacié.n para cada mes 

permitió obse;-var una estabi 1 idad en cuanto al tiempo en que se 

registra;-on 

noviembre. 

los muestreos, siendo p;-incipalmente el mes Ce 

Los análisis estadisticos de las tablas 4, 5 y 6 de cada mes: 

septiembre -octubre -noviembre con las tres estaciones demos tri 

que hay diferencias significativas entre cada estaci6n de cada 

mes. 

El análisis gráfico 7 permitió observar que las 

estaciones en el corral de incubación a los 40 cm de profundidad 

presentan diferencias entre éstas, ocasionadas posiblemente por la 

ubicación del sensor al irse alejando de la ::ona de marea (zona 

A>. También las temperaturas mas bajas se presentaron en el mes de 

septiembre aumentando suavemente en el mes de octubre y 

disminuyendo suavemente en noviembre, estableciendo que se 

encuentra en función del cambio de una estación a otra: en 

septiembre se presentan las lluvias por lo tanto disminuye 

lentamente, para octubre deja de llover calentándose lentamente la 

arena a los 40 cm y en noviembre disminuye igualemente al 

descender la temperatura por el frío. 
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para las tres estacic,nes en las 11 semanas de mue·;;t:-ec se c•bse;-v;:'. 

qt.;e e;:isten difs-rer1cias significativas entre las tres estaci::!nes 

en las 11 semanas. 

Naranjo ( 1988) encc•ntro que los tres periodDs de muestreo 

(octub·,-e a enero> el promedio no varia muchc•; Lé.¡::¡e;: y Mariscal 

( 1990) encontro que el sustratc• de anidacii-:1 arena, presenta gran 

homogeneidad desde la profundidad de los 40 cm a~n en las horas 

mas críticas del día y la noche, mientras que los resultados 

obtenidos en este estudio para los ciclos de 24 hc•ras muestran 

diferencias significativas entre estaciones y meses, debido a los 

cambios climatológicos que se dieron en cada mes y por. la 

ubicacié.n de los sensores ya sea cerca de la ::ona de marea e 

alejada de ésta. 

La temperatura presentó diferencias significativas entre las 

tres estaciones durante la temporada, mientras que Goode y Russell 

(1968) señalan que la temperatura en lc•s nidos presentan 

considerables variaciones en los ciclos durante la 

tempc•rada presentando en algunos casc•S estabi 1 idad cc•n aumentos y 

disminuciones no muy marcadas y Caballero E. et ~., <1990) 

observé que en cuanto a las temperatu\-aS diarias y p<-omedios 

mensuales un comportamiento cíclico debido a las estaciones del 

año con un decremento de ésta en el transcurso de la temporada. 

Trejo ~ 1993) encc•ntré. que las temperaturas registradas a le• 

largo de 1 km en la zona B no presentaron diferencias,esto sugiere 

que la temperatura a lo largo de las franjas de cada una de las 

estaciones en el corral de incubación se mantienen homogéneas 

reforzando la hipótesis de las diferencias de estaciones. 
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6.2. Humedad 

Pc•r Estaciones: 

En las gráficas e, 9 y 10 de el porcentaje en peso ja humedad 

a la profundidad de 40 cm en el corral de incubación re;ist~ada en 

los ciclos diurnos de cada mes de la Est.1,. Est. 2 y Est.3 

presentó diferencias. Se observa que en las tres estacic,nes se 

presentó un comportamiento muy irregular, con variac~ones ~uy 

marcadas entre la estación de cada mes, no encontrándose un ~atr6n 

de aumentos o disminuciones. 

En las estaciones de por mes el rango de Y. en peso de humedad 

es muy variado encontrandose marcadas diferencias. 

En los análisis estadísticos de las cuadros 8, 9 y 10 de 

Kruskal-Wall is de las Estaciones 1, 2 y 3 por mes indican que no 

existen diferencias significativas entre cada estación, e::cepto 

por la Est.2 que si presentó diferencias. 

Por Mes 

En los análisis de las gráficas 11, 12 y 13 el ~ en ~eso de 

humedad en l,os ciclos de 24 horas de cada mes <septiembre-octubre

noviembre> presentó grandes variaciones. Se obser··¡a un 

comportamiento muy irregular durante todo el · ciclo no 

encontrándose ninguna estación dominante. 

En los meses de los ciclos diurnos de cada mes, el ~ en peso 

de humedad presentó un rango muy variado, no presentando· ningún 

patrón de aumento o disminución. 
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:r.ás estabi 1 idad y con un ~~ en pese de humed¿;d baja_ fue en el ::-.e·s 

de no~iembre, los otros presentaren marcadas ~ariacicnes. 

En los análisis de las cuadros 11, y 13 de Kruskal-Wallis 

de cada mes con respecto a su estaciones, mostró diferencias 

significativas nulas entre los meses. 

Se concluye que la profundidad en que son sembrados !es nidos 

en les ciclos de 24h de las estaciones aparenterr:ente ¡-,e mwestl-a:-: 

diferencias y para los meses de muestreo si se cbtuvo diferencias 

significativas, contrario a lo que cbtuvó Naranjo 11988) en los 3 

periodos de muestreo (octubre-enero) no encontró diferencias en el 

Y. en peso de humedad. 

En la gráfica 14 el porcentaje en peso de humedad registrado 

durante toda la temporada observó variaciones de la humedad sin 

ser significativas a lo ancho de con-al de incubación manteniendc' 

un rango entre 2.1 a 5.1Y. muy similar al encontrado por Galicia et 

al. 1!988) en el playon de Me:<iquillo cuyas variacic,nes fuen:'n 

dentro del rango de 1.2 a '5.3% a pesar de la fisionomía de la 

playa a lo largo de la temporada. 

Las no diferencias de porcentaje en peso de humedad se deben 

posiblemente a errores en el manejo de las muestras principalmente 

en !a medici6n o pcr perdida de arena ocasionando irregularidades 

que pueden alterar 1 os res u 1 tadc.s. Por lo tanto no se puede 

concluir que realmente e:<ista o no diferencias en las tres 

estaciones a lo largo de la temporada Por lo cual se hace 

necesario llevar acabo más estudios de humedad para saber si 
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en el presente trabajo. 

el mar o=asionan destrucci6n parcial del nido, para esta tempc~aj2 

se p;-esent.=. un gran nómero de mareas altas que pudieron i~flwir j 

muy contrariamente a! mes de agosto-septiembre fueron muy esc3sas 

las lluvias. 

Sin embargo en las ce:ndiciones seminat!.l;-ales !a dif:?re;-::::i..a 

puede estar marcada por: la temporada de anidacién, espe=ies 

trabajadas, posición del corral de incubación, ínclinaci6n del 

corral de 

f¡-eático. 

incubación y el aporte por filtración del mantc 

Tanto ¡:;ara temper-atura como para humedad realmente son muy 

pocos los trabajos que se han real izado con el propósito de 

conocer el comportamiento de dichas variables a lo largo de 1a 

temporada, la mayoría de ellas son en condiciones artificiales por 

presentar un mejor control o en su caso para conc•cer tiempc• de 

incubación o correlacionarlo con el de é>:ito de eclosión. También 

en el estado de Jalisco no se han reportado art~culcs sobre el 

tema, e~isten s6lo dos tesis pero la primera: Silva (!986J aborda 

el 

Treja <1993) con proporción se:~ual en nidos naturales con 

registros de temperatura en 1 Km y de perfil de la playa; y para. 

la humedad no e~~ista ninguno. Por lo tanto para est~dics 

posteriores se recomienda hacer seguimientos por ciclos de 24 

horas, por temporada y por varias temporadas para conocer más a 

fondo el comportamiento de estos dos fenómenos. 



6.3. Mortalidad teta! y por estadio 

En el Cuadro .16 de los datos de la muestra se obser·.1a un 

porcentaje de natalidad <huevos eclcsionadosl de 63.5 en el corral 

de incubaci.6n el otro 36.4 ~ representa la mortalidad (huevos no 

eclosionados> por diferentes causas, registrándcse solo en 1951 

huevos (18.6 Y.> con desarrollo visible, 

::::•rrespondiendo el 0:.8.7 Y. a los huevos indetenninadc,s, que bien 

pudieron ser infértiles o presenta~ embri¿~ de muerte temprana. 

En las gráfic:as.lb y 17 se observó que en las semanas de 

agosto lc•s hue··:os sembrados sen muy bajos y más aun los huevos nc• 

eclosionados, en las siguientes semanas va en aumento ambas. 

Comportandose muy similar en las semanas 3.6 a la 0.9 y en des 

~ltimas semanas son diferentes. 

estadios no enist? ~n patr6n d2fiGido 1e la mortalidad se 0bservan 

6 piccs !estadio 11 ... ' :~, ;;:: ... ·' 

En las gráficas 18, 19 y 20 la Est.l e1-: lc:s tr;eses de ¡-egistrc: 

(agosto y sep~iembrel present6 la mayor mortalidad. 

De las t¡-es estaciones la que p;-esent6 la mayor mortalidad 

fue el mes de septiembre. 

los anállsis d~ Kruskal-Wallis de les cuadros 16 ;· 17 

se demcstr6 que existen diferencias significativas. 
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"' En las gráficas 21, 22 ""y 23 se observó que la mor-tal ida::! e;: 

e):iste una varia.cié.n. En leos meses de agosto v septiemb¡-e la 

estación con mayor mortalidad fue la Est.l. El mes de septiembre 

presenta la mayor mortalidad. 

En los análisis estadísticos de las Tablas 18, 19 '/ 20 pa:-a 

cada mes con sus respectivas estaciones demostr.:. que e:dsten 

diferencias significativas ent¡-e las estaciones, e>:cepto pa;-a el 

mes de octubre siendo nula. 

Los análisis de la gráfica 25 demuestran que la mortalidad a 

lo largo de la temporada se comporto casi igual a pesar de que el 

número de nidos y por lo tanto de huevos era muy diferente entre 

cada semana influyendo en los datos finales. 

En la gráfica 26 se observó que los embriones c•rdenados por 

estadio no existe un patrón definido de la mortalidad se observa 6 

picos (estadios 11, 16, 18, 20, 26 y 31), siendc• la mayor 

mortalidad en el estadio 26. 

Por Estación 

Las gráficas 27, 22 y 2? de 1¿ mortalidad por estadio en el 

corral de incubación en las estaciones 1, 2 y ·3 muestran 

diferencias. 

En las tres estaciones de muestreo el estadio que presentó el 

valor máximo de embriones muertos corresponde al estadio 26. 



Los l~s 

mue¡- tos. 

La tab1~.22 de les .,a!"":álisis de !<ruskal-~.Jallis derr:ost;-¿ ·:;!...!.e 

Pt)r Mes 

De l.J. m~¡-talidad per¡- estadio de las gr-áficas 30, 31 '/ 32 e;; 

los corrales de incubación de los tres meses el que present6 mayor 

n~mero de embricnes ~uertüs fue septiembre. 

El co~portamiento de los 31 estadios en cada mes presentó un 

aum:omto en fcn-ma irregular. 

El estadio que presentó <.U! número mayor de embriones muertos 

fue el estadio de desarrollo 26, esto para los tres meses. 

La tabla.23 del análisis de Kruskal-Wallis demostró que 

existen diferencias significativas entre cada mes. 

Se encontré. que para esta temporada el porcentaje de 

mortalidad en el corral fue del 36Y. de los 10,446 huevos 

muestrados; Galvan ( 1991) en::c•ntró en el Playon de Mi·:;;maleoya, 

la misma especie, mientras que Naranjo <1988) obtuve• un promedio 

de mortalidad entre el 19.9X y 31.1X para las localidades de 

Colola y Mu¡-uata, Michoaca:-: ;-espectivamente. Estas diferencias 

posibremente sean debido a la zona geografica del estudio, a la 

temporada de anidación y el manejo como es el tiempo de traslado 

de los nidos a si como la suceptibilidad de la especie a 

determinados cambios. 



q:_;_e ~, ,:_. mitad 

i;~Geter-mi:"1adc~s. Al ;espect::~ McGehee ( !979/ plantea si l.:n emt~-1.: .. ; 

marina muere te:::p.-ana etapa 

aceptable creer que la tctalidad de les huevos no determinadc:·.=. 

:.ea!'1 !¡¡fértiles, solc' porqua ello ._,_. contenía un embrión visibi~. 

Por esta raz6n en este estudio no fue posible calcular ei 

porcentaje de infertilidad. Eng-Heng (1989> encontr6 que e~iste u~ 

p;-;::medic de infert i.l idad del 22!~ de hueves pc•r nido. S iendc• ' -.>.·.:.1 

mancha blanca un indicador de infertilidad que aparece en !:os 

primeros 4 dias de incubaci6n. 

Se encontró que · 1 os huevos indeterminados presentaron 1 a 

mitad en relaci6n a lc•s que r.c eclosionaron siendo un númer6 

significativamente alto. Galvan (1990) obtuvo casi un número 

igual. Posiblemente se obtuvieron resultados un poco diferentes al 

presentarse un número mayor de nidos muestreados y al re'.risa;-

cuidadosamente aquellos huevos con algún indicio de desarrollo o 

"sospechosos" pero aún asi la gran mayoria no se pudo identificar 

por éstado avanzado de descomposición. 

La mayor mortalidad se presentó en la Est .1, en el mes de 

septiembre. 

Goode y Russell (1968) encontraron que al finalizar el 

desarrollo embrionario después de los 40 días de incubación es mu'; 

importante la posici6n de cada embri6n en el huevo pudiendo causa~ 

mortal idact"; Al parecer un gran número de embriones presentaron 

encorvamiento del carapacho, aplanamiento del cuerpo en general, 

de cuello o cabeza y otro tanto por malformaciones, y muy pocos 



que a! muestrearle después do ~arios dias de muertos y guardarlc3 

posic~cnes irregulares. 

total estaci~nes rr:eses, '-¡.;:;, 

mortalidad por estacién presento diferencias en solamente 2 de 1! 

semanas. La primera por presentar en una de las estaciones un sclc 

nidc• y la otra por que en cada estación son diferentes el núme¡-c, 

de nidos. F'or lo tanto no se puede concluir que efectivamente 

exista o no diferencias en la mortalidad por estaciones. 

Tanto en los meses como en las estaciones de la mortalidad 

pc•r estadio e:<isten diferencias significativas en el corral de 

incubación. 

Hopkins y Murphy { 1979); Acu?;a (1983>; Limpus y Miller 

<1980l; Whitmore y Duttc•n <1985l; y Yntema y l'lroscvsky (1982) 

concuerdan en que el periodo criti.cc• es en las tres primeras 

semanas de incubación. 

En la incubación normal de huevos de Lepidochelys olivacea 

existen dos posibles etapas c:-iticas del desarrolle embrionari': 

que corresponden a los estadios del 1 al 15 y la final que 

corresponde específicamente al estadio 3i Salvan (1991). Pero para 

este'estudio el periodo critico se encontr6 entre los estadios 22-

27 con una mortalidad máxima con respecto al mes de septiembre con 

38% y la mínima en agosto con 9% y por estaciones: la máxima en la 

Est.2 con 20%, la Est.3 presenta la mínima con 10%. Y en todos los 

casos el estadio 26 fue el que presen~6 especificamente la mayor 
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la .11á~: ima en 

5 y 7 G.alvz.n { 199! :· 

indica que e;~ i st2n dc:nde se ag;upan altas 

mortalidades sin un p-3tron r!:!gular, se suguiere que para este 

trabajo sea influenciado por un efecto de cont.::gio así como las 

lluvias principalmente en septiembre. y la zona intermedia entre 

humedo i' seco. T.:l~bién s.=:::· ::=Ctu'.'.¿. L.!na. :~a¡~~r taza de me:rta.lid.J.d e:·;; 

la Est.2 posiblemente a. que se eliminaron los nidos que quedaron 

fuera d~l corral <partE de la Est.1> al ser recorrida la malla al 

evitar que se llevara más nidos el oleaje. 

6.4. Correlaciones T2mperatura.-humcdad-mortalidad 

Correlación de temperatura-humedad 

Las tres estaciones de temperatura en tiempo de incubacié.n 

contra el ~ en peso de humedad en tiempo de incubación dio en los 

tres casos un valor de r== -0.6 concluyendo que no hay una 

correlación establecida. Galicia (1988) encontré. una 

relación entre la humedad y el porcentaje de eclosión. 

Zamora C1990l ¡Naranjo !l93Sl i~dlcan quz las diferencias de 

la temperatura son influenciadas por la humedad y viceversa. 

Correlación de humedad-mortalidad 

Para los datos del !t. en peso de humedad en tiempo de 

incubación contra el promedio de mortalidad 

diferencias significativas. Gal icia et C!.L ( 1988)' 

no se encontr6 

Zamora <1990> " l 
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p~r:entaje de mor~alidad. 

tiempo de i~cubaci6n contra el promedio dR mortalidad no se obtu~o 

diferencias s~gnifi~ativas. !""1cSehee <1990) y t·J.a¡-anjc 

obtuvieron que la temperatura i0fluye sobre el avivamiento. 

otros análisis, y también por presentar un desfase en cuanto al 

inicio de los muestreos solo se hizc• el análisis en tiempo de 

incubación. Posiblemente no se encc•ntró cc•rrelación por que la 

temperatura y la humedad pa~a cada valor de mortalidad semanal se 

tomaron como el promedio de las 7 sem¿nas de desarrollo que duraba 

la gestación para ese grupo de nidos. 
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1.- Los de 24 hüi3S di fe: ene i as 

signifi~ativas entre estacicnes y meses. 

2.- La tempe:-atu;a presenta diferencias significati'<as 

entre las tres estaciones durante las 11 semanas de muestreo. 

3.- La mayor ter::peratura se presentó en la Est.3 y la 

menor en la Est.l. 

4.- El comportamiento de la temperatura tiende a. 

aumentar de septiembre a octubre y disminuye 1 igeramente hacía 

noviembre. 

5.- Aparentemente no muestran diferencias significativas 

de humedad en los ciclos de 24 horas entre estaciones, sin embargo 

la humedad por mes si presentó diferencias. Por lo tanto no se 

puede concluir que en lc•s meses de muestreos exista o no 

diferencias. 

6.- Aparentemente no e::iste diferencias significati·•as 

en humedad entre estaciones a lo largc ¿e las !1 semanas. 

7.- La humedad promedio de las tres estaciones tiene un 

comportamiento irregular a lo largo de la temporada. 

8.- La mortalidad en el corral fue de 36.4Y. y solo a un 

18.6% se pudo determinar estadio de desarrollo. 



61 

9.- E;!iste·:-o dife;e!icias significati".:a.s -en la me:rtalidad 

estacitn p~esent6 diferencias en solamente 2 d2 !1 semanas. Por le 

ta.nte: no se p:..1ede concluir que efectiYamente e~is~an D no 

diferencias en la mortalidad por estaciones. 

10.- La mayor mortalidad se presento en la Est.l y en el 

mes de septiem~re. 

11.- E~isten diferencias significativas en la mortalidad 

por estadio entre estaciones y meses. 

12.- En todos les casos el estadio 26 fue el que 

presentó la mayor mortalidad en los meses: la máxima fue en 

septiembre con 8% y la minima en agosto con 2X y por estaci6n: la 

má>:ima se encuentra en la Est .2 cc•n 14% y la mínima en la Est .3 

con 7X> y no se presentó mortalidad embrionaria en los estadios 2, 

5 y 7. 

13.- El periodo critico se encontró entre los estadios 

22-27, con una mortalidad máxima en septiembre con 38% y la minima 

en agosto con 9X, y por estaciones: la Est.2 present6 la mánima de 

20% y la Est.3 con lOY.. 

14.- Debido al corto periodo y .31 limitado tamai'\o de la 

muestra, no fue posible demostrar si existe o no correlación 

significativa entre temperatura-humedad, temperatura-mortalidad y 

humedad-mortalidad. 
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temperadas. 

Utilizar más puntes de muestrees tanto para temp. como 

humedad para conocer el comportamiento de estos factores dent:-o 

del corral de incubaci6n y a lo largo de la temporada. 

Tomar registros de temperatura ambiental para conocer si 

influye en la profundidad del nido en el corral de incubación y a 

lo largo de la temporada. 

Encontrar el valor de saturaci6n para el campamento. 

Manipular las muestras cuidadosamente para que no e>:ista 

perdida de arena como humedad y por lo tanto errores en los 

resultados. 

Son necesarios más estudios de mortalidad embrionaria para 

conocer el comportamiento de esta en los corrales de incubación. 

Es muy importante que los muestreos de temperatura, numedad y 

sembrados de nidos se lleven a cabo al mismo tiemp::,. 

Se nace necesario llevar a cabo un tamaño mayor de registros 

o monitoreos tanto de temperatura como humedad durante más tiempo. 
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!ND!CE ~E TABLAS: 

Tabla 1 - Prueba de Kruskal-Wallis de temperatura de los ciclos 

de 24 horas de la Est.l. 

ANALISIS ESTAD! STI CO ESTACION 1 

11 SEPT. OCT. NOV. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 0.95 

H' = 30.520 

He 5.991 

Tabla 2 .- Prueba de Kruskal-Wallis de temperatura de los ciclos 

de 24 horas de la Est.2. 

1 ANALISIS ESTADISTICa ESTACION 2 
1 1 

1 
SEPT. 1 OCT. 1 NOV. 

1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA 0.95 

H' 2ó.049 

He = 5.991 

Sig. = valor significativo. 

N.S. = valor no significativo. 
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Tabla 3 .-Prueba de Kruskal-Wallis de temperatUJ-a de los Ciclos 

de 24 horas de la Est.2. 

~~ ANALISIS ESTADISTICO ESTACION 3 11 

1 u==~~~--¡----:=:~----~-----~;~ ____ l _____ ;~;~----~~ 
OCT. 1 - 1 N.S. 

--------- -----------------------------------------
NOV. 1 1 -

NIVEL DE SIGNIFICANCIA = 0.95 

H' 26.580 

He 5.991 

Sig. valor significativo. 

N.S. = valor no significativo. 
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Tabla 4.- Prueba de Kruskal.:.CWallis de temperatura de los ciclos de 

2~ horas del mes de septiembre. 

ANAL! SIS ESTADISTICO SEPTIEMBRE i' 
Est.1 Est.2 Est.3 

1 _.. 1 Sig. 1 Sig. -----------------------------------------
1 .,... 1 Sig. 

·1--------- ----------------------------------------- 1 l Est.3 j 1 IGBml 11 

NIVEL DE SIGNIF!CANCIA = 0.95 

H' = 29.169 

He 5.991 

Tabla 5 .- Prueba de Kruskal-Wallis de temperatura de los ciclos 

de 24 horas del mes de octubre. 

ANALISIS ESTADISTICO OCTUBRE 1 

Est.1 Est.2 Est.3 j 

--=~~~:--l----~-----l _____ si~~----l _____ ::~~----1 
1--=~~~=--1-------------l ____ ~ _____ l _____ :~~~----1 
11 Est.3 11 1 1 - 11 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 0.95 

H • 33. 197 

He == 5.991 

Sig. = valor significativo. 

N.S. = valor no significativo. 
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Tabla 6 .- Prueba de Kruskal-Wallis de temperatura de los ciclos 

de 24 horas del mes .de noviembre. 

11 ANALISIS ESTADISTICD NOVIEMBRE ~~ 
~ Est.1 Est.2 Est.3 1 

11 Est.l .... 1 Sig. 1 Sig. 1 

1
1--~:;~~-- -------------~----~-----~-----~~~~----,, 
!--;:~~;-- -------------¡-------------,----;;;;-----j 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA = 0.95 

H' 33.937 

He 5.991 

Sig. = valor significativo. 

N.S. valor no significativo. 
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Te.bla 8 Prueba de Kruskal-Wallis de humedad de l~s ciclos de 

24 horas de la Est.l. 

1

11 ANALISIS ESTADISTICD ESTACIDN JI 
1 SEPT . 1 OCT . j NOV . JI 

--==~~~--1----~-----l-----=~~: ____ l_ ____ ~::: ____ ¡j 

,---~~~-- -------------~----~-----~---~----¡ 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA 0.95 

H' = 5.253 

He = 5.991 

Tabla 9 .- Prueba de Kruskal-Wallis de humedad de los ciclos de 24 

horas de la Est.2. 

1 
ANALISIS ESTADISTICO ESTACIDN 2 

1 

1 
SEPT. 1 OCT. 1 NOV. 

1 
SEPT. - 1 Sig. 1 Sig. 

--------- -----------------------------------------
OCT. _____________ l_ ___ ~ _____ l_ ____ :~:~----¡1 ---------
NOV. 1 1 lillillllll l 

• li 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA = 0.95 

H' 11.396 

He = 5.991 

Sig. valor significativo. 

N.s. valor no significativo. 
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Tabla 10 - Prueba de Kruskal-Wallis de temperatura ce los ciclos 

de 24 horas de la Est.3. 

1 ANALISIS ESTADISTICO ESTACION 3 
1 ¡ 

1 
SEPT. 1 OCT. 1 NOV. 

1 
SEPT. _. 1 Sig. 1 Sig. ~~ 

--------- -----------------------------------------
OCT. 1 - 1 N.s. 

--------- -----------------------------------------
NOV. 1 1 -

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 0.95 

H' 5.877 

He 5.991 

Sig. valor significativo. 

N.S. valor no significativo. 



Tabla 11.- Prueba de Kruskal~Wallis de humedad de los ciclos de 24 

horas del mes de septiembre. 

ANALISIS ESTADISTICa SEPTIEMBRE 'l 
1¡ 

l Est.l ¡ Est.2 1 Est.3 ¡' 

1'1--~~~~;--11----~----+--~~----~-----~~~~----1 ¡--~~~~;--1 -------------~-------------~----~-----,¡ 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA = 0.95 

H' = 6.591 

He 5.991 

Tabla 12 .-Prueba de Kruskal-Wallis de humedad de los ciclos de 

24 horas del mes de octubre. 

1 
ANALISIS ESTADISTICa OCTUBRE ! 

1 
Est.l 1 Est.2 1 Est.3 l 

Est.l - 1 Sig. 1 Sig. 
--------- -----------------------------------------

Est.2 1 - 1 N.S. 
--------- -----------------------------------------

Est.3 1 1 1 -
NIVEL DE SIGNIFICANCIA 0.95 

H' 8.171 

He = 5.991 

Sig. valor significativo. 

N.S. valor no significativo. 
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Tabla 13 .- FYueba de Kruskal-Wallis de humedad de los ciclos de 

24 horas del mes de noviembre. 

ANALISIS ESTAD I ST! CO NOVIEMBRE 

1~ Est.l Est.2 Est.3 

Est.l Sig. 1 Sig. 
-----------------------------------------

Est.2 - 1 Sig. 
-----------------------------------------

Est.3 1 -
NIVEL DE SIGNIFICANCIA 0.95 

H' 17.519 

He = 5.991 

Sig. valor significativo. 

N.S. = valor no significativo. 
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Tabla 14 .- Prueba de Kruskal-Wallis de humedad de las tres 

estaciones en las 11 semanas de muestreo. 

1¡ ANALIS!S ESTADISTICD 

ll~=========ll _ Est.l Est.2 Est.3 

11 SEMANAS 

1
1 Est.l 

F~::f 
- N.S. Sig. 1 -----------------------------------------

1 -- Sig. -
NIVEL DE SIGNIFICANCIA 0.95 

H' 1.206 

He 5.991 

Sig. = valor significativo. 

N.S. valor no significativo. 



Tabla 15 - Prueba de Kruskal-Wallis de mortalidad total en la 

Est. 1. 

11 A. ESTADISTICa MORTALIDAD TOTAL EST -~ 
1r AGO. 1 SEPT. 1 
l~=====w====================~l 

lh~~~--1----~----+---~:-------¡ 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA 0.95 

H' "' 7.249 

He 3.841 

Tabla 16 -Prueba de Kruskal-Wallis de mortalidad total en la 

Est.2. 

11 ANALISIS E:STADISTICO MORTALIDAD TOTAL EST.2 

1 AGD. 1 SEPT. 1 OCT. 
1 1 

AGO. 1 .... 1 Sig. 1 Sig. 1 
--------- -----------------------------------------

SEPT. 1 1 - 1 Sig. --------- -----------------------------------------
OCT. 1 1 1 

lliillliiiR 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 0.95 

H' 16.071 

He 5.991 

Sig. valor significativo. 

N.S. = valor no significativo. 



Tabla 17 -Prueba de Krus~al-Wallis de mortalidad total en la ... 
~s':.3. 

ANALISIS ESTADISTICO MORTALIDAD TOTAL EST.3 11 

AGO. SEPT. OCT. 

1 
AGO. ~~ AEiiE 1 Sig. 1 Sig. 

---------l-----------------------------------------

~-~~~~+----------+---~----;--~~----1 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA = 0.95 

H' -7.686 

He 5.991 

Sig. valor significativo. 

N.S. = valor no significativo. 
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T¿bla 13 Prueba de Kruska!-Wallis de mortalidad total del mes 

de ,;·~osto. 

ll ANALISIS ESTADISTICO MORTALIDAD TOTAL AGOSTO 

[ EST.l 1 EST.2 1 EST.3 
1 

1 EST.1 - 1 Sig. 1 Sig. 

~~~~~~~~~~ 
-----------------------------------------

1 - 1 Sig. 
-----------------------------------------

¡ EST.3 1 1 1 -
NIVEL DE SIGNIFICANCIA 0.95 

H' = 9.504 

He == 5.991 

Tabla 19 .- Prueba de Kruskal-Wallis de mortalidad total del mes 

de septiembre. 

ANALISIS ESTADISTICO MORTALIDAD TOTAL SEPTIEMBRE 

1 
EST .1 1 EST.2 1 EST.3 

1 
EST .1 - 1 Sig. 1 Sig. 

-------- -----------------------------------------
EST.2 1 - 1 Sig. 

-------- -----------------------------------------
EST.3 1 1 -

NIVEL DE SIGNIFICANCIA == 0.95 

H' 9.504 

He 5.991 

Sig. = valor significativo. 

N.S. valor no significativo. 
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Tdbla 20 Prueba de Kruskal-Wallis de mortalidad total en el mes 

ll A. ESTADISTICa MORTALIDAD TOTAL OCTUBRE! 

~ AGO. j SEPT. 

11--~~;~~-- ----~-----¡----~~-------1 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA = 0.95 

H' = .083 

He 3.841 

Sig. valor significativo. 

N.s. valor no significativo. 
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Tabla 21 .- Prueba de Kruskal-Wallis de mortalidad total por 

estación para cada semana en las 11 semanas de muestreo. 

ll A. ESTADISTICO ESTACION X SEMANA 

11 

SEMANAS H1 VALOR 
A.l 0.993 N.S. 

* A.2 10.000 Sig. 
A.3 3.428 N.S. 

* A.4 2.399 N.S. 
5.5 
5.6 -2.057 N".S. 
5.7 6.018 Sig. 
s.s 4.764 N.S. 

* 0.9 2.188 N.S. 

* 0.10 3.811 N.S. 

* 0.11 2.585 N.S. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA = 0.95 

He 5.991 

* He 3.841 

Sí_g. valor significativo. 

N.S. valor no significativo. 
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·-Tabla 22 .- Prueba de Kruskal-Wallis ds ~Grtalidad por estadio en 

es tac i or-:es. 

l! A. ESTADISTICO ESTADIO X ESTACION ¡' 

IIESTACION! He 1 H' 1 VALORi 

1-::~~~--l--~~~~~~--l-~~~~~:_l_:~:_/ 
1 Est.2 1 37.652 1 120.397 J Sig. 
¡------------------------------------
1! Est.3 1 37.652 j 175.897 1 Sig. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 0.95 

Tabla 23 .- Prueba de Kruskal-Wallis de mortalidad por estadio en 

los tres meses. 

A. ESTADISTICO ESTADIO X MES 

1 
MESES 1 He 1 H' 1 VALOR! 

AGO. 1 33.924 1 254.705 ~ Sig. 
------------------------------------

SEPT. 1 38.885 1-211.924 1 Sig. 
------------------------------------

OCT. 1 36.415 1-114.354 1 Sig. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 0.95 
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INDICE DE CUADROS: 

Cuadro 1 -Ciclo de 24 horas de temperatura en la Est.l. 

CICLOS DE 24 !-!ORAS TEt'IPERATURA EST.1 

1 
HORAS 

J SEPT. 1 OCT. 1 NOV. 
1 

1 

24 
1 

27.6 28.1 29.5 
2 1 27.5 29.1 29.6 
4 1 27.6 29.2 29.6 
6 27.4 29.3 29.7 
8 26.9 30.7 29.5 
10 25.9 29.1 29.4 
12 26.5 29.1 29.2 
14 26.7 29.0 29.3 
16 26.8 28.7 29.2 
18 26.6 28.6 29.3 
20 26.5 28.7 29.3 
~:::> 26.9 

1 
29.2 29.3 e-

24 27.1 28.4 29.3 

Cuadro 2 - Ciclo de 24 horas de temperatura en la Est.2. 

1 
CICLOS DE 24 HORAS TEMPERATURA EST.2 

1 

1 
HORAS 1 SEPT. 1 OCT. 1 NOV. 

1 
24 27.4 31.6 31.1 
2 27.4 31.9 31.1 
4 27.5 31.8 31.3 
6 27.3 31.8 31.3 

1 
8 25.5 29.7 30.7 
10 27.6 31.0 30.4 

1 i2 27.7 30.8 30.3 
14 27.8 30.7 30.4 
16 27.9 30.9 30.4 
18 27.8 30.9 30.6 
20 27.9 30.7 30.7 
22 28.2 31.1 30.8 
24 28.1 31.0 1.03 
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Cuadre 3 .- Ciclo de 24 horas de temperatura en la Est.3. 

11 
CICLOS DE 24 HORAS TEMPERATURA EST.3 1 

1 

'l HORAS 1 SEFT .. 
1 

OCT. 
1 

NOV. 
1 

) 

1 

24 ¡ 30.8 1 32.6 

r 
32.3 

2 1 30 .. 9 
1 

32.6 32.4 
4 30.9 32.5 

1 

32.4 
6 30.6 32.4 32.3 
8 30.2 32.3 31.9 
10 29.5 32.4 31.5 
12 29.3 32.1 31.4 
14 29.4 32.1 31.5 
16 29.2 32.1 31.5 
18 29.3 31.9 31.7 
20 29.2 31.9 31.9 
22 29.6 32.0 32.1 
24 29.6 31.9 32.3 
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Cua~ro 4 Ci!:lo de 24 hDras de temperatu1-a en el ;nes ce 

Septiembre. 

CICLOS DE 24 HORAS TEMPERATURA SEPTIEMBRE 

1 
HORAS 1 EST .1 1 EST.2 l EST.3 

1 

l 24 27.6 27.4 30.8 

1 
2 27.5 27.4 30.9 
4 27.6 27.5 30.9 
6 27.4 27.3 30.6 
S 26.9 25.5 30.2 
10 25.9 27.6· 29.5 
12 26.5 27.7 29.3 
14 26.7 27.S 29.4 
16 26.S 27.9 29.2 
18 26.6 27.8 29.3 
20 26.5 27.9 29.2 
22 26.9 28.2 29.6 
24 1 27.1 28.1 92.6 

CuadrD 5 .- CiclD de 24 horas de temperatura en el mes de Octubre. 

CICLOS DE 24 HORAS TEMPERATURA OCTUBRE 

1 
HORAS 1 EST .1 1 EST.2 1 EST.3 

1 
! 24 l 28.8 31.6 32.2 1 

¡! 2 29.1 31.9 32.6 
,1 4 29.2 31.8 32.5 

1 

6 29.3 31.S 32.4 
S 30.7 29.7 32.3 
10 29.1 31.0 32.4 
12 29.1 30.S 32.1 
14 29.0 30.7 32.1 
16 -~ ..., 

ce.~ 30.9 32.1 
18 28.6 30.9 31.9 
20 28.7 30.7 31.9 
22 29.2 - 31.1 32.0 
24 28.4 31.0 31.9 
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Cuadre• 6 Ciclo de 24 horas de temperatura en el mes de 

Nc•víembre. 

j¡ 
CICLOS DS 24 HORAS TEi·lr'E;:;:;; TURA NCV I E:t~BF:E 1 

HORAS 1 EST.l 1 EST.2 1 EST.3 
1 1 

l 24 29.5 31.1 

1 
32 .. 3 

2 29.6 21. 1 ~- ' 
! -,:jC:::. '+ 

4 29.6 31.3 32.4 
¡, 6 29.7 31.3 32.3 
' 8 2~ <= 30.7 31.9 7 • ..J 

10 29.4 30.4 31.5 
12 29.2 30.3 31.4 
14 29.3 30.4 31.5 
16 29.2 30.4 31.5 
18 29.3 30.6 31.7 
20 29.3 30.7 31.9 
22 29.3 30.8 32.1 
24 29.3 31.0 32.3 
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Cuadro , Temperatura por estaci6n en las 11 semanas. 

-- ¡ ll TEMPEF:A TURA POR E3TACIGN EN Li;S :. 1 SEMANAS 

1 SEMANAS 1 EST .1 1 EST.2 1 EST.3 
1 1 

1 

5.7 1 2:7.1 1 27.6 1 30. 1 
5.8 

l 
27.8 29.0 1 30.3 

0.9 28.8 29.7 1 30.8 
.0.10 29.3 3¡ .. 2 1 31.8 
D.ll 29.9 31 .. 5 32.3 
0.12 29.1 31.3 32.4 
0.13 29.3 30.6 31.9 
N.14 29.0 30.4 31.5 
N.15 28.9 

1 

30.2 31.5 
N.16 27.7 28.1 29.4 
N.17 26.6 26.9 28.2 
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Cu6dro 3 Ci~lo de 24 horas de humedad en la Est.l. 

CICLOS DE 24 HOF:AS HUMEDAD ,.-_.,.. .. 
C:...:ll .. .1. 1 

1¡ HORAS 1 SEPT. 1 
OCT. 1 

NOV. ! 
24 1.9 2.8 

1 
2.9 

!¡ 2 4.3 2.1 3.2 
4 3.0 2.5 2.8 
6 3.2 2.6 2.7 1¡ 
8 2.7 5.3 2.4 
10 3.é 5.'7 2.7 
12 2.5 5.0 3.3 
14 2.5 3.3 2.9 
16 2.8 3.5 2.6 
18 2.7 4.7 2.6 
20 3.1 

1 

5.1 2.6 
j 

22 4.2 3.1 2.8 
24 1.8 3.5 3.1 

Cuadro 9 - Ciclo de 24 horas de humedad en la Est.2. 

1 
CICLOS DE 24 HORAS HUMEDAD EST.2 

1 

.1 
HORAS 1 SEPT. 1 OCT. 1 NOV. 

1 
1 ?' 2.2 2.7 2.8 --+ 

2 3.7 3.2 2.6 
4 4.8 2.6 2.4 
6 4.7 2.2 2.3 
8 5.2 3.0 2.3 

- 10 4.5 3.0 2.2 
12 4.2 2.1 2.9 
14 3.2 1.8 2.6 
16 2.8 1.1 2.1 
18 3.6 0.3- 2.2 
20 2.4 1.7 2.2 
22 2.6 1.9 2.5 
24 3.0 4.9 2.9 
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Cuadro 10 - Ciclo dE 24 horas de humedad en la Est.3. 

r= CICLOS DE 24 HORAS HUMEDAD EST.3 ] 1 

1 HORAS SEPT. OCT. NOV. 
!1 

24 2 .. 3 1 .S 2.2 
'1 2 3.0 O) ' 2.2 ~.a ¡, 4 3.6 4 o ~ . 

e • ..:. 

6 3 .. 4 6.9 2.3 
1 8 2.5 1.6 2.0 

10 2.6 2.9 2.2 1 
12 3.6 1.5 2.6 
14 2.7 0.6 2.6 
16 2.6 2.2 1.6 
18 2.5 1.2 1.5 
20 1.9 1.8 2.6 
22 2.1 1.6 2.4 
24 2.1 5.4 2.3 
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Cuad¡-u 11 Cic!o da 24 horas de humedad en el mes de Septiemb:e. 

11 
CICLOS DE 24 HORAS HUf1EDAD SEPTIEMBRE ¡ 

1 

1 
HORAS EST.! C"r""'~ - EST.3 

'1 

~~~.e 

1 24 1.9 2.2 2.3 

1 

2 4.3 3.7 3.0 11 

4 3.0 4.8 3.6 ji 
6 3.2 •. ~ 3.4 ~¡ ...,. .. ; 

8 2.7 5.2 2.5 
10 3.6 4.5 2.6 
12 2.5 4.2 3.6 
14 2.5 3.2 2.7 
16 2.8 2.8 2.6 
18 2.7 3.6 2.5 
20 3.1 2.4 1.9 
22 4.2 2.6 2.1 
24 1.8 3.0 2.1 

Cuadro 12 - Ciclo de 24 horas de humedad en el mes de Octubre. 

1 
CICLOS DE 24 HORAS HUMEDAD OCTUBRE 

1 

1 
HORAS 1 EST .1 1 EST.2 1 EST.3 

1 
24 2.8 ~ ~ 1.8 .::. . ; 
2 2.1 3.2 2.6 
4 2.5 2.6 4.9 
6 2.6 2.2 6.9 
8 5.3 3.0 1.6 
10 5.7 3.0 2.9 
12 5.0 2. 1 1.5 
14 - 3.3 1 .8 0.6 
16 3.5 1 .. 1 2.2 t 
18 4.7 0.3 1.2 
20 5.1 1.7 1.8 -22 3.1 1.9 1.6 
24 3.5 4.9 5.4 
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Cuadro 13 - Ciclo de 24 horas de humedad en el mes de Noviembre. 

CICLOS DE 24 HOF:AS HUMEDAD NOVIEMBRE 

L HORAS E3T.1 EST.2 EST.3 
1 

1' 
24 2.9 2.8 2.2 

11 
2 3.2 2.6 2.2 

1 

4 2.8 2.4 2.1 
6 2.7 2.3 2.3 
8 2.4 2.3 2.0 

1 

10 2.7 2.2 2.2 
12 3.3 2.9 2.6 
14 2.9 2.6 2.6 
16 2.6 2.1 1.6 
18 2.6 2.2 1.5 
20 2.6 2.2 2.6 
22 2.8 2.5 2.4 
24 3.1 2.9 2.3 

·-
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Cuadro 14 - Humedad por estaci6n en las 11 semanas. 

1 HUMEDAD POR ESTAC!ON EN LAS 11 SEMANAS 
1 

/1 
SEf1ANAS EST .1 EST.2 EST.3 11 

JI 
~ ~ ~ ,... 3.8 íl 1¡ ~. / e:.. i 3.1 
5.8 4 .. 8 3.9 3.6 

1 1 0.9 3.6 2.7 2.2 
1 o. 10 2.9 2.2 2.5 

1 
1 

0.11 2.9 2.4 2.7 
0.12 7.1 3.5 4.5 
0.13 2.7 2.9 2.6 
N.14 8.0 2.4 2.4 
N.15 2.4 2.2 2.3 
N.16 1.9 2.1 2.1 
N.17 2 e; 3.1 2.8 

Cuadro 15 - Humedad promedio en las 11 semanas. 

1 
HUMEDAD 

1 

1 
SEMANAS 1 PROMEDIO 

1 
5.7 3.2 
5.8 4.1 
0.9 2.8 
0.10 2.5 
0.11 2.6 
0.12 5.0 
0.13 2.7 
N.14 

1 

4.2 
N.15 2.3 
N.l~ 2.0 

1 
N.17 1 2.8 

1 
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Cuadro 16 - Datos generalee de protecci6n. Tempora~a :a92. 

11 DATOS TOTALES Nü • Y. 11 

1¡'---------~~~~~-=~-~~~~=-~~-~~==:~--------~=: ________ :~=------ 1¡
1 

l Total de Huevos 10,446 100 · 

li ---------~:;~~-~:-~=~~~~~~---------------;;;--------;~~------¡, 

MUESTRA tJo. 

Subnidos Muestreados 198 100 

Huevos Muestreados 10,446 100 

Huevos Eclosionados 6,642 63.5 

Huevos no Eclosionados 3,804 36.4 

Embriones sin Clasificar 560 5.3 
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Cuadro-17 .-Mortalidad en las tres estaciones !Est.l, Est.2 y 

Est.3) y en los meses Cago., 5ept. y oct.). 

11 '1 

1 

MORTALIDAD PROMEDIO PDF: ESTACION Y PSR MES / 1 ,, 

1 E¡; t . 1 l E S t . 2 ¡ E S t . 3 !l 
1--~~~:---I---~:__ ___ L_.2_ _____ L ____ : ______ I 
¡--~~~:--1----=~-----+----~~----f------;;----·¡ 
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Mortalidad promedio de cada estaci6n e~ las 11 

semanas. 

A.1 11 10 3 
A.2 18 o 4 
A.3 10 4 o 
A.4 34 o 9 
5.5 o o o 
5.6 34 10 19 
5.7 31 18 2 
5.8 31 25 20 
O e o 27 22 1 

1 
0.10 o 19 13 l o. 11 o 13 15 

1 
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semanas. 

!MORTALIDAD 11 SEMANAS 

\ 1 
SEMANAS PROMEDIO ! 

11 

A.1 10 
!1 A.2 15 

A.3 6 
A.4 25 
5.5 o 
5.6 19 
5.7 20 
5.8 27 
0.9 25 
0.10 16 
o. 11 14 
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¡¡ - ~ . ,..( F .... - T -.·.· :1 H ~3tadic·. Núm¿·,-:: e~ ~·c:r.:::e;-.v.a,;c ..... !.? ·.;:::..;... ¡¡ 
1
' _e,-nb¡-i.:;nes Mo;-talidad ,, 

,, li 
·~==~====~============='! i! 1 1 . 2 o . 1 4 1 o ¡¡ 

¡l ~ 1 : ~:~; ~:~~ ¡¡ 
,! 5 1¡ 9 • 09 'i 
11 h ¡¡ 6 ! 2 o . 14 9. 09 il 
" - 3 e . 21 1 o . 90 ~~ 
11 l 11 
11 ; 1 5 o . 35 ~ ~: ~~ :,',[ 
jj 1 C• j t. C!. 42 18. 1 S ¡¡ 

1
1 ~ ~ ¡· 25 l. 79 2!. 81 i! 
¡ 12 10 0.71 21.81 " 

¡. 1 3 1 9 1 36 30. 90 ll 
( : ~} 4 L 1 • 1 C:: 3') • 9') . 

1

1 ~~ 1 i~ ~:~~ ;~:~~ 11.· 

17 20 1.43 38.18 
18 74 5.31 40.00 ¡'1 

11.

' ~9 42 3.01 4!.81 .1 
20 89 6.39 43.63 !'1 
21 71 5 . 1 o 4 7 . 27 1 
22 85 6 • 11 4 9 • 09 ! 
23 120 8.62 50.90 
24 164 11.79 52.72 
25 130 9.34 54.54 ll 
26 208 1 4. 95 60. 00 
27 117 8.41 65.45 11 
28 54 3 . 88 72. 72 ! 

1 29 29 2 • 08 S 1 • S 1 11 

.1-----~~-----------~~------------~~~~-----------:~~~~~------ !i 
11 TOTAL i 1 , 391 1 1 00 1 ¡¡ 

Pe.- ce r, taje;. 

1982). 

r.- ..... - ..¡.._ 
-·a;. ...... ' 



106 

11 ;; 
¡t CL~\/ES r:-::: DESAF::=:OLLO EMBR I ONAF~ I O PAF:A L8p ido che l.._,.~ o l i ·~-acea ;¡ 

::!_~~==~==~====~========:=====~~==================================~~~~! 
,_·llrl \r¡! _ Estadic D.!. Caracteristicas Morfol6gicas _ 

h '1 
'j r j Gastrula ce .. -, á.-ea oval opac:a incluye.-.dc• el \ 
i¡ l l 0 1 an=..:. peluc1da el discc• germinatl/C• ubicado ¡1 

l 1 '=~ ·~ 1 ~e....,•-1 -.-a 1""'1-i:n"'~ .¡..i~•::3 c-trP.-h=t •y Cer-ad~ 1 1 ~- t.:.. -- ~ • t"- "'- .... • • - ~ • - -"" -- ·~ • ~. ;: 
~ un1da al area opaca. Blastoporo arqueado e· il ___________ ..:_ ____________________________________________________ !¡ 

11

¡1¡ ¡' !1:~:~:~:=~~~ 1 :n~~: ~~a~~e~r~:!:!v: ::~~:~!=:~ 
2 . 2 bord?ando el disco germinativo ov~l, procesol1 

~ cefálico e~tend1do ventralmente, neuroporol 

1
anter1~r evidente, aparici6n del pliegue de 

_________________ _:~:?a~~~:~~~~~~~~~~~~~~~--:;;~:-;~;~~~~-11 
1 3 1 3 1 ev1dente con pl1egues amni6~icos_come~zando~ 
1 
-----------~-------~~-=~:=:~====-=~===-:~-=~~==:~~~=-~:~==~~=.:_ __ ¡\ 

' Cabeza formada pero desprovista de caracte-1 
risticas faciales; eritrocitos concentrados;¡1¡ 
pulsaciones circulatorias en embriones vivos 
permitiendo el conocimiento de la extensión ¡

1
1 

tubular del coraz6n; pliegue amniótico 1 

4 4 

parcial mente cubriendo el corazón. 1 
----------------------------------------------------------------,¡ 

5 1 5 1 La regi6n optica y la cavidad optica jj 
perceptible, canal posterior conspicuo. ~ 

l------.----------------------------------------------------------1: 
~ 6 1 ~ j Proyección cefálica anter1or presente, peroH 

,. ----;------,---~---~-;~~:~;~~~-~~~~~;~~~:~~~~;~~-~~-~~~;:-~:-~~ il 
i ___________ _!_ _______ l_=~~=-::::::::.:_ _____________________________ !! 
ll! ~ 

1 
; ¡ T~lencefa!o, diencefalo y el cuerpo pineal u 

1 ------------,--------,-;;:~:~;:~~~~~;~~~-~:~:~~;:;;:-~;-:~;:~;::~-11 9 9 el proceso maxilar no alcanza el nivel de lall 
capsula optica. - J 

!j 
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!; ., 
¡¡ CLA' .. 'ES CE .C·E3h:=~F~:JLL-C S~1EF:ION{jFIO F'ARA Lzpide:chelys oli·-.. ·.:.~2-=:t ¡! 
n " lt :i '' Estadio D. I. C-3.;-acte;-ísticas Morfc,lé.gicas ·· r ¡¡ 
H 1 ¡ El brote del miembro sin invaginación, !i 
~ 10 / lC ¡redondeado¡ abertura abdominal no es más GUeH 
j1 1 1 't/10 del tc,tal del Iargc• del embrión. ¡1 
J----------------------------------------------------------------d 
l~ 11 1

1 

12 !Procese. maxilar alcanzado la fisura chordia ~ 
! ! evidente pigmentación en iris. ~ ¡-------------------.:_ ____________________________________________ :l 

1 
Proceso maNilar anterior a la fisura Chordia!l 
formación de miembro;codo formado y un surco 1¡ 

12 13 interdigital presente en los miembros 
prominencia genital evidente entre miembros! 
posteriores. 

¡Proceso maxilar alcanzando el borde anterior! 
13 15 1 del ojo: iris uniformemente pigmentado; 

1 ¡pupilas visible~;_miembros anteriores con 2 lq 
1 ranuras 1nterd1g1tales. 

----------------------------------------------------------------1 
Prominencias lateral atrás de la chordia 1 

14 17 representando el caparazón primordial; 
proceso maxilar alcanzado más allá del borde, 

anterior del ojo ; opacidad general del 11 

embrión, capsula optica no más larga de lo 
evidente. 

----------------------------------------------------------------¡ 
Borde posterior del caparazón primordial ~~ 

15 19 e':id~nte c~'n proyeccí.c•nes lumbares en la .! 
región vertebral; tercera ranura inter- 11 

digital presente en miembros posteriores l'l! 
segunda ranura interdigital presente en 
miembros posteriores. 

--------------------------------------------------------------- !f ., 
~ ~ ~3!2~qes en cada miembro ; carapacho H 

1 

16 21 1 presente-pero el borde anterio~ a~n no estail 
definido ; costillas evidentes ; proceso 11 

1 
1 

~~:~;;u~~:r~~a ~:<tiende por debajo de la ~~ 

-----------~--------:---;~:~~:;--::~~~~=~:~--~~~~~~:~:--~~-~:~~:-- j¡ 
17 21 anterior del olo ; cabeza más opaca, ¡! 

solamente el mesenfecalo y el diencefalo 
evidentes; conducto endocefalico claramente 

no muy largo. 
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I'I~LA\JES DE DESA¡::;~==----::~=10 FARA L.=>pidoc:hel'.-s ol i '.'ace;¡ :¡ 

'
l. t. ~ Estadio D.I. Caracteristicas Morfol6gicas j 

q ' 1 Aparici¿n del carunculo rostral como un n 

1
'1¡ 18 1 22 l punto blancc- en la punta del ho~ico; u~a !l 
'! l l proxima~ ll~re en el borde anter~or de la ~ 
, . 1 aleo~. anter1c•r. 1¡ 

.,1¡-----------~--------~-;~:::~~~~-~;-;~~~:~;:-:;.-~~-;~:~:-;.~:;:~~-- !\ 

1 la aleta posterior,evidente cresta vertebralH 
19 1 23 u~a prox1mal llbre en el borde anterior de J 

1 ----;~----~--~~---~-~~~~~~~~~~;;~~~~~~~~~-~:;~~-;;~~~~~~-11 
---------------------~~~~~~~=-~-~~====-~=~~~~=~==~--------------11 
____ :: _____ l __ :~---1-~~=-~~=~-~=~~~~:~=-=:-~=~=-~~=~=~----------il 

1 22 j 27 1 M~ndibula desarrollada a pun~o de eclosi6n,, 

_________ .!_ _______ !_:=:_:::~:.~=~-==-==~=-=~=~=-~~~~=~~=~~~-----1. 
1 Crestas presentes en plastr6n; escamas y 1 

____ :: _______ ~-----~~~~gg~;;;~;;-;;~;;~;~~:;~~;;~;~~-~:¡11 
24 29 punta del hocico; todas las uñas libre 

pigmentadas; evidentes escamas en cuello y~ 
piel d2 la región pectoral. i¡ 

----------------------------------------------------------------!1 

25 30 

Aparición de la pla~a mentoniana triangular~ 
despigmentada de la mandibula inferior, la3~ 
suturas entre las placas neural y crestal '¡1 

son más oscuras que las placas ; pigmento 1 

~:=~~~t~e~~;~~e~~~~r~plastrón 6 escamas en ~ 

-------------------~-~~:~~~:~::~~~~~~~:~~~::~;:~:::~~:-~:~~:~~:: ,,,; 
26 33 por escamas y placas ; placa mentoniana , 

pigmentada;región ventro~postericr del mus!6PI 
y pla~as inframarginales un poco pigmentadas\ 

----------------------------------------------------------------" 
27 36 

Pigmentación definida de la región ventrc•- .,. 
posterior de los muslos; pigmentación débil 
de la región intermandibular posterior a la¡ 
placa mentoniana. 
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Cuadro 2!.- Claves de desarroll'-• emb¡-iona,-io de C¡-ast::: (1992) p.;.:-:. 

Lapidochelvs c!ivacoa 

H C~H~/ES DE r:·ESAHROLLO ~MBF~IONAR!D PARA Lepich:!chelvs clivacea. !J 
IPI================================================~;¡ 

Estadio D. I. Cara;::teristicas 11 

¡ ¡ Plastr6n pigmentado, conservando una débil p 
1 28 

1 

40 ¡' zona oval entre las crestas; anchura del d 
lj - t • ..., 1 ~ e:; '1 

1-------------------l-=~-==-~~-=-~~~=-~~~------------------------¡¡ 
1 29 ¡ 45 ¡ Pigmentaci6n parecida al neonato ; ancho H 

1 carapacho entre 26 a 28 mm. r 
----------------------------------------------------------------¡1 

30 ¡ 50 jDiámetro del saco vitelino entre 10 y 19.2mm¡¡ 
----------------------------------------------------------------· 

31 1 55 

Eclosi6n; diámetro del saco vitelino entre 
6.1 y 2.5 mm alternativamente; distancia de 
la a~ila a la ingle entre 26.1 a 28.9 mm. 
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Gráfica 17.- Porcentaje promedio de huevos 
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G~ráfica 18.- Mortalidad en la Est. I 
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Gráfica 19.- Mortalidad en la Est.2 
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G:ráfica 20.- Iv1ortalidad en la Est. 3 

129 



o 
;; 
J 
o : 

27 

Eu.a 
l:st...,ianes 

Gráfica 21.- Mortalidad en Agosto 

13v 

En.3 



En.;¡¡ 
tEst..., iones 

G-r~fica 22.- Mortalidad en Sentiembre 

1)1 



Est.2 
li'shiOiDMS 
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Gráfica 30.- Mortalidad nor estadio de Agosto 
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