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A MANERA DE PROLOGO 

INICIO Y FORMACION DEL CAMPAMENTO TOR.iUGUERO "CHALACATEPEC" 

En el año 1981 personal de SEPESCA intento establecer el 

Campamento de Protección, pero por falta de recursos económicos no 

llego a su fin, y no existen datos de lo poco que se logro. 

En 1987 al ser incorporada como ~1nculadora de la SEPESCA a la 

S.C.P.P. LAGUNA DE PARAMAN.S.C.L. en el poblado de José Ma. 

Morelos, Mpio. de Tomatlán, Jal. fui enterandome de los problemas 

que presentaban sobre la pesca. organización del grupo, 

comercialización del producto y la participación de los socios. 

El Presidente de la cooperativa pesquera Sr, Pablo Muri llo 

Ramirez me comento que en la playa aledaña al pueblo arribaban dos 

especies de tortuga marina 

e::plotadas. 

Golfina y Laúd que son grandemente 

No tenia conocimiento de la existencia de ésta playa. 

El comandante de la Partida de ~arina en Charnela, Sr. Montes 

Rosa real izaba vigilancia en la zona, le pedimos SLI apoyo para la 

implementación de un recorrido a la playa, conocerla, observarla y 

valorar si se podría establecer un .Campamento de Protección y 

Conservación de la Tortuga Marina. 

Los pescadores mostraron gran 1nteres para conservar a la 

tortuga marina y se. llevó a cabo una reun; on para bLISCa r Llna 

solución. 

Aceptaran la formación del ~ampamenta pero con la condición de 

que el personal de Infantería de Mar1na nos apoyara, y asi, ellos 



evitarian problemas con personas del pueblo que se dedicaban a 

robar nidos y matar tortugas. 

Se realizó un oficio al Delegado de Pesca en Jal., Ing. 

Joaquin Ayala Ojeda, informandole nuestras intenciones de formar un 

Campamento de Conservación y Proteción a la Tortuga Marina., el 

cuál fue aprobado, girando ordenes al Jefe del Departamento de 

Acuacultura en Jal. Biol. Maurilio Soto quien nos proporcionarla el 

equipo y material necesario. 

Se realizó otra reunion con el Jefe de Pesca en Barra de 

Navidad, Biol. José Ma. Plascencia P., los Socios de la Cooperativa 

pesquera y quién ésto escribe, en el poblado de José Ma. Morelos, 

para comentar los últimos detalles, así todos en conjunto 

iniciaríamos la construcción del Campamento. 

la ayuda de los pescadores fue muy grande a pesar de su 

trabajo tan pesado. En conjunción estuvieron alumnos de la Facultad 

de Ciencias de la U. de G. y algunos prestadores de servicio social 

de la misma y de la U.A.G. 

Tuvimos el apoyo al Campamento por el Comandante en turno en 

Charnela para la protección del personal que laboraría en el mismo. 

El ejido de Jasé Ma. M~relos se intereso al platicarles lo que 

se haria y se castigarla a las personas que se encontraran en la 

playa robandase los huevas o la tortuga y ~a~ando las parcelas a su 

paso. 

Asi que gracias a todos ellos se llevo a cabo la realización 

del Campamento Tortuguero. 

No todo fue satisfactorio, en algunas ocasiones no tuvimos 

agua y alimento, no dormíamos por noches y dias, hubo lluvias 
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intensas que todo mojaba, moscos, todo ~l dia y toda la noche, no 

habla luz; también hubo carencia de equ¡~o. 

Pero el gran esfuerzo no fue e~ vano realizamos un gran 

trabajo que fue maravilloso, siendo el Campamento No. de la zona 

en cuanto a la cantidad de nidos recolec:ados y protegidos, unión y 

participación de todos. 

Las grandes satisfacciones obtenidas i~eron: ver salir del mar, 

caminar, desovar y retornar al mar a las hembras. 

Ver emerger de la arena las crías, verl25 caminar al mar, nadar y 

sentirse libres; pero también da triste:a al no saber el destino 

que les depara. 

Al ver éstos seres vivientes que con la ayuda que les 

proporcionamos· tienen una posibilidad més de sobrevivir, es lo más 

confortable, todo la mala se olvida. 

Asi el 2 de Agosto de 1987 se inició el Campamento de 

Protección y Conservación "CHALACATEPEC ''. 
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RAMITO DE AZAHAR 

Laguna de Paraman 
donde quiera conocida 
y lleva el nombre de ella 
y nuestra cooperativa 

Laguna Chalacatepec 
del estado de Jalisco 
grande número de socios 
y nos pasamos de listos 

Laguna Chalacatepec 
todos la vamos a ver 
y cuando vamos a ella 
siempre nos da que comer 

S~g_r_e __ nos--da--que comer 
a todos nos da la vida 
SeRores hay que cuidarla 

Nos vamos a patrullar 
con gusto y gran contento 
a donde está MARIA ESTHER 
cuidando su Campamento 

Cuidando su Campamento 
hace las noches chiquitas 
SeRores ahí esta ESTHER 
cuidando sus tortuguitas 

El Campamento es humilde· 
y de esto ni que dudar 
con esto lo comprobamos 
que queremos trabajar 

Que bonita es Maria Esther 
parece un Ramo de Azahar 
SeRores hay que cuidarla 
y saberla respetar 
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La cooperativa es pobre 
y nadie lo va a dudar 
y muchos no trabajamos 
no tenemos material 

Salimos a patr~llar 
y como lo esto1 diciendo 
y nosotros cuando salimos 
sin apoyo del ºobierno 

Ya con ésta me despido 
que bonito es recordar 
de todos mis ccmpa~eros 
y del ramito de azahar. 
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RODRIGO SANCHEZ ZARCO 
(Pescador) 



I.- INTRODUCCION 

El peligro de extinción de las tortugas marinas es conocido 

mundialmente y a pesar de ello las medidas de protección no han 

sido suficientes. Cabe destacar que nuestro pais recibe el nombre 

de CAPITAL MUNDIAL DE LAS TORTUGAS MARINAS ya que de las 8 

especies e:üstentes en el planeta llegan a las playas me:dcanas a 

reproducirse, éstas son: 

LEPIDOCHELYS olivacea - Golfina 

LEPIDOCHELYS kempii - Lora 

LEPIDOCHELYS agassizi - Prieta 

LEPIDOCHELYS mydas - Blanca o verde 

ERETMOCHELYS imbricata - Carey 

DERMOCHELYS coriacea - Laúd 

CARETTA caretta - caguama 

<Marquez, et, al, 1990). La tortuga CHELONIA deppresa- kikila, no 

desova en nuestro pais. 

Las poblaciones de tortugas marinas Golfina CLEPIDOCHELYS 

olivacea) que arriban en las costas del pacifico mexicano, 

particularmente en Jalisco y Oaxaca, hasta principios de los a~os 

70s fueron consideradas como de las más importantes del mundo 

debido a SLl abundancia (M a rquez, et ,al,, 1976; Casas, 1982; 

Pritchard y Trobbeau, 19841. 

En virtud de que el mayor riesgo para la conservación de éstas 

especies se encuentran en la etapa de reproducción, y de que 

precisamente llegan grandes cantidades de tortugas a nuestras 

costas para reproducirse, es urgente implementar programas par.~ 

evitar como cooregir éstos atentados contra el equilibrio ecológico 
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de nuestra planeta y proporc1onar les elementos que permitan una 

adecuada toma de decisiones para •avorecer su preservación y 

eliminar las arraigadas picticas de e~plotación ilegal de que son 

objeto. 

Al organizarse Biólogos, grupos ecologistas, investigadores, 

dependencias gubernamentales y volunt¡-ios para realizar encuentros 

a favor de las tortugas marinas y 2nfrentar el grave problema 

ecológico, con el fin de llevar a Ci:J•:J acciones de conservación, 

investigación y protección del rec_:rso" se dio ini.cio a la 

formación de los Campamentos Tortuguer~s. 

Aún en nuestros días, sigu.e el ~rave problema de la tortuga 

marina. Desde 1962 comenzó a presen-:;;rse la gran crisis de éste 

recurso por s1.1 alta e:·:plotación i.rr¡;.cional ~<Casas-Andre'''• 1978) 

comercializindose-clandestinamente la ciel y el huevo, al grado de 

catalogarse en peligro de e:-:tinción «<N~ vi dad, 1982). 

Se clausuraron grandes plantas procesa doras de tortLtgas 

marinas en diferentes estados de li República como: Guerrero, 

Michoacan, Oaxaca y Jalisco. 

Al organizarse Biólogos, grupos ecologistas, investigadores, 

universidades, dependencias gubernamentales y voluntarios para 

realizar encuentros a favor de las tor~ugas marinas, y enfrentar el 

grave problema ecológico, con el fin ce llevar a cabo acciones de 

conservaci~n. investigación y proteccJón del recurso, se dio inicio 

a la formación de los Campamentos tortugueros. 
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II.- DESCRIPCION DE LAS TORTUGAS MARINAS LEPIDOCHELYS olivacea 

<Golfina) Y DERMOCHELYS coriacea <Laüdl. 

2.1.- GOLFINA <Lepidochelys olivacea > <Eschschol tz, 1829> 

Originalmente fue descrita.por Eschschaltz en 1829 en la bahia 

Wermuth y Mertens, ¡'1'1961>. 

Reconocida coma golfina IMárquez, 19761, aparentemente es la más 

abundante de todas las especies marinas ~<Zwinenberg, (19761. Na 

existen poblaciones significativas en el Oceano Pacifico Oeste la 

mayor población conocida es la del Indica <Stenberg, 1981). 

Karr en 1980 ha estudiada la enorme población de Orissa en India; 

Hughes, 1972, praveyo valiosas descripciOnes generales de las 

características de sus hábitos. 

Esta especie es tipica de aguas tropicales de las Oceanos 

Indopacifica y Atlántico Central <Deraniyagala, 

1939,1943;Pritchard, 1967; Caldwell, 1963; Varona, 1974; Márquez, 

et,al. 1976). En el pacifica Oriental, desde el sur de California 

<Rouch y Joseph, 1958 y Hubbs, 19771 hasta la frontera de Chile 

(Carr, 19521. Zonas de anidación desde Bahía Magdalena B.C.S. hasta 

la frontera Norte de Colombia. 

La principal zona de anidación en México: La Escobilla, Oax. 

~Márquez, et, al. 1976, 1982; Pritchard y Trobbeas, 1986, Cites 

1987; SEDUE, 1990; Ortega, 1990). Han descrito algunos aspectos de 

su biologia pesquera CMárquez, et, al. en prensa>. Como natalidad 

y sobrevivencia. 

Su alimentación es a base de crustaceos, algas, meduzas, peces, 

etc. 
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Su color es verde olivo o café verdoso; en la parte dorsal amarillo 

verdoso; caparazón abombado, puede pesar 52 Kgrs. y mide de 72-80 

cm. Su arribazon en forma de grupos s1ncronizados, considerada una 

de las manifestacion'es colectivas más impresionantes del reino 

animal. En aRos anteriores se podia =aminar en la playa sobre las 

tortugas, ya que no habla espacio =or donde hacerlo IMárquez, y 

Güereña , 1976) . 

La madures sexual es de 7-9 ~~os <Má rquez, et, a l. 1976; 

Corneluis, 19861, desova un promedie de 45 huevos, la incubación es 

de 45 días, fecundidad relacionada c=n la talla (Hirth, 1980 l. Es 

la especie más importante y la más explotada CMontenegro, et,al. 

1986). La incubación en años impares es más abundante que la 

observada en a~os pares <Ruiz, et,al. 1990; Enciso, 1991). 

La temporada de reproducción c=urre de Junio a Noviembre. 

(Márquez, Villanueva, Pe~aflores, 1976). Presenta desoves masivos 

de 1-3 dias en efectos de luna en cuarto menguante o cuar·to 

creciente <Márquez, et,al. op,cit: Calderon y González, 19811. 

2.2-·- LAUD <DERMOCHELYS coriacea) <GARMAN, 1884). 

Descrita por Garman en 1884 por primera vez con un especimen 

procedente de Guaymas Son. Méx. CWermuth y Mertens, 19611. Ha sido 

encontrada en Japón, Australia, Cabo Buena Esperanza, Columbia 

Britanica, Sudáfrica y Canada <Carr, 1952). La subespecie que vive 

en el Pacifico <Dermochelys coriacea schlegelil es más abundante 

que la del Atlántico IDermochelys coriacea coriacea) (L) y tiene 

varias zonas importantes de anidacion en Malasia (Kua tow, 1977) 

Indonesia ISAU1, 1981) y MarqL1el1a, tierra colorada, Gro. 

12 



Mejiquilla, Mich.; Chacahua, Playa Larga o Bahia Blanca en Oax. 

todas en México <Márquez, et,al. 1981). También en B.C.S. IFritts, 

et,al. en prensa>, en todas éstas playas ocurre la anidacián en 

forma eventual a masiva durante el otoño e invierno. Se les 

encuentra en ambas litorales de la Républica Méxicana; el sitio 

ideal para desovar en el Estado de Oaxaca. 

Se le considera la Tortuga Gigante, es la más grande· del mundo <mar 

y tierra>, es la única que posee caparazón blando, no tiene 

escamas, está provista de una piel córnea en la que aparecen 7 

hileras longitudinales <Bellares y Attridge, 1978; Casas-Andrew, 

et,al. 1982; Cornelius, 1986>. 

Sus enormes aletas anteriores !iguales a menares al cuerpo) le 

permite recorrer miles de kilómetros. Puede llegar a medir de 2-4 

m. de long. y a pesar de 675-1000 kgrs.; su calor predomina en el 

azul obscuro, casi negro; su piel presenta manchitas blancas, 

rosadas y azules; no posee dientes en su afilado pico, se alimenta 

de meduzas, algas, crustaceos y pececillos. 

El desove dura de 1-2 hrs. can un promedia de 45-80 huevos, la 

incubación es de 55-60 dias y la temporada de desove es de Octubre 

a Febrera. Se calcúla que más de la mitad de la población mundial 

desova en el Pacifico Méxicano. 
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III.- ANTECEDENTES 

El origen de las tortugas es todavia incierto, se han 

encontrado especies pertenecientes al periodo triásico de la éra 

mesozoica, cuando los dinosaurios empezaban a dominar la tierra. 

Los quelonios pasaron por épocas de cataclismos y cambios 

ambientales dificiles y aprendiera~ a adaptarse <Freiberg, 19761. 

Los estudios de los paleont61ogos han logrado descubrir algo sobre 

su origen, encontrando los restos más antiguos asignables a las 

tortugas marinas descubriendo sedimentos formados durante el 

cretásico superior (hace 120 millones de aAos) y de ésta época es 

la tortuga ARCHELON, la mayor de las especies conocidas; presenta 

caracteristicas que la aproximan a las tortugas marinas actuales 

<Freiberg, 19761. 

Se cree que es un reptil del orden COTYLOSAURIO, es el antecesor 

más directo de las tortugas marinas <Freiberg, 19761. 

Un posible antepasado fue el placodonte del género HENOOUS cuyos 

restos se encontraron en Alemania en estratos del periodo triásico 

<Freiber, 1976, Romer, 1971, Melendez, 19861. 

Un antepasado más directo fue la tortuga del género TRIASSDCHELYS 

de hábitos terrestres encontrandose restos entre las rocas del 

periodo triásico en Alemania CFreiber, 19761. 

Al hacer comparaciones entre las tortugas del triásico con las 

modernas se observo que tienen diferencias en algunos aspectos. 

Las más antiguas de que se tiene reporte tenian dientes en 

lugar de mandíbulas con bordes afilados, probablemente éstas 

tortugas vivían en los pantanos; con el tiempo sin embargo, algunas 



comenzaron a vivir solo en la tierra, mientras que otras pasaban la 

mayor parte de su vida en el agua IFreiber, 19761. 

Con la excepción de la 

los únicos reptiles 

serpiente marina, las tortugas marinas son 

que han tenido éxito al retornar al mar· 

<Benabid y Wilson, 19811. 
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3.1.- ANTECEDENTES DE PROTECCION 

A partir de 1964 se llevo a cabo el Programa de tortugas 

marinas por el Instituto de la Pesca dependiente de la Secretaria 

de Industria y Comercio, iniciando con la tortuga lora de 

Tamaulipas, después se cubrieron las zonas tortugueras del Caribe, 

Oceano Pacifico y Golfo de Mé:-:ico. Esta protección también la 

realiza E.U.A. y Cuba con el fin de marcar a las hembras ovigeras, 

restaurar las poblaciones, recolectando huevos y sembrando en 

corrales para su protección, muestreos, liberación de crias y 

realizar estudios estadisticos cuantificación del recurso, estudios 

biológicos de la especie y tener conocimiento sobre su proceso de 

crecimiento, mortandad, migración, etc. 

En 1972 se dio la exclusividad de la explotación de la tortuga 

marina a las cooperativas pesqueras, a cambio deberían establecer 

Campamentos de Conservación, la idea era buena, pero los 

cooperativistas no hicieron su parte_a pesar de las presiones por 

el Instituto<Ortega,C. entrevista con los Biol. Rene Mirquez y 

Villanueva,l974J. <Márquez, Villanueva, 19791. 

En 1982 la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Guadalajara inició el apoyo franco y desicivo en los Campamentos 

tortLtgue_ros, con iniciativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Al observarse el entusiasmo por parte de Pesca y de la U. de 

G. en el Programa de Conservación y Protección a la Tortuga Marina. 

Los Sres. B.P, Ramón E. Moran y M.E. Marcos A. Escalante, visitaron 

a la directiva de la Fac. de Ciencias para promover el desarrollo 

de Reuniones Interuniversitarias sobre la Tortuga Marina y se 



acorde en realizar el 1er Encuentro Interuniversitario· de Tortuga 

marina, llevandose a cabo con presencia de Universidades del pais 

(U.N.A.M.; U.M.S.N.H.; U.A.B. J. l las cuáles participaban en el 

Programa de Conservación <Tellez, 1992>. 

Al ser las resultados favorables y ver el interes de las 

participantes se sigue llevando a cabo a~o tras aRo los Encuentros 

Interuniversitarios con sedes en diferentes partes de la República 

Mexicana, participando además Sepesca, SEDUE, Secretaria de Marina, 

PRONATURA, Organismos extranjeros como WORLD WILDLIFE <WWF), 

SMITHSONIAN INSTITUTE <S. I.) etc. Tratando temas de protección, 

Educación ambiental, Conservación, Legislación y Divulgación 

<Memorias del V Encuentro Interuniversitario sobre tortugas marinas 

en México, 1988.Morelia Mich.). 

Los EncLtentros surgen ante la necesidad de conocer quienes 

trabajan y en que áreas del conocimiento lo hacen, en las 

diferentes instituciones del pais y existe la necesidad de 

intercambiar experiencias, coordinar trabajos, evitar repeticiones 

de las mismos y prestarnos ayuda entre las Universidades Mexicanas 

y el extranjera, y hacer del recurso un uso racional y sostenida. 

El 29 de Octubre de 1986 por decreto Presidencial se publica 

en el Diaria Oficial establecer como zonas de reserva y sitias de 

refugio para la fauna silvestre, algunas playas de anidación en los 

Estados de Tamaulipas, Yucatán Q.R., Sin., Jal., Mich., Oa:<. y 

Chis. <Veloz, 1990. Programa Operativo Interinstitucional de 

Protecció':' a la Tortuga Marina.; Temporada 1990 VII Encuentro 

Interuniversitario sobre la Tortuga Marina en México). 
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En Mayo de 1990 se publica en el Diario Oficial el Decreto de 

Veda Total para la tortuga marina. 

Las principales zonas de anidación en México son: Gro., Mich., Oax. 

y J a 1 • (M á rquez , 1980) • 

En el Oceano Pacífico arriban 4 especies de tortuga marina, 

Gol fina 

Prieta 

(Lepídochelys olivaceal, Laúd <Dermochelvs coriaceal, 

<Chelonia agassizil, Carey <Eretrnochelys imbricata), 

<Márquez, 1976; Casas, 1982). 

La más abundante de ellas es la golfina a pesar de su alta 

explotación <Montenegro,et, al. 19861. 

En Jalisco se han creado varios Campamentos tortugueros; al 

norte: Playón de Mismaloya, La Gloria y Mahagua; al sur: 

Chalacatepec, Teopa, Cuitzmala y El Coco. Algunos campamentos se 

han cerrado por falta de recursos económicos. 

Alumnos de la Fac. de Ciencias de la U. de G. han realizado 

trabajos de tesis referentes a la Protección, Conservación e 

Investigacióri de la Tortuga marina: 

- Temperatura pivote para la diferenciación sexual en las tortugas 

marinas golfinas y sus aplicaciones en las prácticas 

de conservación. <Silva, 1986). 

- Evaluación cuantitativa de los resultados de las actividades de 

protección a la tortuga marina golfina en el Playón de 

Mismaloya. <Enciso, 1991). 
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Las tortugas marinas en Jalisco. Una contribución 

conservación y ecología. <Tellez, 1992). 

Ademá~ otras tésis referentes a este recurso: 

<Michel,1989) 

<Godinez,1989> 

<González,1989) 

<Carretero, 1991) 

<Navarro, 1991) 

<Ga 1 van, 1991) 

(López,1992) 

<Monico, 1992) 

<So 1 i s, 1 992 ) 

<Trejo,1993) 
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IV.- O B J E T I V O S 

1.- Este trabajo pretende contribuir en la protección de las 

tortugas marinas y evitar con ello su extinción. 

2.- Establecer la relación existente entre las zonas de playa y las 

zonas de anidación de tortuga marina. 

3.- Cuantificar el número de nidos cor mes. 

4.- Cuantificar el número de huevos recolectados por nido por mes. 

5.- Cuantificar el número de huevos eclosionados y crias liberadas. 

6.- Proteger, colectar y sembrar los nidos en el corral de 

incubación. 

7.- Cuantificar la cantidad de hembras anidadoras por noche y 

por temporada. 



V.- DESCRIPCION. DEL AREA DE ESTUDIO 

5.1.- ZONA GEOGRAFICA. 

La playa Chalacatepec (su nombre deriva de los vocablos 

nahuatl: Chacalín-camarón; Tepetl-cerrol lo que significa "CERRO DE 

CAMARONES". Se encuentra en el centro de la Costa de Jalisco, 

consta aproximadamente de 24 km. tiene como asentamiento más 

cercano el poblado de José Ma. Morelos. Se encuentra ubicada a 19" 

40" 30" de latitud norte y 105" 11" 00" de long. oeste¡ la altura 

sobre el nivel del mar es de 10m. Esta Playa pertenece al 

Municipio más grande del Estado de Jalisco Tomatlan, cuenta con una 

superficie de 3,915.9 kmZ . La distancia de Morelos a Tamatlan son 

de 42 km., se ubica al norte; colinda con el Ejido de Campo Acosta¡ 

al Este con los Poblados de Emiliano Zapata de Yautepec, al sur con 

el ejido La Fortuna. 

5.2.- GEOLOGIA. 

La zona norte de la playa llamada Ensenada de Chalacatepec se 

encuentra ubicada a 105" 16 · 00" de long. y 10" 42' 00" lat"i tud. 

Corresponde a la edad Cenozoica del periodo cuaternario, con suelo 

tipo arenoso <INEGI,1981l. 

La zona centro llamada Punta de Chalacatepec se ubica a 105" 

15" 7" de long. y una latitud de 19" 42" 6" en éste luqar se 

colocó el Campamento; a su alrededor hay rocas igneas 

e:<c lus i vamente. La zona sur llamada Marisma Chalacatepec de long. 

10" 13" 3" y latitud 19" 39' 7", pertenece a la edad Cenozoica del 

periodo Triáscio. 
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5 • ) - TOPOGRAF lA. 

La topografia del lugar es de dunas arenosas. 

).4 _ HlDROLOGlA SUPERFICIAL. 

Formada por el rio San Nicolas y la Marisma Chalacatepec de 

1500 hectareas. 

5· 5 - CLIMA. 

El clima es cálido, de tipo semi-seco, lluvias de verano; 

porcentaje de precipitación pluvi&l invernal menor de 5. 

).6.- FENOMENOS CLIMATOLOGICOS. 

la temperatura promedio es de 26" a 30"C. Heladas y granizadas 

inapreciables, precipitación pluvial con un rango de 700-800 mm. 

5•7 - VEGETACION. 

la zona norte esá formada por selva baja espinosa, la zona sur 

está formada por manglar. En la duna costera se encuentra 

vegetación de Acacias prosopis, sp., ·Nopal Opuntia, sp., Cassia, 

sp., Cinerea, sp. Ipomea, sp., Descapre, sp., Senecio, sp., 

Cvperon, sp., Distichlis, spicala. 

En la marisma y rio existen Mangle rojo <Risophora mangle), 

Mangle bobo o blanco (Avicema germinaris>, Tul e <Tvpha, sp. ) y 

Carrizo <Arundo derakl. 

22 



VI.- ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS DE LA REGION. 

El ejido de José Ma. Morelos, Mpio. de Tomatlán Jal. cuenta 

con 6000 habitantes, de los cuáles algunos de estos conforman El 

Grupo Ejidatario con 200 personas y una Sociedad Cooperativa 

Pesquera integrada por 42 socios. Las actividades más importantes 

en este poblado son: la agricultura, ganadería y las salinas. 

La agricultura es temporal, un 10% de utilización mecánica, 

40K de tracción animal y 50% manual, obteniendo como principales 

cultivos; ajonjolí, frijol, sorgo, forrajes de temporal, papayas, 

sandias, mangos y nances. El uso forestal es minimo. 

principalmente bovino, de carne tipo criollo; braham, 

cebú. 

La ganadería 

indobrasil y 

La pesca se realiza en la boca del Rio San Nicolas y Marisma 

Chalacatepec, obteniendo; tilapia, lisa, cuatete, roba lo y 

chacalito; la producción es minima comparada para sus dimensiones 

11500 ha.l debido a la poca comunicación del rio a la marisma y el 

mar, lo cuál no permite la entrada de especies marinas. 
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Vll.- "'T~OBJA 

La matodologia aplicada ~ •ste trabajo esta bas&da en las 

recomandacion.s del M*todo de Márquez <1976) y Pritchard <1982>. 

Para la realización de los corrales de incubación donde se 

seMbraron los nidos recolectados y se hicieron en diferentes zonas 

dependiendo del mes y el grado de hu--dad. 

7.1.- ~IL DE LA PLAYA 

La playa •• dividió a la ancha en 3 áreas de estudio paralelas 

a la linea de .. rea, y sana 

ZONA B.- Es a partir del paredón efectuado por el constante oleaje 

e inicio de la vegetación rastrera. 

ZONA c.- EMiatencia de dunas arenosas y ~ayor vegetación de todo 

L''1g ·••o.4 Liescrtpctbn del perfil de 

la playa de e~tud1o 
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7.2 DESCRIPCION DE LAS FICHAS 

La información obtenida en los recorridos por la playa, al 

sembrar los nidos, al eclosionar, emerger y liberar las crias se 

recopilo en fichas específicas, con el fin de analizar la anidación 

de las tortugas y obtener mayor información para conocer su 

biologia. las fichas tuvieron el siguiente formato: 

FICHA DE COLECTA 

No. de nido 
Fecha 
Hora de colecta o avistamiento 
Localidad 
Estación 
Zona de playa 
Especie 
Acción 
Orientación 
Largo de caparazón 
Ancho de caparazón 
Peso 
Marca 
Dist. en mts. entre el nido y la marea más 
alta 
Profundidad del nido 
No. de huevos ovopocitados 
No. de huevos daAados 
No. de huevos compartidos 
Medio de transporte 
Nombre de quién reporta 
Observaciones 



----------------------------------------------------------------------

FICHA DE SEMBRADO 

No. de nido 
Fecha 
Hora 
Localidad 
No. de huevos re=ibidos 
No. de huevos sembrados 
No. de huevos da~ados 
Reporta 
Observaciones 

FICHA DE INCUBACION-ECLOSION Y EMERGENCIA 

No. de nido 
Fecha 
Hora 
Frecuencia en horas de eclosión 
Destapado del nido 
Huevos eclosionados 
Crías vivas 
Crias muertas 
Crías deformes 
Crías albinas 
Huevos rosas 
Huevos blancos 
Huevos infertiles con gusanos 
Crías emergidas 
Reporta 
Observaciones 



7.3.- TRABAJO DE CAMPO 

Al CONSTRUCCION DEL-CORRAL DE INCUBACION 

Se construyeron 3 corrales de incubación, protegidos con 

mallas de plástico tipo gallinero; fueron realizadas dependiendo 

del grado de humedad en el mes correspondiente: ler corral en la 

zona A; 2do corral y 3ero en la zona B y C. 

El corral de incubación se realizó con el fin de proteger los 

nidos recolectados del medio natural. El corral de incubación tiene 

que estar completamente limpio de basura y vegetación, ya que las 

raices pueden ocasionar más humedad o descomposición y pueden 

contaminar los huevos, y el nivel de la arena debe de tener ,_tna 

SLtperficie plana para obtener la miStl1a temperatLtra en todo el 

corral. El corral no tiene que tener una dimensión e:<acta, es 

dependiendo de la cantidad de nidos que se desee sembrar. 

B) PROTECCION 

Se realizaron patrullajes en la playa de mar abierto y bahia a 

partir de las 22:00 hrs. a 6:00 hrs., cada playa se dividió en 4 

estaciones; 4 al norte y 4 al sur cada una de 3 kms, con el fin de 

patrullar la playa porque los nidos y/o hembras anidadoras son 

robados y/o matados por los hLteveros, asi nosotros obtendríamos 

todos los nidos ovopoc i tados, también resca tariamos los nidos qu.e 

pudieran ser daAados por depredadores naturales o por la marea más 

alta que destaparla al nido y sería su pérdida total. 
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Cl COLECTA DE NIDOS 

Los recorridos a la playa se hicieron a pie, pocos en caballo, 

con el fin de encontrar a la hembra en el momento del desove o solo 

el nido. Si se encontraba a la hemora esperábamos que localizara 

el lugar adecuado y empezara a escarbar para no ser molestada y 

evitar que regresara al mar sin desovar, en el momento del desove 

nos acercamos y quitamos la arena JUnto a la cloaca para poder 

recibir el huevo, sin molestar a la hembra. 

En el momento del desove aprovecnamos para marcar a la hembra 

en caso que no lo estuviera. Al terminar el desove tapa el nido, 

lo despista al dar vueltas sobre él y es vigilada mientras regresa 

al mar. Si solo encontramos el n1do, revisamos los rastros de 

entrada y salida para localizar la cama, ahi sondeamos con una vara 

para encontrar el nido, si la vara se sume suavemente, ahí esta 

localizado el nido, ésta acción se realiza con mucho cuidado para 

no romper el huevo. El nido se coloca en una bolsa de plástico 
_/ 

limpia solo para este propósito con arena del mismo nido y poder 

trasladarlo con mucho cuidado al corral de incubación. Los datos 

serán anotados en su ficha correspondiente. 

D l SEt1BRADO 

Los nidos eran divididos en 1,2, o 3, subnidos dependiendo de 

la cantidad de huevo y asi se obtiene un mayor porcentaje de 

eclosión <MárqLtez, 1976) dependiendo la cantidad de huevo. Se 

sembraron a una profundidad de 4~ cm similar al del nido natural 

<solo para gol fina, para laúd de 55 cm.) con el fondo amplio en 

forma de cántaro colocándoles la arena con la que se transporto; si 

el huevo era encontrado con él embr16n fijo <mancha blanca en el 



cascaron), se sembraba con mayor cuidado para na desprenderlo. En 

el centro del nido se colocaba una vara con SLl número 

correspondiente de cada nido y se pasaba la información a su ficha 

correspondiente. 

E) INCUBACION 

Al acercarse la fecha de eclosión se coloca una tela de 

alambre de 1 cm. de lt.tz de malla y una altura de unos 40 cm. 

alrededor del nido para protección de las crías o huevo de las 

tortugas contra los depredadores y no pasarse las crías a la hora 

de emerger y poder llevar el control de la cantidad de huevos 

sembrados, crias emergidas y crías liberadas. La incubación se 

realiza con los factores ambientales como el sol, lluvia y el aire 

que compactan la arena y mantienen la temperatura adecuada para su 

incubación. La temperatura propia o adecuada para st.t inct.tbación 

puede ser desde los 26" a los 32" CMa Coy, et, al 1983). 

Fl ECLOSION Y EMERSION 

Al eclosionar y emerger las crías se quedaban dentro de l.a 

mallita tipo gallinero, para su control y de ahi eran trasladadas a 

una tina con arena de la zona A; si era en el día las colocábamos 

en la sombra para evitar deshidratación, y si era de noche solo en 

la arena donde estuviéramos observándolas mientras llegaba la 

hora de su liberación. Estos datos eran anotados en su ficha 

correspondiente. 
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Gl LIBERACION DE CRIAS 

Se realizaba en la noche o al amanecer cuándo la presencia de 

depredadores era minima o nula, y para e~1tar los rayos solares. 

Cada liberación se realizaba eG lugares diferentes para 

impedir que los depredadores acudieran • su encuentro, can esta se 

acostumbraria y se alimentarian con i;;.;; crias. 

33 



VIII.- RESULTADOS 

8.1.- PROTECCION DE NIDOS EN LA PLAYA DE ANIDACION. 

Se protegieron 2 secciones de playa en los meses de Agosto, 

Sept. y Octubre; una al norte, Playa protegida <Ensenada 

Chalacatepec) y la otra al sur, Playa desprotegida <Marisma 

Chalacatepec>, cada una fue dividida en 4 estaciones. 

En este mes se protegieron muy bien las 2 playas. 

CUADRO# l.-Número de nidos protegidos durante el mes de 

Agosto en la Playa de Anidación "Chalacatepec" 

Mpio. de Tomatlan, Jal. 

ESTACION PLAYA NTE. PLAYA SUR 

1 8 nidos 46* nidos 

2 22 H 28 

3 15 30 

------· 
4 10 42 

.TOTALES 55 146 

TOTAL 201 nidos 

* Uno de los 46 nidos de Laúd. y todos 
las demás de Golfina. 
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Estación de Playa 

HISTOGRAMA N0.1 Frecuencia del número de nidos registrados 
para la playa Norte y sus estaCiones 

1.2,3 y 4 en el mes de agosto. 

SUR 

Estación de Playa 

HISTOGRAMA N0.2 Frecuencia del número de nidos registrados 
para le playa Sur y sus estaciones 

1,2,3 y 4 en el mes de agosto. 



CUADRO # 2.- Número de nidos protegidos durante el mes de Sept. en 

la playa de anídacíón "Chalacatepec". 

ESTACION PLAYA NTE. PLAYA SUR 

1 4 nidos 27 * nidos 

2 7 35 * 
.::. 4 30 * 
4 2 14 

TOTALES 17 106 

TOTAL 123 nidos 

* Es un nido de Laúd, los demás son de Golfina. 

En este mes se cubrio la zona sur y en pocas ocasiones se 

cubrió la zona sur y en pocas ocasiones se recorrió la zona norte, 

por falta de personal. 
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NORTE 

2 • 4 

Estación de Playa 

HISTOGRAMA N0.3 Fraouenofa del número da nidos registrados 
para la playa Norte y sus estaciones 

1,2,3 y 4 en el mes de septiembre. 

SUR 

HISTOGRAMA N0.4 Frecuencia del número de nidos registrados 
para la playa Sur y sus estaciones 
1,2,3 y 4 en el mes da septiembre. 
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CUADRO # 3. Número de nidos protegidos durante el mes de Octubre 

en la playa de anidacián "Chalacatepec". 

ESTACION PLAYA NTE. 

2 nidos 

o 

3 o 

4 o 

TOTALES 2 

TOTAL 127 nidos 

Todos fueron de golfina. 

Nada más la zona sur fue patrullada, 

personal • 

PLAYA SUR 

25 nidos 

35 

39 .. 
26 

125 

la norte no, por falta de 
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Eahlel6n de Playa 

HISTOGRAMA N0.5 Frecuencia del número de nidos registrados 
para la playa Norte y sus estaciones 
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1,2,3 y 4 en al mas de octubre . 

SUR 

10 

HISTOGRAMA N0.6 Frecuencia del número de nidos registrados 
para la playa Sur y sus estaciones 

1,2,3 y 4 en el mas de octubre. 



En este mes de octLlbre se observo a una misma tortuga golf i na 

ovopacitar 2 ocasiones; la primera fue el 11 de Oct. de 1987, 

ovopocitando 112 huevos y se marco con el número M-1833. La 

segunda ocasión de desove fue el 26 de Oct. del mismo año 

ovapocitando 99 huevos. Fue la única reportada can este caso. 

~.2- - EVALUACION DEL EXITO REPRODUCTIVO DE LOS NIDOS PROTEGIDOS 

EN LA TEMPORADA 1987-1988. 

Los resultados finales en el mes de Agosto se regist.raron 

mayor número de nidos protegidos en las zonas norte y sur, y el mes 

de Octubre el de menor número de nidos protegidas. En cuanto a la 

distribución espacial, la estación de playa que se registaron mayor 

número de nidos fue la estación sur y de menor la estación norte. 

<Histograma No. 7>. 
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-----------------------~---- --- - - - --

HISTOGRAMA N0.7 Nos muestra loE resultados en cuanto 
a número total de nidos recolectados y protegidos 

para cada uno de los tres me.ses de estudio. 



H.J - - ESPECIES DE TORTUGAS MARINAS IDENTIFICADAS 

Al GOLFINA <Lepidochelys olivaceal 

talla promedio de caparazón: 

largo curvo 

ancho curvo 

Bl LAUD (Dermochelys coriacea) 

talla promedio de caparazón: 

largo curvo 

ancho curvo 

68.3 cm. 

72.5 cm. 

1.75 cm. 

1.40 cm. 

8.4 - La suma total de nidos protegidos en la playa Chalacatepec 

fueron 451 nidos. 

Agosto ------- 201 nidos; 200 nidos de golfina y 1 de laúd 

Sept. -------- 123 nidos; 120 nidos de golfina y 3 de laúd 

Oct. --------- 127 nidos; todos fueron de golfina. 

Nota: No se pudo concluir respecto del No. total de hembras 

ovigeras que arribaron a esta playa, ya que no todas fueron 

observadas, y posiblemente más de una haya sido avistada, Márquez 

(1982> afirma que cada hembra ovopocita de 4-6 veces por temporada. 

Aún sin embargo si se midieron 120 tortugas en toda la temporada, 

de las cuales 118 fueron de la especie golfina y 2 de la especie 

laúd. 



HISTOGRAMA N0.8 Descripción en barra de la especie 
golflna reportada en la temporada. 

HISTOGRAMA N0.8 Descripción en barra de la especie 
laúd reportada en la temporada. 
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La suma total de huevos recolectados durante la 

temporada. 

CUADRO #. 4.- Datos mes p·or mes de huevos eclosionados, sembrados, 

da~ados y el número de huevos promedio por nido por mes en la 

temporada. 

COLECTA DE NIDOS AGOSTO SEPT. OCT. TOTALES 

No. de huevos ovop. 20,464 12,280 11,478 44,222 

No. de huevos semb. 20,240 12,035 11 ,265 43,540 

No. de huevos da~ados 224 245 213 682-

No. de huevos prom/nido/mes 100 99 93 97 

-----~--------

El número de nidos saqueados por mes fue: 

Agosto ------ 12 nidos 

Sept.-------- 8 nidos 

Oct. -------- 10 nidos 

4) 



8.6.-~~ Número de huevos eclosio~~dos y crías liberadas. 

CUADRO # 5.-. Relación mes por mes de huevos eclosionados, crias 

liberadas y crias muertas. 

HUEVOS y CRIAS SEPT. OCT. NOV. DIC. 

HUEVOS ECLOSIONADOS 3,632 6,057 7,944 2,432 20,065 

---~M------- ·------·MM~-

CRIAS LIBERADAS 3,519 5,986 7,894 2,423 19,822 

·-M•--M--• 
CRIAS 11UERTAS 113 71 50 9 243 

------·----------·--
La razón entre el número de crias -iberadas por el número de huevos 

sembrados es el siguiente: 

19,822/43,540 = 0.45~2 

La razón entre el número de huevos eclosionados entre el número de 

crias liberadas es el siguiente: 

19,822/20,065 = 0.9878 

(Gráfica No. 1) 



REPORTE DE ANOMALIAS 

CUCBA 

A LA TESIS: 

LCUCBA00455 

Autor: 

Ortega Olavarrieta Maria Esther 

Tipo de Anomalía: 

Errores de Origen: Folio Duplicado No. 44 con diferente informacion 



Graflca No. 1 

10~----------------------~------------------~ 

0+---------------~------------~------------~ 
SEPT. OCT. NOV. DIC. 

-+- HUEVOS ECLOSIONADOS ~ CRIAS LIBERADAS 
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Las figuras gráficas e histogramas presentes en éste trabajo 

no se pueden comparar con otros datos, ya que éste trabajo es el 

primero en ésta playa. 



IX.-DISCUCIONES 

1.- la playa quedo dividida en dos; una al norte que es la playa 

protegida por que es una bahía y otra al sur que es mar abierto. 

En el mes de Agosto se protegieron muy bien las dos ~layas por 

que hubo suficiente personal. 

la mejor zona de playa fue la sur, tal vez las hembras 

ovigeras son trasladas a la playa por la corrientes favorables, más 

que la zona norte y también puede ser porque esta cerca de esta 

zona la boca del Rio San Nicolas, y se cree que las tortugas 

marinas olfatean los rios y se orientan a la playa donde van a· 

desovar (Márquez, M.R.l 

la mejor estación de la zona sur fue la No. 1 porque donde más 

nidos encontramos. 

En cuanto a la zona Norte la mejor estación fue la No. 2 

porque encontramos más nidos. Esta bahía es más limpia que la zona 

sur y no hay tanta vegetación es menos espesa. 

En el mes de Agosto se reporto solamente tortuga laúd, la 

cuál nos sorprendió. porque no es su temporada de deso·-Je, sino 

hasta octubre que inician las primeras y lo más seguro es que se 

adelanto al desove. 

La mayor parte de este mes hubo lluvias intensas. 

2.- En el mes de Sept. la mejor zona de playa observada fue la sur 

y la mejor estación fue la 

En esta zona sur se reportaron 3 nidos de tortuga laúd y como 

había mencionado anteriormente son de las primeras qLte se 



presenta ron a sus desoves. 

este mes fueron de golfina. 

1::¡dos los demás nidos encontrados en 

Esta playa sur fue prote~1da muy bien por 2 personas nada más 

porque no hubo más personal. 

La mejor estación de la zona norte fue la No.2 pero en este 

mes solo patrullamos un rato ;a que nc se pudo recorrer porque no 

había per~onal, ya que las c:;s personas no eran suficientes par 

recorrer los 24 km., también porque la playa estaba dividida en dos 

por unos riscos, y si no fuese asi podríamos haber recorrido toda 

la playa. 

Se reportaron 123 nidos colectados contra 201 del mes de 

Aqosto, este gran número puck deberse a 1 hecho de que en Sept. 

llovió menos que en Agosto. 

3.- En el mes de Octubre la estación No. 3 de la zona sur que fue 

la mejor. La zona norte definiti·vamente no se patrullo porque no 

hubo personal, pero nada mis ootuvimos 2 nidos por casualidad de la 

estación 1 norte, y como siempre se reportaban más nidos en la zona 

sur preferiamos recorrerla. 

En. este mes fue avistada en 2 ocasiones una misma hembra 

ovigera, tal vez hubo mis pero ésta es la única reportada. La 

primera vez salio a principio de mes y se marcó; la segunda ocasión 

fue a fin de mes, con un orden decreciente de huevos ovopocitados. 

Este acontecimiento es normal ya que el Biol. Rene Márquez en 

1982, ha observado las poblaciones de tortugas desovan de 4 a 6 

ocasiones por temporada. 

No hubo lluvias en este mes. 

gol fina. 

Se recolectaron 127 nidos, todos de 



4.- El 99.33 X de hembras ov.igeras eran de golfina <Lepidochelys 

olivacea) y el 0.67 X observado fue de tortuga laúd <Dermochelys 

coriacea), aunque estos meses no eran los fuertes para esta. 

5.- La talla promedio de caparazón en tortuga golfina en ésta playa 

fue de: 

Largo curvo 68.3 cm 

Ancho curvo ------ 72.5 cm. 

Aunque ésta no es la talla promedio de la especie sino 72-80 cm. 

<Márquez y GüereAa, 1976) y en cada playa es diferente la 

población. 

En la especie de tortuga laúd la talla promedio de caparazón fue 

de: 

Largo curvo caparazón 1. 75 m. 

Ancho curvo caparazón 1.40 m. 

Tampoco es la talla promedio de la especie pero en ésta playa si. 

La talla promedio de la especie es de 2-4m. (Cornelius, 1986). 

6.- El número de nidos protegidos en la Playa Chalacatepec fue muy 

buena a pesar de que hubo el paso del Huracán en el mes de Julio y 

llwlias en el mes de Agosto, la población fue muy buena, también 

pudo ser aRo no par como dice Ruiz, et.al, 1990 y Enciso, 1991, en 

la especie de golfina. 

Se obtuvieron 451 nidos, de los cuales 447 fueron de la 

tortuga golfina <Lepidochelys olivacea) y 4 nidos de la tortuga 

laúd (Dermochelvs coriacea). 



Tal vez pudo haberse ob:enido un buen número de nidos de laúd 

pero por falta de persona; no se logró. Esta playa es muy 

favorable para el arribo de ;aúd, solo se colectaron 4 nidos pero 

al salir a la playa a borrar algunas rastros, se pudieron observar 

rastros de laúd en un número =e 2-4 por estación. 

7.- Dándonos en total ce la temporada de 44,222 

ovopocitados. Las diferenc1as en el número de huevas ovopocitados 

entre el mes de Agosto y Sep~. es notoria, en tanta que de Sept. a 

Oct. no lo es tanto. 

Dándonos en total de la tem::::-rada de 43,540 huevos sembrados. La 

di.1'erencia entre el número -, huevos sembrados entre el mes de 

Agosto y Sept. es notaria er tanto qLte de Sept. y Oct. no lo es 

tanto. El mes de Agosto fL'e el mejor para la tortuga golfina, 

porque puede se que es el cue tiene las condiciones ambientales 

óptimas en cuanto a humedad cue parece ser uno de los fact6res más 

importantes. La diferencia· de los ovopocitados a los sembrados fue 

de 682, tal vez es mLtcho pero fLteron varios los factores que 

contribuyeron a ésta pérdida lamentable: 

Al.- A la hora de la localiza::lón del nido con la vara, no se puede 

precisar que tan profundo se encuentra el huevo y la arena no en 

todas las playas es igual, en unas playas la arena es más gruesa o 

más fina y el grado de compa=tación también es diferente; lo que 

trae consigo que al hundir la vara algunos huevos se rompen. 

81.- A la hora del traslado <:el huevo, del ni.do natural al corral 

de incubación hay pérdidas de nuevos porque se rompen. 



C>.- La existencia de huevos deformes a la hora del desove, también 

se pierden porque no se desarrolla el embrión. 

0) .--: También hay riesgo de que a la hora de sembrar el hL!evo se 

puede romper sino se maneja adec~adamente. 

El periodo de huevos por nido por mes en los dos primeros 

meses de colecta: Agosto 100 huevos/nido Sept. 99 

huevos/nido, no muestra una clara diferencia, y en Octubre ---- 93 

huevos/nido, si muestra diferencia en relación a Sept. y Oct. 

8.- Realmente no hubo saqueo importante en ésta playa porque de lo 

observado por mes fue: 

AGOSTO ------- 12 nidos 201 nidos recolectados 

SEPT. -------- 8 nidos 1'""'-,¿_.:J nidos recolectados 

OCTUBRE ------ 10 nidos 1 ....... ..:.:,¡ nidos recolectados 

Esto no se puede evitar al 100:~ porque los "hueveros" conocen 

perfectamente la playa y los acces•::ls a ella tambén no se puede 

cuidar las playas las 24 horas. 

9.- Los huevos eclosionados en el mes de Sept. fue de 3.632 y las 

crías liberadas fueron 3,519; la pérdida en este mes fue de 113 

crías. No se puede comparar el nGmero de huevos sembrados en Sept. 

con las eclosiones porque el periodo de gestación en la tortuga 

golfina es de 45 dias y de la laúd de 55 días, más bien se compara 

con el mes de Agosto. 



Las crias muertas fuero~ resultado de: insolación, comidas por 

depredadores naturales como 

larva de mosca sarcophagidae. 

gatos, perros, coyotes, cangre,1os, 

Pero de huevos sembrados a huevos eclosionados también surgen 

pérdidas como: Huevo no fecundado, hLtevos contaminados por 

bacterias u. hongos, huevo" atacados por la larva de la mosca 

sarcophagidae, huevos da~ados por exceso de humedad y huevos que no 

terminaron su desarrollo embrionario por varias causas ya 

mencionadas, y además comidas por cangrejos y el hombre. 

La eclosión de Octubre "ue de 6,057 y de crias liberadas fue 

de 5,986, la pérdida de ~eonatos fue de 71, por· causas ya 

mencionadas. 

En el mes de Noviembre eclosionaron 7,944 de las cuales 7,894 

crias fueron liberadas, la perdida de neonatos fue de 50 por causas 

ya mencionadas. 

En este mes tuvimos el mejor número de huevos eclosionados y crias 

liberadas. 

En el mes de Diciembre eclosionéron 2,432 huevos y 2,423 crias 

fueron liberadas, 9 murieron cor las causas ya mencionadas. 

Este fue el mes que menos crias murieron, pudo deberse a que los 

rayos So 1 a res disminuyeron, menos grada de humedad y menos huevos 

sembrados. 

10.- La razón de huevos eclosionados con crias fue de 0.987, lo que 

nos indica una eficiencia en este paso de un 98.7%. 
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X.- CONCLUSIONES 

1.- En la playa Chalacatepec temporada 

proteger 448 nidos de tortuga golfina 

1987-1988 se llego a 

(Lepidochelys olivacea) 

y 3 nidos de tortuga laúd <Dermachelys cariacea). 

2.- La cantidad total de hembras anidadoras repo~tadas vistas y 

medidas fueron: 118 de golfina y 2 de laúd. 

3.- la especie más importante por el número de nidos recolectadas 

en la Playa Chalacatepec fue la tortuga marina golfina 

<Lepidochelys olivacea). 

4.- El mejor mes para el desove de la tortuga golfina fue el de 

Agosto; en Sept. hubo una baja considerable y luego crece en 

el mes de Oct. 

5.- El total de huevos recolectados en la temporada fue de 44,222 

huevos ovopocitados. 

6.- la cantidad de nidos robados en la temporada fue de 30. 

7.- la relación total del 

liberadas y muertas fue: 

número de huevos eclosionados, crias 

Huevos eclosionados -------- 20,065 

Crías liberadas ------------ 19,822 

Crías muertas -------------- 243 

8.- El mes más representativo para las eclosiones fue: 

A> Noviembre ---------- 7,944 huevos eclosionados 

8) Octubre ------------ 6,057 

Cl Septiembre ---------- 3,632 

0) Diciembre ----------- 2,432 
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9.- El mes más importante para las crías liberadas fue: 

Noviembre ------ 7,5~4 crías liberadas 

OctLtbre -------- 5,9~o 

Septiembre ----- 3,~:~ 

Diciembre ------ 2,423. 

10.-La relación de crias muert;s fue: 

Septiembre-------- :13 

Octubre ----------- -1 

Noviembre --------- 50 

Diciembre --------- 9 

En base a las observaciones :mp i ricas se puede conc lui. r que las 

principales causas de muerte E~ orden decreciente son: 

A> Depredadores 

sarcophagidae. 

naturales como la lárva de la mosca 

B) Muerte en el nido po~ no poder emerger <apretado por gran 

humedad). 

C) Muerte por deshidratación. 
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