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RESUMEN 

El estudio analizó las condiciones de anidación de tortugas marinas en la playa de Cojimíes, 

Manabí, Ecuador, durante la temporada de septiembre de 2023 a abril de 2024. Entre las 

actividades realimdas se incluyeron patrullajes para identificar rastros de anidación, monitoreo de 

nidos, análisis de la textura de la arena y medición de temperaturas en los nidos. Además, se 

reubicaron nidos en riesgo y se implementaron medidas protectoras con mallas artesanales para 

prevenir la depredación. También se identificaron amena7.as tanto naturales como humanas, como 
. 

la contaminación y la presencia de depredadore:s. Los resultados evidenbiaron ~ de eclosión 

-
variables, entre el-35.1% y el 10<>°/4. Los rud9s·ubíeados.-en•áreas,protegidas mostraron mayor 

éxito, mientras 4u~~uellos cercailos a·ia lfuea de tri~it~pl'eseñfaron mayor-riesgo de inliildación. 

La atena predoníinarite, füla (200-isOO micrtls),.·y tem:~ ~les entre 27.1 °c· ~i29.0 ºC 
. 

w 

fueron ideales pata la incutiaci(>~:-~En relacilfn: ccrn:.10s··neonatos,;se óbservaron longitudes d~l 
... 

. .. 

caparazón en~ 35 -DÍri.1- y~45~iiun,.~n·un pró~~~h,;Je 48-ffl:ID, reflejando condiciones favoi:ables 
. . 

durante el desarrollo· embrionario .. • En éoné.lu~iónr•aimqu~· _.la ·playa- de: Coji:mies presenta 

condiciones óptimas para la • ahlctación, enfrenta ·s~tjás am~nazas~ gue comprometen. el 6dto 

rep~oductivo. Es crucial implementar estrategias integrales, como elmanejo del turismo, ,el control 

de depredadores y la reducción de la contaminación, para conservar las poblaciones de ~tortugas 

marinas en la región. 

Palabras claves: Tortugas marinas, anidación, conservación, amenazas. 
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SUMMARY 
-

--
The study ana)yzed the nesting conditions of sea furtles on Cojimles Beach, Matiabí, 

. . . . 

• Ecuador, during the seáSon from Septembet 2023 to April 2024. Activities inclu'1ed pltrots ·to 

. ~ ... ... 

identify ttesting tracks, nest monitoring, sand texture analysis, and temperatw-e measurelDents ·in .·. 

the nests. Additionally, at-risk nests were relocated, and protective measures \ÍSing h~ade mesh 

screens were implemented to prevent predation. Natutal and human: threats, such as pollutit)Ít and 

the presence of predators, wete ·:also identified. Toe tesu-ts reveále,r várlable -líatc&fug rates, 
~ .... .. -

ranging from 35.1% to 100% .. Nests lócatedin ptotected ai:éli$ '$hÓ~~ihigÍi~!dJ~ ~ winle .. : . -,· • • 

those near the tide line w~ af ~er:rlsk-¿f fl~:-~ -~~i finé sÍlnd (~~5~ : • • 

. . . . •. . ; . --_.;; :" .... .. :. ·:· .. ··:·_ ~: ~- -~~-:~;~--: /;~--?-~;=--·-.: - . _- ~- ... - • ~~--- - =. ,·· 

microns) atid _stable teni~tutes -between 27:-1 QC_.-áíi4:~::29~0-·-?C-\ver~. ídeal fot in:cubatioiL· -- .. 
. ·__ . : -~::: .:'·~: ::' :::'~-~~·:·-\/· ·'.- ·:--~:-. ----~/ --~:~·{_·:.:,;----'~\~:~>-=:~~-~-;~-~~~;_, -~- ~ ~: _-- i :, -.- -:..- -:· ~- . -

Regardirig hatc~l_iftgs~ _p~pa~~ Jep~ ~fanged beiWeeD:·3s~~ and:~_5 ro~~ witlf aÍl avetage~qf40 · _ _ • • 
- ;· ~- ~: .::·-.... ··.:··.-:--:.•~:~~': __ ~--~<_·t"\-·~~--< /·:-~~?:;'~/:··· ·--~:!.t_.;.:._·_. __ -.: __ •• ~.-::·J •. _.:. <." 0'·::. ·" -·.· -. 

mm, reflecting favoraDfe-~;-cfüí(fiti6tis->álíiutg ·.~inWfyoíq~_-. ~éyeloprl!~l; ~fl}:_:C()ritl~oñ, ·a1th!>ugh ---, . • ·: 
• ; • . '~:·. -. :_:_.::···_ /.(·:,. --:~?; <~-~:~.> - . -_ <- _.--_ _... -·_ ·~ ,.e,_~:::. ; ~~'.. ~- ·.:_.: -~~ . ··: . . :'°_.¿_~--. ·_ : ·_· • : _:·. 

Cojimíes Beach· offers o~mifa:fcónditióflS tór ne~tingiJffate~·sigµificarif~ats~tliat coiiíp1omise • . :- . 
• -- • ' .: ;:,,. _... - ,. 

.. .... ·.. • ---~ - .. -\ ... ::;., -_ - .. / ., .. -;.--:-::-.:~:-_ --~-;,- ,;; ... _ .... -~::-=/ -•~"'- ... _· .-- - -~~ __ ... ..:. .... _; 7 _ .. • ... - ... ;_ ... ~·--..... _ .... --._ - ...... 

. reproductiye : su-cées~.- It ··¡s. -~ti:leiár tó. ijí;ipl~ttieii, l~ompreheris(vé· -straJegies/·suélí' ~ .: teutism 
... .. . .,._ .. -;;: : . -::: : • - - ... 

• -- - -: • : . • • :!'--
, • •. - ...... ,,.,_-.,e- • ,,:,)1, • -

management, predator ~_ontrol, and poUuti~n reduéti~Ji tó·collServe sea-~e- popul~ons in the .. ~ 

. 
region. 

Keywords: Sea tiirtles, nesting, conservation, threats. 
• = 
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CAPITULO 1: CONTEXTUALIZACON DE LA INVESTIGACION 

1.1 Introduccl6n 

1 

Las tortugas marinas son especies icónicas con una alta relevancia ecológica, conocidas 

por sus extensas migraciones entre áreas de reproducción y alimentación. A nivel global, enfrentan 

múltiples amenazas, como la degradación de hábitats, los efectos del cambio climático, la 

contaminación y la captura incidental. Estas amenazas han llevado a que muchas especies sean 

catalogadas como vulnerables o en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (Abreu-Grobois & Plotkin, 2008). 

De acuerdo con la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las 

Tortugas Marinas (CIT, 2012), estas especies utilizan diversos hábitats a lo largo de su ciclo de 

vida y suelen recorrer grandes distancias para alcanzar sus áreas de anidación y alimentación. Estas 

amenazas varían según la región y la temporada, por lo que es crucial identificar las zonas de 

mayor actividad para optimizar los esfuerzos de conservación. 

Azanu (2023) subraya que las tortugas marinas son particularmente vulnerables debido a 

factores como la pérdida de sitios de anidación por urbanización costera, la erosión y el aumento 

del nivel del mar. El cambio climático intensifica esta problemática, incrementando la frecuencia 

de eventos meteorológicos extremos y afectando la temperatura de los nidos, lo que repercute en 

el desarrollo y la reproducción de las especies. Lombardo & Saavedra (2023) también destacan 

que la elevada mortalidad en las etapas iniciales de vida, causada por depredadores naturales Y 

actividades humanas como la pesca incidental, el turismo descontrolado Y la caza ilegal, agravan 

aún más la situación. 

Según Garcés (2020), los hábitats de anidación son esenciales para la supervivencia de las 

tortugas ya que mantienen un microclima estable dentro de los nidos, regulando la humedad Y 
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2 

temperatura necesarias para el desarrollo embrionario. Sin embargo, los nidos cercanos a la línea 

de mareas son más propensos a inundaciones, lo que afecta negativamente el éxito reproductivo. 

En este contexto, las estrategias de conservación deben incluir monitoreo de playas, protección de 

áreas criticas y educación ambiental. 

En Ecuador, la región de Cojimíes, en el norte de Manabí, es un sitio prioritario para la 

anidación de tortugas marinas. Las playas de esta región ofrecen condiciones ideales, como arena 

de textura adecuada y temperaturas favorables para la incubación. Sin embargo, enfrentan 

amenazas significativas, como la erosión, la contaminación lwnínica y la presencia de 

depredadores exóticos ( Gutiérrez, 2023 ). 

Este estudio tiene como objetivo caracterizar las condiciones ambientales y fisicas de la 

playa de Cojimíes durante la temporada de anidación de septiembre de 2023 a abril de 2024. 

Además, busca identificar las principales amenazas a los nidos y desarrollar estrategias de manejo 

para proteger estas especies en peligro. 

1.2. Planteamiento del problema 

Las tortugas marinas son especies particularmente vulnerables que enfrentan numerosas 

amenazas a nivel global, principalmente por causas antropogénicas. Estas incluyen la alteración y 

pérdida de hábitats, erosión costera, cambio climático y contaminación. Según la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturalez.a (UICN), todas las especies de tortugas marinas 

están clasificadas en alguna categoría de riesgo (Manzaba-Veliz & Sánchez-Díaz, 2019). En 
.. 

Ecuador, en la península de Santa Elena, se realizan monitoreos anuales de sitios de anidación, 

pero muchos de estos estudios han omitido relacionar los factores fisicos esenciales para la 

anidación, como el tamafto del grano de arena o la pendiente de las playas, con el éxito 

reproductivo de las tortugas. A estas amenazas se suman problemas sociales, como la falta de 
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conciencia sobre la conservación de la especie y el impacto del turismo descontrolado, que 

comprometen tanto el ciclo biológico de las tortugas como el equilibrio de los ecosistemas 

. mannos. 

Por otro lado, la introducción de especies exóticas constituye una amenaza creciente para 

la biodiversidad. Depredadores como perros, gatos, cerdos y ratas han afectado significativamente 

los nidos de tortugas marinas. Por ejemplo, en Ecuador, los perros domésticos son responsables de 

una alta tasa de depredación en áreas como Esmeraldas, mientras que los cerdos salvajes han 

daftado hasta el 7.4% de los nidos en regiones insulares (Gutiérrez, 2023). 

La contaminación también representa un desafio critico. Oceana (2024) informa que las 

tortugas marinas están expuestas a una gran cantidad de desechos, desde plásticos hasta productos 

químicos acumulados en sus tejidos, que afectan su movilidad, reproducción y salud en general. 

Los plásticos ingeridos pueden causar bloqueos en su sistema digestivo, mientras que 

contaminantes agrícolas están vinculados con enfermedades como la fibropapilomatosis, que 

provoca tumores en órganos esenciales. El cambio climático exaCerba estas amenazas, alterando 

la temperatura de la arena en los nidos, lo- que influye en la proporción de sexos en las crías, y 

aumentando la erosión costera que reduce los sitios de anidación disponibles. 

Además, el aumento de actividades humanas, como la contaminación lumínica, interfiere 

directamente en el comportamiento natural de las tortugas. Durante la anidación, la luz artificial 

puede desorientar tanto a las hembras como a las crías, exponiéndolas a riesgos como 

deshidratación y depredadores (Medina & Pasato, 2020). Las colisiones con embarcaciones Y las 

prácticas pesqueras no reguladas, como el uso de redes de arrastre, agravan aún más la situación 

al causar lesiones severas y altas tasas de mortalidad accidental. 
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En resumen, las tortugas marinas enfrentan un conjunto de amenazas interconectadas que 

comprometen su ciclo de vida. Este estudio busca abordar estas problemáticas mediante la 

caracterización de los sitios de anidación y la identificación de las principales amenazas, con el fin 

de proponer estrategias efectivas de conservación y manejo en la región de Cojimies, Ecuador. 

1.3. Identiftcación de variables 

Variables Independientes 

Temperatura de la arena: La temperatura en los sitios de anidación varia entre 27 .1 ºC y 

29.0ºC, lo que influye en la incubación y determinación del sexo de las crías. 

Humedad del sustrato: La humedad del sustrato depende de la cercanía a la línea de marea 

y de la textura de la arena, afectando la incubación de los huevos. 

Tipo de sustrato: La arena predominante en la playa de Cojimíes es fina (200-500 micras), 

lo que proporciona condiciones óptimas para la anidación. 

Presencia de residuos sólidos: La acumulación de desechos plásticos y basura en la playa 

representa una amenaz.a para las tortugas adultas· y neonatas. 

Contamina~ión lumínica y acústica: La iluminación artificial puede desorientar a las crías 

al emerger, dificultando su llegada al mar. 

Actividad humana cercana a los nidos: La urbanización y el turismo descontrolado pueden 

compactar la arena y alterar la estructura de los nidos. 

Depredación natural: La presencia de depredadores como cangrejos, aves Y perros ferales 

afecta la supervivencia de huevos y crías. 

Inundaciones y erosión: La cercanía de los nidos a la línea de marea aumenta el riesgo de 

ser arrastrados por el agua, afectando el éxito de la incubación. 
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Variables Dependientes 

Tasa de éxito de anidación: Se mide en función del número de nidos que logran completar 

la incubación y producir crías viables. 

Porcentaje de eclosión: Depende de factores ambientales y del impacto de amen82'.as 

naturales y .antropogénicas sobre los nidos. 

Supervivencia de neonatos: Se determina por el número de crías que logran emerger del 

nido y llegar al océano sin ser depredadas o desorientadas. 

Vulnerabilidad de los nidos: Relacionada con la exposición a factores de riesgo como 

inUhdaciones, depredación y peiturb~ión ;humana. 
l ' 

1 
\ 

Impacto de la contaminacióQ.: Se evalúa en fw)ción del número de nidos afectados por 

residuos sólidos o contaminación lumínica. 

' 
1.4. Formulación del problema, ·hiP,>tesis o preguntas de investigación 

¿ Cuál es el grado de vulnerabilidad de los sitio~ de anidación de tortugas marinas y cómo 

se caracteriza la playa ,Cojimíes en Pedernales, Ecuador, durante el periodo comprendido entre 

agosto de 2023 y abril de 2024? 

1.S. Hipótesis 

Hipótesis nula 

La vulnerabilidad de los sitios de anidación de tortugas marinas no está relacionada con la 

alteración y degradación de las características flsicas y ambientales de las playas. 

Hipótesis alternativa 

La vulnerabilidad de los sitios de anidación de tortugas marinas está relacionada con la 

alteración y degradación de las características flsicas y ambientales de las playas. 

1 



l.·6. Objetivos del proyecto del trabajo de titulación 

1.6.1. Objetivo General 

6 

Evaluar la vulnerabilidad de los sitios de anidación de tortugas marinas y realizar una 

caracterización integral de la playa de Cojimf es, Manabf, durante el periodo de septiembre de 2023 

a abril de 2024. 

1.6.2. Objetivos Especlflcos 

• Analizar las tazas de éxito en las anidaciones de las tortugas marinas en la playa de 

Cojimfes, Manabí. 

• Caracteriz.ar las zonas de anidaciones de las tortugas marinas, para conocer las 

condiciones ambientales y de ~ustrato de las áreas de anidación. 

• Identificar las ameriazas antropogénicas y naturales que afectan la supervivencia de 

los nidos. 

• Proponer estrategias de conservación para mitigar· las amenazas identificadas. 

l. 7. Justificación 

Los hábitats de las tortugas marinas están experimentando transformaciones significativas 

debido al cambio climático y a las actividades humanas, lo que pone en riesgo la supervivencia de 

estas especies en Ecuador. La pérdida de si~os de anidación es una de las principales amenazas 

para la tortuga golfina (Lepidochelys ,olivacea), clasificada como vulnerable por la UICN 

(Gutiérrez Zambrano & Vélez Molina, 2023 ). Este estudio busca analizar las dinámicas de 

alteración costera y evaluar su imp~to en los sitios de anidación de esta especie. 

Las condiciones fisicas y ambientales de las playas de anidación son fundamentales, ya 

que la reproducción y el desove constituyen etapas críticas en el ciclo de vida de las tortugas 

marinas. Durante este proceso, tanto las hembras como sus huevos y crías son extremadamente 



7 

vulnerables a factores externos, incluidos los naturales y los antropogénicos (Mosquera Bosquez, 

2021) Cualquier alteración en estos entornos puede tener repercusiones severas en la supervivencia 

de las especies (Ambientico, 2020) 

La parroquia de Cojimíes, con su extensa costa, representa un área clave para la anidación 

de tortugas marinas. Sin embargo, la región enfrenta amenazas significativas como la 

contaminación lumínica, que desorienta a las crías al emerger, dificultando su llegada al océano. 
> 

Además, la ausencia de investigaciones detaliadás en esta zona resalta la necesidad de caracteriz.ar 
1 

estos hábitats para diseftar ,estrategias de conservación efectivas y adaptativas. 

La caracterización de los sitios de anidación en Manabí proporcionará. datos esenciales para 
1 

el monitoreo y conservación J ,largo plazo de las tortugas marinas. Esta información permitirá 
ti•~ . 

1 \ 

evaluar la eficacia de las . medidas impleme~tadas y apoyar investigaciones futuras sobre su 

biología, ecología e impactos de las alteraciones ambientales en sus hábitats. Asimismo, la 

' ' ' 

creación de una base de datos sólida en Cójimíes será clave para ajustar las estrategias de 

conservación frente a retos emergentes, como .el cambio climático, y garantizar la preservación de 

estas especies. 

La parroquia de Cojimíes, con ·su extensa línea costera, es un área potencialmente crucial 

para la anidación de tortugas marinas, como la tortuga golfina (Lepidochelys o/ivacea}, 

clasificadas como vulnerables por la UICN .. Sin embargo, la falta de estudios detallados en la 

región representa una brecha significativa para su conservación. Amenazas como la contaminación 

lumínica afectan la orientación de las crías hacia el océano, subrayando la necesidad de caracterizar 

estos hábitats para desarrollar estrategias de conservación efectivas 
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1.8. Marco Teórico 

1.8.1. Antecedentes 

~egún el Ministerio del Ambiente (2022), la reproducción de las tortugas marinas enfrenta 

múltiples riesgos y vulnerabilidades, especialmente durante la anidación y la incubación. Entre las 

principales amena7.8S se encuentran la depredación, la con~inación lumínica, la introducción de 

especies invasoras y la contaminación del
1 
~bitat causada por actividades humanas. Además, el 

1 ' > 
1 

1 

1 
1 • 

cambio climático puede agravar estas ,cofidiciones, afectando la supervivencia de las crías y el 

éxito reproductivo de la especie 1 
, : , 

t 
11, 

Según el Ministerio· del Ambierite (2022), en enero de 2022, guardaparques y voluntarios 
1 i,-)1 1 1 j • J • 

de la Dirección. del, 't>atq~~·. Nacidp.al i(]ál~p~gos (DPNG): :j~to con el (1Ministerio de Medio 
• •~A, 

1 
\. , 1 1 

• 

4 . 1 \ 1 ¡ ( j 

Ambiente, Agua}' T~,icjon· Ec~l~gica, e~~blecieron un catnpamento en Quinta Playa, al sur de 
l 

,, 1 

la Isla Isabela, con el óbjetivo de :monitorear 'la anidación· de tortugas marinas. Esta iniciativa 
' • ' 1 1 . 

' ' 1 
'; 

coincidió con la 'te~porac;la de réproduccióh de tortugas marinas de 2022, permitiendo µn 

f 

seguimiento más .detal~ado de' la especie. • ,: 
. . 

' 
En diversas playas, 'se ha implemen~o un programa· de control de especies introducidas, 

, r 

el cual se intensifica previo a la temporada der¡anidación de tortugas marinas: Este programa busca 
' 1 : • ',f 

proteger el proceso de anidación y eclosion1J;Defüante el seguimiento de las hembras para identificar 

sus sitios de ~dación y monitorear las oo~diciones del lugar. 

} 1 

Según el portal web GBIF una de las ¡principales amenazas para la reproducción de las 

tortugas marinas es la degradación de las playas, causada por la extracción de arena, la circulación 

de vehículos, el uso recreativo y una planificación urbanística deficiente. Estos factores reducen 

1 

las áreas disponibles para la anidación y, en muchas ocasiones, la presencia humana impide que 

las tortugas desoven, obligándolas a regresar al mar sin completar el proceso. 
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Pesántez-Mufioz et al. (2023) destacan que la contaminación lumínica y la presencia de 

perros representan amenazas significativas para las crías de tortugas marinas. Durante la 

emergencia de los neonatos, los perros callejeros se convierten en sus principales depredadores, 

mientras que las luces artificiales de viviendas y establecimientos turísticos pueden desorientarlas, 

llevándolas en dirección opuesta al mar. Esta confusión aumenta el riesgo de que sean atropelladas 

por vehículos que transitan cerca de la línea costera. 

1.8.2. Tortugas Marinas 

A nivel global, existen siete especies de tortugas marinas, de las cuales cinco tienen 

presencia en Ecuador y cuatro utiliz.an las playas de Manabí como sitios de anidación (Caiche 

Domínguez, 2022). Estas especies cumplen un papel ecológico fundamental al facilitar el flujo de 

energía entre distintos ecosistemas y actuar como indicadores biológicos de la salud ambiental. No 

obstante, enfrentan un alto riesgo de extinción, clasificado desde vulnerable hasta crítico, 

principalmente debido a actividades humanas. Adicionalmente, el cambio climático exacerba esta 

situación al intensificar las mareas y contribuir a la pérdida de playas aptas para la anidación. 

1.8.3. Ficha de antecedentes de especies 

NOMBRE CIENTíFICO: Dermocbelys coriacea (Vandelli, 1761) 

NOMBRE COMÚN: Tortuga Laúd 
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Imagen J. Tortuga Laúd (Demwchelys coriacea) 

Taxonomia 

Reino: Animalia Orden: Testudines 

Phylum: Chordata Familia: Dermochelyidae 

Clase: Reptilia Género: Dermochelys 

La tortuga laud es la más grande del mundo 

Tamaño: Hasta 2 metros de longitud y 700 kg de peso. 

Caparazón: Blando y sin placas óseas, compuesto por tejido conectivo denso con un patrón de siete crestas 

longitudinales. 

Distribución: En todos los océanos del mundo, desde zonas tropicales hasta subárticas. 

Hábitat: Aguas profundas y abiertas, con largos recorridos migratorios. 

Dieta: Principalmente gelatinosa; se alimenta de medusas y otros invertebrados blandos. 

Estado de conservación: En peligro critico en algunas regiones, Vulnerable a nivel global debido a la caza 

furtiva, captura incidental y cambio climático 



(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 1995) 

NOMBRECIE CO: 

NOMBRE COMUN: 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Pbylum: Chordata 

Clase: Sauropsida 

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 

Tortuga Nerde, Tortuga Negra 

1 ' 

Imagen 2. · Tortuga verde (Chelonia mydas) 
!/ ! ◄ 

' ' . 

, ¡.' J 

1 :. J 

t, 

1 ,· ' 
' 1 

' : 
Orden: Testudines 

Familia: Cheloniidae 

Género: Chelonia 
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Es la más grande de las tortugas marinas' de ~aparazón duro, también conocida como tortuga verde, negra o 

prieta. 

Tamafto: Hasta 1.5 metros de longitud y 200 kg de peso. 

Caparazón: Liso, de color marrón o verde oliva, con un aspecto elegante y aerodinámico. 
, 

Distribución: Aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo, incluyendo los océanos Atlántico, Indico 

y Pacífico. 
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Hábitat: costeras, arrecifes de coral y praderas marinas. 

Dieta: Juveniles son omnívoros; los adultos son herbívoros y se alimentan de algas y pastos marinos. 

Estado de conservación: Vulnerable, con algunas poblaciones recuperándose gracias a esfuerzos de 

conservación. 

(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 1995) 

NOMBRECIE 

NOMBRECO 

Taxonomia 

Reino: 

Phylum: 

Clase: 

• • 

CO: 

Animalia 

Chordata 

Reptilia 

Eretmoclzelys imbri~ (Linnaeus, 1766) 

Tortuga carey 

Imagen 3. Tortuga carey (Eretmochelys imbrica/a) 

Orden: Testudines 

Familia: Cheloniidae 

Género: Eretmochelys 

Es considerada una especie de tamafio medio en comparación con las otras tortugas. 

Tamafto:H.asta 1 metro de longitud y unos 80 kg de peso. 



Caparazón: Colores vivos con placas superpuestas, muy distintivo. 

Distribución: Áreas tropicales y subtropicales del Atlántico, índico y Pacífico. 

Hábitat: Arrecifes de coral y áreas rocosas cercanas a la costa. 
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Dieta: Principalmente esponjas marinas, aunque también consume anémonas y otros invertebrados. 

Estado de conservación: En peligro crítico debido al comercio ilegal de conchas, pérdida de hábitats y 

contaminación. 

(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 1995) 

NOMBRE CIENTIFICO: Caretta caretta (Linnaeus, 1758) 

NOMBRE COMUN: Tortuga Caguana o cabezona 

Imagen 4. Tortuga Caguana (Caretta caretta) 

Taxonomía 

Reino: Animalia Orden: Testudines 

Phylum: Chordata Familia: Cheloniidae 

Clase: Reptilia Género: Caretta 
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Esta especie, tal como uno de su nombre común indica, se caracteriza por presentar una cabeza 

desproporcionadamente grande con respecto al tamafto de su cuerpo. 

Ta mallo: Hasta 1.2 metros de longitud y entre 100 y 150 kg. 

Caparuón: Robusto y de color marrón rojizo; cabeza grande. 

Distribución: Océanos templados y subtropicales, especialmente en el Atlántico, Pacífico e Índico. 

H6bitat: Prefiere áreas cercanas a la costa, como bahías y estuarios. 

Dieta: Carnívora; incluye moluscos, crustáceos, peces y medusas, que tritura fácilmente con su fuerte 

manch'bula. 

Estado de conservación: Vulnerable globalmente debido a la captura incidental y pérdida de hábitats. 

(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 1995) 

NOMBRE CIENTIFICO: Lepidochelys olivacea (Escmcholtz, 1829) 

NOMBRE COMUN: Tortuga Golfina 

Imagen 5. Tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea) 

Taxonomía 

Reino: Animalia Orden: Testudines 

Phylum: Chordata Familia: Cheloniidae 
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Clase: Reptilia Género: 

ASPECTOS BIOLOGICOS 

Es la más pequefta de las tortugas marinas. 

Tamafto: Caparazón de 60 a 70 cm; peso entre 35 y 45 kg. 

Caparazón: Gris oliva, pequeño y compacto. 

Distribución: Zonas tropicales y subtropicales del Atlántico, Pacífico e Índico. 
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Lepidochelys 

Hábitat: Aguas costeras y estuarios; conocida por eventos de anidación masiva llamados "arribadas". 

Dieta: Omnívora; camarones, cangrejos, algas, medusas y peces pequeños. 

Estado de conservación: Vulnerable, con disminución de poblaciones por caza y pérdida de hábitats. 

(Unión Internacional para la Conservación de la Naturalez.a (UICN), 1995) 

NOMBRE CIENTIFICO: Lepidochelys kempii( Garman, 1880) 

NOMBRE COMÚN: Tortuga Lora, bastarda, cotorra. 

Imagen 6. Tortuga Lora (lepidochelys kempi) 



Taxonomía 

Reino: Animalia Orden: 

Phylum: Chordata Familia: 

Clase: Reptilia Género: 

ASPECTOS BIOLOGICOS 

Tamafto: Caparazón de unos 70 cm; peso entre 30 y 50 kg. 

Caparazón: Gris oliva, generalmente redondeado. 
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Testudines 

Cheloniidae 

Lepidochelys 

Distribución: Principalmente en el Golfo de México, pero también en la costa este de EE.UU. y el Caribe. 
, 

Hábitat: Areas costeras y estuarios. 

Dieta: Carnívora; se alimenta de cangrejos, camarones, moluscos y medusas. 

Estado de conservación: En peligro crítico, afectada por la recolección ilegal de huevos y captura 

incidental. 

(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 1995) 

NOMBRE CIENTÍFICO: Natator depressus 

NOMBRE COMÚN: Tortuga plana 
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Imagen 7. Tortuga plana (Natator depressu) 

Taxonomia 

Reino: Animalia Orden: 

Phylum: Chordata Familia: 

Clase: Reptilia Género: 

ASPECTOS BIOLOGICOS 

Tamaño: Caparazón de unos 70 cm; peso entre 30 y 50 kg. 

Caparazón: Gris oliva, generalmente redondeado. 
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Testudines 

Cheloniidae 

Natator 

Distribución: Principalmente en el Golfo de México, pero también en la costa este de EE.UU. y el Caribe. 

Hábitat: Áreas costeras y estuarios. 

Dieta: Carnívora; se alimenta de cangrejos, camarones, moluscos y medusas. 

Estado de conservación: En peligro crítico, afectada por la recolección ilegal de huevos y captura 

incidental. 

(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 1995) 

1.8.4. Medidas de proteccl6n 
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En Ecuador, la conservación y protección de las tortugas marinas es esencial debido a que 

las playas de la costa son puntos clave para el desove de miles de estas especies, las cuales 

aprovechan las condiciones ambientales favorables de la región. Estas tortugas recorren grandes 

distancias antes de llegar a estas áreas de anidación (Caiche Domínguez, 2022). 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies AmP.nazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES) destaca que las tortugas marinas enfrentan múltiples amenazas, incluyendo la 

captura incidental, daño fisico y mortalidad ocasionados por actividades humanas directas e 

indirectas (Duque Marin Richard et al., 2022). Según el artículo IV de esta convención, cada país 

miembro tiene la responsabilidad de implementar medidas adecuadas y basadas en evidencia 

científica para proteger, conservar y recuperar las poblaciones de tortugas marinas y sus hábitats. 

Esto es particularmente critico durante etapas sensibles como la reproducción, incubación y 

migración, donde las actividades humanas pueden tener un impacto significativo en su 

supervivencia (Duque Marín Richard et al., 2022). 

Actualmente, en colaboración con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica (MAAE), WildAid y con financiamiento del GIZ, se está actualiz.ando el Plan de Acción 

para la Conservación de Tortugas Marinas en Ecuador, correspondiente al periodo 2020-2030. 

Este plan tiene como objetivo principal fortalecer la gestión de conservación tanto de las tortugas 

marinas como de los ecosistemas asociados, reduciendo los impactos negativos de las amenazas 

ambientales. Además, busca garantizar la protección de áreas criticas para el ciclo de vida de estas 

especies, como los sitios de anidación, alimentación, reproducción y migración (MAAE, 2020) 

1.8.5. Playa de Anldación 

Las tortugas marinas, como especies ovíparas, se reproducen depositando sus huevos en la 

arena, generalmente en las mismas playas donde nacieron. Sin embargo, estas playas de arena son 
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entornos altamente dinámicos que cambian constantemente debido a los procesos marinos, lo cual 

altera la composición de sus sedimentos. {Muftoz Cepeda et al., 2018). Además, varias 

características y procesos, como el flujo de nutrientes, el mantenimiento de la biodiversidad y los 

sitios de anidación, están relacionados tanto con los entornos terrestres como marinos (Muñoz 

Cepeda et al., 2018). Por esta razón, conocer y caracterizar el ambiente de las playas de anidación 

ofrece una valiosa oportunidad para estudios biológicos y de reproducción de las tortugas marinas 

La caracterización de las playas de anidación se fundamenta en variables fisicas, como 

temperatura, humedad, compactación, tamafio de los granos de arena, inclinación de la playa y 

área disponible, así como en aspectos biológicos, como la cobertura vegetal y la fauna presente 

(Muiloz Cepeda et al., 2018). Entre estas, la temperatura juega un papel crucial en el desarrollo 

embrionario de los huevos, mientras que el tamaño y la compactación de la arena influyen 

directamente en el mantenimiento de condiciones óptimas de temperatura y humedad para los 

nidos (Muñoz Cepeda et al., 2018). En cuanto a la vegetación, algunas especies de tortugas 

prefieren anidar en áreas abiertas, mientras que otras seleccionan zonas con cobertura vegetal que 

proporcionan la compactación adecuada, aunque estas áreas puedan representar mayores riesgos 

para las crías. 

Imagen 8. "Ciclo de Vida de las Tortugas Marinas: Desde la Anidación hasta la Adulte=" 
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La tortuga golfina (Lepidochelys o/ivacea) prefiere anidar en las márgenes de playas 

continentales, aunque en ocasiones también selecciona islas oceánicas como sitios de desove. Su 

mayor concentración de anidación se encuentra en las playas del océano índico, mientras que el 

Pacífico Oriental, particularmente a lo largo de las costas de México y Centroamérica, representa 

la segunda zona de reproducción más importante. En menor medida, algunas hembras anidan en 

las costas del Pacífico Sur, el Atlántico en Sudamérica y las costas occidentales de África 

(Amorocho D, 2015). 
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En Ecuador, durante el periodo 2017-2020, las playas con mayor actividad de anidación de 

Lepidoche/ys o/ivacea se ubicaron en la provincia de Manabí, que concentró el 50.52% de los 

registros. Le siguieron las playas de la provincia de Esmeraldas, con el 40.08% de las nidadas, 

mientras que Santa Elena y Guayas reportaron un 8.97% y un 0.43%, respectivamente (Pincay 

Choez, 2021) 

1.8. 7. Factores de Riesgo para las Tortugas Marinas en Playas de Anidaci6n 

Las tortugas marinas tienen un ciclo de vida complejo que involucra el uso de varios 

hábitats a lo largo de sus migraciones, las cuales pueden abarcar cientos o incluso miles de 

kilómetros entre las áreas donde se alimentan y las playas donde se reproducen. Esta movilidad 

las expone a una variedad de riesgos para su supervivencia, tanto naturales como causados por 

actividades humanas, a lo largo de amplias zonas geográficas. En la actualidad, las poblaciones de 

tortugas marinas han experimentado una disminución alarmante debido a estos riesgos, lo que ha 

llevado a que muchas de sus especies sean clasificadas como vulnerables, en peligro o en peligro 

crítico según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). 

1.8.7.1. Amenazas naturales 

La dinámica costera está condicionada por factores como los cambios en el nivel del mar, 

la variación en el suministro de sedimentos y la energía del oleaje y las corrientes. Estos factores 

alteran características fundamentales de las playas, como su amplitud, pendiente, profundidad, 

forma y la textura de sus sedimentos, que varían según la estación del año (Cáceres-Farias et al., 

2022). Las mareas de sicigia, al inundar áreas normalmente secas, provocan erosión y 

transformaciones en el perfil costero. Además, la capilaridad de estas mareas incrementa la 

humedad en la arena cercana a la línea de pleamar, favoreciendo la proliferación de hongos que 

pueden interrumpir el desarrollo embrionario de los huevos (Pincay Choez, 2021 ). La erosión 

--
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costera, que disminuye el volumen de arena y modifica la línea de costa, es una de las principales 

causas de la pérdida de sitios de anidación para las tortugas marinas, creando escarpes que 

funcionan como barreras flsicas. Esto obliga a las tortugas a recorrer mayores distancias o incluso 

regresar al mar. Por otro lado, la acumulación excesiva de arena puede enterrar los nidos a mayores 

profundidades, dificultando que las crías lleguen a la superficie. 

Dentro del nido, los huevos y neonatos de tortugas marinas enfrentan diversos 

depredadores, como hormigas, cangrejos y zarigüeyas. Tras emerger, los neonatos son vulnerables 

al ataque de cangrejos y aves, entre ellas las fragatas (Fregata magnificens), pelicanos (Pe/ecanus 

occidenta/is) y gallinazos de cabeza roja (Cathartes aura). Además, se ha registrado que animales 

callejeros, como perros y gatos, depredan nidos en las playas, afectando significativamente la 

supervivencia de las crías. 

1.8. 7 .2. Amenazas antrópicas 

La captura ilegal de tortugas marinas adultas en sus áreas de reproducción, alimentación y 

migración, junto con el saqueo sistemático de nidos en las playas de anidación, ha sido 

históricamente una de las principales causas de la disminución drástica de sus poblaciones. 

Además, el tránsito frecuente de personas, animales y vehículos motorizados sobre las playas 

compacta la arena, daña los nidos, ahuyenta a las hembras en proceso de anidación y aumenta la 

mortalidad de neonatos y adultos (Pincay Choez, 2021) 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pincay 

Choez, 2021 )., la extracción de arena es otra causa significativa de la destrucción de playas. Este 

proceso acelera la erosión, altera los perfiles costeros y facilita la infiltración de agua en los nidos 

en incubación, comprometiendo el desarrollo de los embriones (Pincay Choez, 2021 ). Por otro 

lado, la introducción de especies vegetales invasoras en las playas también afecta negativamente 
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la supervivencia de las tortugas marinas, ya que las raíces penetran en los sitios de desove, 

interfiriendo con la construcción de los nidos y el proceso de incubación. 

La actividad turística descontrolada constituye una amenaza adicional. Prácticas como las 

fogatas y el camping durante la temporada de desove pueden alterar el comportamiento natural de 

las hembras, disuadiéndolas de poner huevos y reduciendo el éxito reproductivo de estas especies 

(Pincay Choez, 202 lJ. 

J. 9. Características Mor/ ológicas 

La especie Lepidochelys olivacea se destaca por su tamaño reducido en comparación con 

otras tortugas marinas. Su caparazón, como se muestra en la (imagen 9), exhibe una forma circular 

y plana. Un método comúnmente empleado para identificar esta especie es contar el número de 

escudos costales en su caparazón, el cual puede variar de cinco (5) a nueve (9) pares. Es común 

que posea entre seis y ocho escudos costales. (Pincay Choez, 2021) 

La cabeza de la tortuga Lepidochelys olivacea presenta una forma triangular y puede medir 

hasta trece (13) centímetros de ancho, con dos (2) pares de escamas prefrontales. Su caparazón 

exhibe un color verde o gris oscuro, mientras que el plastrón es de tono crema y presenta un 

pequeño poro distintivo cerca del borde posterior de cada uno de los cuatro escudos 

inframarginales, según se describe en la obra de (Eckert et al., 2000) En cuanto a los neonatos, su 

piel es de un intenso color negro cuando está húmeda y de tono gris oscuro cuando está seca. 

Según (Eckert et al., 2000)las características morfológicas clave para identificar a la tortuga 

golfina (Lepidochelys olivacea) incluyen varios aspectos distintivos. 

• Caparazón: El caparazón de la tortuga golfina es característicamente corto y ancho, con 

una proyección vertebral alta en los ejemplares juveniles. Este caparazón es liso y 

elevado, y cuenta con cinco a nueve pares de escudos costales, siendo común encontrar 
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entre seis y ocho pares, a menudo dispuestos de manera asimétrica. En los ejemplares 

inmaduros, los escudos del carapacho tienden a superponerse ligeramente, mientras que 

en los adultos no presentan traslape. La longitud recta del carapacho puede alcanzar hasta 

72cm. 

• Cabeza: La cabeza de la tortuga golfina es relativamente grande y ligeramente triangular, 

con un ancho de hasta 13 cm, y presenta dos pares de escamas prefrontales. 

• Extremidades: cuentan con dos uñas en cada aleta, aunque algunos adultos pueden 

perder la uña secundaria en las aletas delanteras. 

• Coloración: En los ejemplares inmaduros, el dorso es de color gris, mientras que en los 

adultos, el color varía de verde oliva intermedio a oscuro. La parte ventral es blanca en 

los inmaduros y se vuelve de un tono amarillo crema en los adultos. 

• Plastrón: Poseen un pequeño y distintivo poro cerca del borde posterior de cada uno de 

los cuatro escudos infra marginales. 

• Peso: 35-50 kg. 

Imagen 9. Carac:terfsticas morfológicas de lepidochelys olirnc:<-'a 
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.(Eckert et al., 2000) 

l. 9.2Ciclo de vida 

Reproducción 

La madurez sexual de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) se alcanza en un intervalo 

aproximado de 1 O a 15 años, aunque este periodo puede variar según factores como la 

disponibilidad de recursos alimenticios, las condiciones del entorno y las particularidades 

individuales de cada ejemplar. El proceso de apareamiento se lleva a cabo cerca de las áreas de 

anidación, habitualmente al inicio de la temporada reproductiva, que ocurre entre los meses de 

junio y diciembre. Además, el ciclo reproductivo está estrechamente relacionado con las fases de 
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la luna, siendo común que la anidación suceda cerca del cuarto menguante, generalmente unos días 

antes o después. Esto coincide con momentos en los que las mareas son bajas y menos intensas 

(Cáceres-Farias et al., 2022) 

Los huevos de la tortuga golfina son una parte fundamental de este proceso reproductivo. 

Destacan por su forma esférica casi perfecta, con un diámetro promedio que oscila entre 3.2 y 4.7 

cm y un peso aproximado de 30 a 40 gramos, factores que pueden variar según la población y la 

región (CONANP, 2016). Su color blanco opaco contribuye a minimizar la absorción de calor y 

protege a los embriones de la exposición solar. La cáscara, blanda y flexible, está compuesta 

principalmente de carbonato de calcio y una membrana proteica que le otorga elasticidad, 

permitiendo que los huevos se adapten dentro del nido sin riesgo de romperse. 

Durante una sola temporada de anidación, la tortuga golfina (Lepidochelys o/ivacea) puede 

realizar entre dos y tres eventos de desove, generalmente durante las horas nocturnas. En cada 

ocasión, la hembra cava cuidadosamente un hoyo de aproximadamente 40 centímetros de 

profundidad en la arena utilizando sus aletas traseras. Allí deposita entre 90 y 130 huevos, 

asegurándose de cubrirlos y protegerlos de posibles depredadores y condiciones adversas. 

Aunque la mayoría de las hembras siguen ciclos reproductivos que las llevan a anidar cada 

dos o tres años, algunas pueden reproducirse anualmente si las condiciones del entorno son 

favorables (Cáceres-Farias et al., 2022) 

Para Lepidochelys olivacea, la temperatura de incubación de los huevos juega un papel 

crucial en la determinación del sexo de las crías. Estudios han registrado que una incubación a 

28ºC produce exclusivamente machos, mientras que a 32ºC el resultado es 100 o/o hembras. La 

temperatura óptima para lograr una proporción sexual equilibrada ( 1 : l) se encuentra en los 

29 .13 ºC, según lo reportado por Pincay Choez (2021 ). 
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El periodo de incubación varía entre 50 y 60 días, dependiendo de la temperatura de la 

arena durante el desarrollo. Al completar este proceso, las crías emergen del nido y, guiadas 

únicamente por su instinto, emprenden un viaje hacia el océano, iniciando así un ciclo de vida 

verdaderamente fascinante. 

1.9.3Diferencia entre macho y hembra 

En tortugas marinas adultas, los machos y las hembras se diferencian principalmente por 

la longitud de la cola. Los machos poseen colas más largas que sobresalen del caparazón y tienen 

la cloaca situada cerca de la punta de esta, mientras que las hembras tienen colas más cortas y la 

cloaca se encuentra más cerca del cuerpo Romero & Wyneken (2020) 

lmage11 JO. "Macho (izquierda) con cola larga y hembra con cola corta, característica clave para diferenciar su sexo." 

(Sea Turtle Status, 2020) 

' t 



r:w 

CAPITULO 2: DESARROLLO METODOLOGICO 

2.1. Enfoque de la Investigación 

28 

Este estudio sobre la anidación de tortugas marinas en las playas de Cojimíes adopta un 

enfoque mixto que combina tanto métodos cualitativos como cuantitativos. Al utilizar esta mezcla, 

se busca capturar una imagen más completa de todo lo que influye en el proceso de anidación de 

las tortugas, desde los aspectos biológicos hasta las interacciones sociales y ambientales que 

rodean estos nidos. 

Con este enfoque, no solo se obtienen datos precisos que permiten medir factores clave, 

sino que también se exploran más a fondo las relaciones que la comunidad local tiene con las 

tortugas y el entorno en el que anidan. Al final, esta combinación de métodos nos ayudará a 

entender mejor no solo cómo ocurre la anidación desde una perspectiva biológica, sino también 

cómo las acciones humanas y el entorno natural afectan la conservación de estas especies tan 

importantes para el ecosistema. 

2.2. Diseño de la Investigación 

El propósito de este estudio es ofrecer una visión detallada y profunda sobre los sitios de 

anidación de tortugas marinas en la playa de Cojimíes, Pedernales, Ecuador, durante el periodo de 

septiembre de 2023 a abril de 2024. A través de un enfoque descriptivo, se pretende caracterizar 

de manera sistemática los aspectos fisicos, biológicos y ambientales de los sitios donde las tortugas 

depositan sus huevos, con el fin de comprender las condiciones que favorecen o limitan el éxito 

de la anidación. 

Este diseño descriptivo no solo busca registrar información precisa sobre los lugares de 

anidació~ sino también identificar las condiciones del hábitat que resultan criticas para el ciclo 

reproductivo de las tortugas. Se prestará especial atención a elementos como el tipo de arena, la 



29 

ubicación exacta de los nidos y las características ambientales, tales como la temperatura, que 

influyen directamente en el desarrollo embrionario de los huevos. A través de esta caracterización 

detallada, se podrán evaluar con mayor claridad los posibles riesgos a los que están expuestos los 

nidos, como la erosión costera, la depredación natural y la intervención humana, incluidos el 

turismo y la extracción de arena. 

El enfoque descriptivo de esta investigación se distingue por su naturaleza observacional. 

Esto significa que no se busca intervenir directamente en los procesos naturales ni en el entorno 

de las tortugas, sino más bien documentar y analizar las condiciones existentes tal como se 

presentan en el momento del estudio. Así, el objetivo principal es describir con precisión el estado 

actual de los sitios de anidación y proporcionar una representación fiel de las variables que pueden 

influir en la supervivencia de las tortugas. 

Esta información no solo será útil para comprender las dinámicas presentes durante el ciclo 

de anidación en el periodo de estudio, sino que también será fundamental para la creación de 

estrategias de manejo y conservación a futuro. Los datos generados ofrecerán una base sólida para 

implementar medidas que busquen proteger los sitios de anidación, minimizando los riesgos y 

garantizando un entorno más seguro y favorable para las tortugas marinas. 

De esta manera, el enfoque descriptivo contribuye a un entendimiento más amplio y 

detallado de la interacción entre las tortugas marinas y su entorno de anidación, proporcionando 

el conocimiento necesario para desarrollar acciones de conservación más efectivas, tanto a corto 

como a largo plazo. 

2.3. Tipo de investigación, nivel o alcance 

La investigación sobre la caracterización de los sitios de anidación de tortugas marinas en 

la playa de Cojimíes su objetivo principal es observar, registrar y analizar lo que O en el entorno 
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natural de las tortugas, sin intervenir ni alterar los procesos. El propósito es obtener una visión 

clara y detallada de las condiciones de los sitios de anidación y de los factores que influyen en el 

ciclo reproductivo de las tortugas marinas. 

Al describir de manera sistemática el entorno de las tortugas marinas en este momento 

específico, la investigación no solo captura una "fotografia" completa de los sitios de anidación, 

sino que también genera infonnación valiosa. Estos datos servirán de base para desarrollar 

estrategias de conservación más efectivas, gestionar los riesgos que enfrentan los nidos y 

protegerlos a largo plazo. 

2.4. Métodos de investigación 

2.4.1. Área de estudio 

El área de estudio se encuentra en la zona de Cojimíes, en el norte de la provincia de 

Manabí, Ecuador, abarcando desde Coco-playa hasta Carrizal (Coordenadas 0º21'56.28"N, 

80°02'30.29"0). Esta región, que se extiende aproximadamente 22 kilómetros, es conocida por sus 

playas de arena blanca y aguas cristalinas, situadas a orillas del Océano Pacífico, cerca de la 

emblemática playa de Mompiche. La arena de estas playas es suave y presenta un tono gris 

característico (Ecuador, 2022) 

Durante el periodo de anidación, comprendido entre septiembre de 2023 y abril de 2024, y 

posteriormente de agosto a noviembre de 2024, se llevaron a cabo monitoreos orientados a la 

vigilancia de nidos, la protección de huevos y el análisis de las condiciones ambientales que 

podrían afectar el éxito reproductivo de las tortugas marinas. 



r-
1 
1 

1 

----""7::1-IIJ■■LHl~E. 
l 

31 

Imagen/ l. Jma~en satelit,1/ dd Jrea di.! l'stmlio t-m11¡1re11didc1 entre: C11ii111ícs y ( 'urrizvl, 111ostr,111dn los ¡mntos de monitorev y 
cc1racterfsticas ¡:eogr,íJico.,· rdc:\'lmtes dt! la :mw costeri1." 

1 ,. 1 ~•e, 

'1 •• f' ¡,). 

Fuente Google Earth Pro. 

2.4.2. Monitoreo 

Se realizaron patrullajes diurnos realizados cada tres días en las playas de Cojimíes con el 

objetivo de registrar cualquier evento que haya ocurrido durante la noche o en días previos. Esto 

con el fin de observar rastros de tortugas que han intentado anidar, desde nidos nuevos (imagen 

11) hasta salidas falsas (imagen 12), donde las tortugas no lograron completar el proceso de 

anidación. En algunos casos, también se han encontrado rastros de eclosión. No obstante, los 

hallazgos no siempre fueron positivos. Se documentaron nidos destruidos por depredadores, como 

perros salvajes, y por efectos de la marea. Además, en varias ocasiones se encontraron tortugas 

varadas o heridas, lo que representa una preocupación significativa para la conservación de estas 

especies en la región. 

j 
,m 
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Imagen J /. Rasrros de una tortuga marina en .m camino hacia el océano tras completar el proceso de anidación. los restos de 
vegetación)' troncos en la playa represellfan obstáculos que enfrentan durante su recorrido. 

í ' \' 
I ,, 

Autoría propia 

Imagen 12. Salida falsa de una tortuga marina en la playa de Cojimíes, Manabí, &uador. La imagen evidencia los rastros 
dejados por una tortuga que intentó anidar sin éxito, probablemente debido a condiciones desfavorables del te"eno o 

disturbios en el entorno. 

Autoría propia 
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Los patrullajes se realiz.aron en las primeras horas de la maftana entre las 7:00 y las 12:00 

horas, cubriendo las áreas desde Coco-playa hasta Carrizal. 

Este monitoreo tiene como objetivo registrar y proteger cada nido, optimi'.l8Ddo la 

reubicación de aquellos en riesgo debido a su cercanía al mar o a áreas vulnerables a la erosión. 

24.3. Carac~ri1.11ción in situ de la playa 

Cada nido identificado fue registrado con precisión, se reconoció su ubicación mediante 

GPS como lo podemos ver en la (Imagen 13), además, se realizó una descripción de la zona de 

ubicación del nido. 

Imagen 13. Utilcando un dispositivo GPS para registrar la ubicación de un nido de tortuga marina en la playa de Cojimíes. 
Afanabí, Ecuador 

__ L-· 

Autoría propia 
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2.4.4. Tipo de arena 

Para clasificar la arena en función del tamaño de las partículas según el Sistema Unificado 

de Clasificación de Suelos (SUCS), se recolectó una muestra representativa del sitio de estudio, y 

para eliminar la humedad, se secó en un horno de secado con una temperatura de 105 a 11 O ºC 

durante 24 horas. Luego, se tamizó utilizando un juego de tamices estándar en orden descendente 

(2 mm, 500 micras, 200 micras y 25 micras). Se colocó aproximadamente entre 800 y 1400 g de 

la muestra seca en el tamiz superior, y el conjunto fue agitado mecánicamente durante 10-15 

minutos. Posteriormente, se pesó el material retenido en cada tamiz y se registró los pesos 

acumulados y calculando los porcentajes para cada tamaño de partícula. 

Según los resultados del tamizado, las partículas se clasificaron como grava (retenidas en 

el tamiz de 2 mm), arena gruesa (retenidas entre los tamices de 2 mm a 500 micras), arena fina 

( entre 500 a 200 micras) y limo o arcilla ( que pasan por el tamiz de 25 micras). Esta información 

permitió determinar las proporciones de cada categoría en la muestra y analizar su influencia en 

las condiciones de anidación de las tortugas golfinas. La distribución granulométrica obtenida será 

clave para interpretar las características fisicas de la arena y su relación con el comportamiento de 

las tortugas. 

2.4.5. Ubicación GPS de los nidos 

La (imagen 14) muestra la ubicación GPS de los nidos de tortugas marinas a lo largo de un 

tramo costero en la zona de Cojimies, provincia de Manabi, Ecuador. Los marcadores en el mapa 

reflejan puntos precisos de anidación distribuidos desde Coco-playa hasta Carrii.al, abarcando 

aproximadamente 6 kilómetros de playa. 

Graficol. Ubicación GPS de nidos de 1ort11gas marinas en la costa de Cojimies. Manabl. Ecuador. aharcando 6 km .. ·nrrv ( '<i.:o
playa y Carri:al. 
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2.4.6. Temperatura 
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, 
, , 

- T 
• 

-# 

•• •c•iir•• 

35 

Se tomó la temperatura de tres nidos. La medición de la temperatura en el entorno del nido 

se realizó cavando un hoyo a una distancia de 30 cm de este. En este espacio se colocó un 

dispositivo de medición de temperatura marca Elitech, protegido dentro de una funda hermética 

tipo Ziploc para evitar la exposición a la humedad y otros elementos externos. El dispositivo 

permaneció en el sitio durante 3 días, pennitiendo así obtener un registro continuo de las 

condiciones térmicas. 
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Al finaliz.ar cada periodo de medición, el dispositivo se conectó a una computadora portátil, 

los datos recopilados se exportaban para su análisis. Esto pennitía observar las variaciones de 

temperatura, registrando tanto la hora de inicio como la de finalización de cada intervalo de 

medición. 

2. 4. 7. Protección a nidos, descripción 

La protección de nidadas in situ o naturales comienza con una limpieza cuidadosa del área 

alrededor del nido para eliminar elementos que puedan atraer depredadores o interferir con la 

estructura del nido. En esta playa, los depredadores más frecuentes son los perros, lo que hace 

esencial proteger los nidos de manera efectiva (imagen15). 

Imagen 15. Presencia de perros en la playa de Cojimíes, Manabf, Ecuador, una de las principales amenazas para los nidos de 
tortugas marinas. 

Autoría propia 

•c.•~ 
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un palo a un metro de distancia, seftalizado con una botella u otro objeto colorido, lo cual pennite 

identificar el área sin alterar la zona del nido. 

Imagen 17. "lnstalació11 di! ""ª malla protectura sobre 1111 nido dt! tor111ga marina en la playa de ( 'ojimícs, Manahl. Ec11adur. 
11tiliza11do estacas metálicas para aseRurar su estabilidad. " 

Autoría propia 

Si el nido no está suficientemente cubierto, se añade arena adicional para refonar la 

protección, cuidando de no alterar su estructura. Además, se utiliza un GPS o sistema de 

georreferenciación para registrar la ubicación exacta del nido, lo cual facilita el monitoreo 

constante y la colaboración con otros equipos de conservación cuando es necesario. 

Este método de protección in situ asegura que las crías tengan condiciones óptimas para su 

desarrollo y eclosión, contribuyendo de manera significativa a la conservación de la especie en la 

playa. 

- - ------ --------------------
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2.4.8. Proceso reubicación 

Durante el monitoreo de anidación de tortugas marinas, se ha identificado la necesidad de 

reubicar ciertos nidos con el fin de protegerlos. Las amenazas que enfrentan estos nidos incluyen 

riesgos de inundación, erosión, interferencia de raíces o proximidad excesiva a otros nidos. "La 

decisión de reubicar un nido se toma después de una evaluación cuidadosa del entorno para 

garantizar que el nuevo sitio sea seguro, libre de vegetación densa, suficientemente alejado de 

áreas propensas a inundaciones y de obstáculos como rocas que puedan afectar la integridad del 

nido. Esta evaluación se realiza siguiendo las directrices establecidas en el manual del MAA TE 

(2021 ). 11 

En la zona de estudio, las tortugas comúnmente anidan bajo las dunas, pero en ocasiones 

también lo hacen en áreas de vegetación o donde la arena es escasa, lo cual obliga a la reubicación 

a zonas más seguras y con mejor cobertura de arena. Para ejecutar este proceso, se utiliza equipo 

adecuado: guantes quirúrgicos para evitar contaminación, envases limpios como fundas o baldes 

para el traslado de los huevos, y una cinta métrica para asegurar que las dimensiones del nuevo 

sitio sean adecuadas. Además, se emplean materiales de marcaje y mallas metálicas para proteger 

y señalar el nido reubicado. Cada detalle, incluyendo el número de huevos y condiciones del sitio, 

se registra en una ficha de campo para un seguimiento preciso. 

El procedimiento de reubicación implica remover la arena superficial hasta el cuello de la 

cámara del nido original, ubicado aproximadamente a 45 cm de profundidad. Posteriormente, los 

huevos se extraen uno a uno, preservando su posición original para no afectar la fijación del 

embrión. Según el manual del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAA TE, 

2021 ), los huevos se colocan en un envase con una capa de arena del nido original, que contiene 

mucílago, el cual ayuda a prevenir infecciones. En el sitio de reubicación, se cava una cámara 
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similar en diámetro y profundidad al nido inicial (imagen 18), asegurando que las condiciones 

sean lo más parecidas posibles para optimizar el éxito de incubación ... Este tipo de reubicación 
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es menos invasiva, dado que reduce el estrés de los huevos al mantenerlos en el mismo ambiente. 

Idealmente, el traslado debe realizarse dentro de las primeras 6 a 9 horas posteriores a la puesta 

para minimizar el riesgo de daño embrionario. 

Imagen 18. Medición de la profundidad de una cámara de nido reubicado de tortuga golfina 
(Lepidochelys olivacea) en la playa de Cojimíes, Manabí, Ecuador. 

• • ••• 

Finalmente, se mantiene un registro detallado de cada reubicación, anotando las fechas de 

hallazgo y traslado, la ubicación exacta y las condiciones observadas. Este registro es fundamental 

para un monitoreo continµo, asegurando que cada nido cuente con las mejores condiciones para 

su desarrollo y éxito de incubación 

2.4. 9 Eclosión 

Durante el proceso de eclosión, se realiza un monitoreo constante de los nidos para 

identificar los primeros indicios de actividad, como el hundimiento de la arena en la superficie 
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señal de que las crías están próximas a emerger (imagen 19). Al salir, se les facilita una guia hacia 

el océano; en este caso, se preparó un camino tipo cama alrededor del nido, utilizando troncos de 

madera para marcar la ruta y asegurar que las crías no se desorienten, especialmente frente a las 

luces artificiales o a obstáculos naturales que podrían interrumpir su recorrido hacia el mar (imagen 

20). 

Imagen 19. Hundimiento de la arena en un nido de (L. olivacea) en la playa de Coj imíes. Manabí, Ecuador. Este fenómeno es un 
indicador de que las crías eslán próximas a emerger durante el proceso de eclosión. 
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Autorla propia 

Este cuidado incluye, además, proteger a las crías de posibles depredadores y reducir al 

máximo cualquier interferencia que pudiera alterar su desplazamiento natural. En situaciones 

donde las condiciones ambientales presentan riesgos significativos, se realiza una liberación 
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