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RESUMEN EXTENDIDO 
Las tortugas marinas son especies migratorias que utilizan diversos hábitats marinos durante su ciclo de vida (Eckert y 

Abreu-Grobois 2001, Bovery yWyneken 2015).  El Golfo de México es ampliamente usado por cinco especies, reconocien-
do a toda la Plataforma como un importante corredor migratorio para las tortugas carey (Eretmochelys imbricata), blanca 
(Chelonia mydas) y caguama (Caretta caretta) (Cuevas et al. 2010, Mortimer et al.  2007).  El objetivo del presente estudio 
fue evaluar la densidad y la distribución espaciotemporal de tortugas marinas en ambientes neríticos y oceánicos de la 
Plataforma de Yucatán.  

Se implementó el método de conteo usando transectos lineales desde buques oceanográficos (Buckland 2012), para el 
conteo de individuos en ambientes pelágicos (LGL Ltd. 2005, Eguchi et al. 2007, Zepeda-Borja et al. 2017). Se realizaron 6 
campañas, 3 cortas (un día de navegación): septiembre y octubre-2015 y enero-2016, navegando entre Arrecife Alacranes y 
Puerto Progreso, y 3 largas: noviembre-2015 (20 días), marzo-2016 (10 días), y agosto-septiembre-2016 (17 días) dentro de 
la Plataforma de Yucatán,  

Se calculó la densidad y se estimó la probabilidad de detección de individuos (Buckland 2012, Thomas et al. 2010), se 
asociaron las ocurrencias con la profundidad (INEG, 2001), temperatura superficial del mar (Aqua MODIS Sea Surface 
Temperature, 11µ day time_8D_4km), y concentraciones de clorofila (Aqua MODIS Sea Surface Clorphyll concentration, 
8D_4km); y se evaluó su grado de correlación mediante un análisis de correspondencia canónica (ACC).  

En las campañas cortas se recorrieron 415.85 km, en 3 transectos, en 21.14 h, y se registraron 11 individuos, 9 de 
tortuga blanca y 3 no identificadas. Para las campañas largas se recorrieron 4368.17 km, en 57 transectos, durante 303.70 h, 
y se  registraron 28 individuos: 15 C. mydas, 9 C. caretta, 2 E. imbricata y 2 no identificados (Figura 1).  Se obtuvo una 
densidad de 0.0026 tortugas/km2 (χ2 = 4.6, α = 0.19, n = 28) para las campañas largas. Para las campañas cortas no fue 
posible estimar la densidad debido a que el tamaño de muestra fue demasiado pequeño. La densidad obtenida es comparable 
con datos reportados para el Pacífico Mexicano para Lepidochelys olivacea  (Eguchi et al. 2007, Bovery y Wyneken 2015, 
Hart  et al. 2012a).   

La mayor ocurrencia de tortugas se observó por debajo de los 30 m en la Plataforma de Yucatán, durante noviembre de 
2015, y marzo, agosto y septiembre de 2016; y por debajo de los 40 m entre Arrecife Alacranes y Puerto Progreso durante 
septiembre y octubre de 2015.  Las tortugas se distribuyen en aguas con temperatura promedio de 28.5° C (27.2  mínima - 
30.4 °C máxima), rango usual reportado para zonas de ocurrencia de tortuga Carey en el Golfo de México, y en sitios con 
concentraciones de clorofila promedio entre 0.88 mg/m3 (0.11 mínima - 2.76 mg/m3  máxima); las concentraciones observa-
das son significativamente menores a lo reportado para sitios de forrajeo en la Plataforma de Yucatán — 253.3 - 1,084 mg 
C/m2/día (Hart 2012a, Hart 2012b) (Figura 2).  

Por sus hábitos bentónicos es más común encontrar a las tortugas en zonas someras (Bovery y Wyneken 2015, Guzmán
- Hernández 2014).  Los resultados obtenidos confirman el constante uso de al menos tres especies de tortugas marinas en la 
Plataforma de Yucatán, principalmente C. mydas.  Se observó que las características geomorfológicas de la Plataforma 
(Liceaga-Correa 2013) ofrecen una extensa área en donde  las tortugas pueden desarrollar diversas etapas de su ciclo de 
vida, por lo que las tres especies observadas se distribuyen de manera homogénea dentro del espacio costero de la Platafor-

ma de Yucatán (= 0.5, inercia = 23). 
Los resultados obtenidos confirman la importancia de la zona costera de la Península de Yucatán como una importante 

área de distribución y migración de tortugas carey, blanca y caguama (Guzmán-Hernández 2014, Cuevas et al. 2010a, 
Plotkin 2003), así como potenciales áreas de alimentación (Guzmán-Hernández 2003, Cuevas et al. 2007, González-Garza 
2009, Vázquez-Cuevas 2015).  Debido a los extensos desplazamientos que realizan las tortugas marinas, están expuestas a 
diversos tipos de amenazas por actividades pesqueras, petroleras y turísticas, las afectaciones pueden ocurrir de manera 
directa a los individuos o a sus zonas de alimentación, y pueden ocurrir en numerosos sitios  (Putnam y Mansfield 2015). 
Los resultados aquí obtenidos contribuyen a enriquecer el conocimiento sobre los habitas y hábitos pelágicos de las 
poblaciones de tortugas marinas, información clave para el desarrollo y éxito de estrategias de conservación enfocadas a la 
recuperación de estas. 
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Figura 1.  Esfuerzo de muestreo y distribución espacial de tortugas marinas marinas en la Plataforma de Yucatán, 
Izq. Campañas cortas, Der. Campañas largas. 

Figura 2. Distribución espacial de tortugas respecto a Izq. Concentración de clorofila, Der. Temperatura superficial 
del mar. 
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