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Resumen 

Se realizó una evaluación de la playa de anidación de las tortugas marinas en la región de 

Puerto España, Valle del Cauca, Colombia, además de las amenazas a las que se enfrentan 

estos organismos en dicha zona. A pesar del poco conocimiento científico que existe para 

esta región y los escasos antecedentes en el tema de tortugas marinas, el presente estudio se 

desarrolló con el objetivo de describir la playa de anidación en función de su geomorfología 

y aspectos bióticos. La playa fue evaluada y permitió identificar que las tortugas marinas se 

enfrentan a riesgos y amenazas naturales como la erosión costera e inundaciones 

principalmente y riesgos antrópicos como el saqueo de nidos y la captura de tortugas para 

consumo, entre otros. La caracterización geomorfológica de las playas se realizó mediante 

la toma de medidas, tales como la extensión total (línea costera) y el ancho promedio, la 

pendiente y prueba de granulometría, resultando una playa de 4 kilómetros de extensión, 

con un ancho promedio de 188 metros y una pendiente promedio de 4°, el grano de la arena 

es de aproximadamente 0,120 mm, o sea arena muy fina. Se presentaron 3 nidadas, con 

111, 55 y 89 huevos, de la última nidada eclosionaron 59 huevos (66, 3% porcentaje de 

eclosión) de los cuales fueron liberados 21 neonatos (23,6 % de liberación) cuyas medidas 

fueron 20 mm de ancho de caparazón y 30 mm de largo del mismo. 

 

Palabras claves: Geomorfología, anidación, tortugas, riesgos, amenazas 
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Abstract 

An assessment of the nesting beach of sea turtles in the region of Puerto España, Valle del 

Cauca, Colombia, in addition to the threats that these organisms face in this area was 

conducted. Despite the limited scientific knowledge that exists to this region and the limited 

background in the subject of sea turtles, the present study was developed with the aim of 

describing the nesting beach according to their geomorphology and biotic. The beaches 

were evaluated and helped identify that sea turtles face risks and threats natural as coastal 

erosion, and floods mainly, and anthropic such as poaching, capture of turtles for 

consumption, among others. The geomorphological characterization of the beaches was 

carried out by taking measures such as the total length (coastline), average width, slope and 

granulometry test; resulting in a beach 4 kilometer long, an average width of 188 meters 

and 4° of slope, the grain of sand is between 0,25mm and  0,0625, thatôs means fine sand 

and very fine sand. There were found 3 nests with 111, 55 and 89 egss, of the last nest born 

59 eggs (66,3% hatch rate) from these were released 21 newborn turtles (23,6% of release 

rate), its measures were 20 mm width and 30 mm long of carapace. 

 

Keywords: Geomorphology, nesting turtles, risks, threats 
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1. Introducción 

Las tortugas marinas son reptiles de gran tamaño que habitan los mares tropicales y 

subtropicales del mundo. La forma de su cuerpo y sus grandes aletas son el resultado 

evolutivo de pasar la mayor parte del tiempo en el mar, aunque mantienen la necesidad de 

salir a tierra firme durante una fase de su ciclo reproductivo (Silman et al., 2002). El ciclo 

reproductivo de las tortugas marinas inicia en las zonas de forrajeo donde se aparean 

machos y hembras, finalmente las hembras salen a la playa a depositar sus huevos en la 

arena y es allí donde los neonatos inician su vida. Este proceso se da cuando las hembras 

regresan a la playa, emergen de la línea de marea, ascienden y seleccionan el sitio de 

ovoposición, donde excavan un poco para generar suficiente espacio para la cavidad 

corporal y evitar así daños en sus aletas, luego hacen la excavación del nido donde inicia la 

ovoposición, después de la puesta la hembra cubre el nido con arena que compacta un poco 

y lo camufla, para finalmente regresar al mar (Márquez, 2000). 

Las tortugas marinas inician su ciclo de vida en las playas de anidación, donde tras 

aproximadamente 54 días eclosionan los huevos depositados por una hembra adulta. Al 

abandonar las playas como crías, las tortugas inician una fase pelágica (en el mar abierto) 

que dura unos cuantos años. Tras esa fase, las tortugas se ubican en las zonas de 

alimentación o forrajeo, zonas donde trascurre la mayor parte de su vida. Se trata de un área 

que normalmente se encuentra distante de las playas de anidación. Las áreas de 

alimentación o forrajeo pueden ser fijas, como los mantos de algas marinas o pueden ser 

transitorias como las zonas donde ocurren afloramientos estacionales pero relativamente 

predecibles de medusas o invertebrados bénticos. Cuando llega la fase reproductiva, las 

tortugas adultas se desplazan a las cercanías de las playas de anidación, donde pueden 

permanecer durante varios meses. La cópula ocurre a lo largo de los corredores migratorios, 

en sitios de cortejo o de apareamiento y en las inmediaciones de las playas de anidación. 

Durante la época de reproducción, se puede encontrar tanto hembras como machos en áreas 

mar adentro, frente de la playa de anidación, en áreas a las que se puede denominar como 

ñh§bitats interanidatoriosò (Cardona, 2012; Eckert et al., 2000; Márquez, 2000; Spotila, 

2004). 

El comportamiento para reproducción y anidación de las tortugas es muy similar entre 

todas. Las hembras anidan típicamente más de una vez por temporada (aproximadamente 

de 3 a 5) y la mayoría no anidan en años consecutivos. Además, las preferencias del hábitat 

de anidación, la estrategia de anidamiento (masivo vs. solitario), la talla en la primera 

reproducción, el número de huevos por nido y algunos detalles en el tamaño y tipo de la 

construcción del nido, son elementos que no divergen mucho. También existen elementos 

divergentes, y uno de ellos que es altamente divergente, es las anidaciones sincrónicas y 

masivas (denominadas ñarribadasò), que suceden en las costas de Centro Am®rica y algunas 

playas de México, a lo largo de varios días, y que solamente ocurren en algunas colonias de 
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Lepidochelys kempii y Lepidochelys olivacea (Cardona, 2012; Eckert et al., 2000; Márquez, 

2000; Spotila, 2004). 

Las tortugas marinas pertenecen al grupo de reptiles en el que los huevos incubados a 

temperaturas bajas producen machos. Los huevos de las ocho especies existentes producen 

la misma proporción de machos y de hembras cuando se incuban a 29ºC, incrementándose 

la proporción de machos a temperaturas inferiores y haciéndolo la de hembras a 

temperaturas superiores (Ewert et al., 1994). 

Las Tortugas marinas están catalogadas algunas en peligro crítico (CR) otras solo en 

peligro (EN) de extinción, en gran medida por la vulnerabilidad a la que están expuestas en 

sus diferentes ciclos de vida, los depredadores naturales, caza de hembras anidantes, saqueo 

de nidos, captura incidental en pesquerías, erosión de playas, contaminación y cambio 

climático, entre otros factores (Hinestroza & Páez, 2001). La baula (Dermochelys coriácea) 

y la carey (Eretmochelys imbricata) se encuentran catalogadas como especies ñen peligro 

crítico de extinción (CR)ò, seg¼n las listas rojas de especies amenazadas de la Uni·n 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN (Ceballos et al., 2006; Wallace 

et al., 2013). 

Se cree que la sobreexplotación de las tortugas marinas en las áreas de anidamiento y 

forrajeo constituye el factor de amenaza más grave para su conservación en Colombia. La 

captura de hembras cargadas con huevos, en el momento que arriban a desovar a las playas, 

elimina el segmento más importante de las colonias, y provoca el rápido colapso de las 

poblaciones animales que, como las tortugas marinas, son longevas, de crecimiento lento y 

maduración tardía, lo que las hace más vulnerables a la sobrepesca (Rodríguez et al., 2002). 

La degradación y deterioro del hábitat también es uno de los principales factores que 

afectan a estos organismos. El tránsito permanente de gente y animales domésticos a lo 

largo de algunas playas de anidamiento produce la compactación de la arena, ahuyenta a las 

hembras anidantes e intensifica la mortalidad de nidos, neonatos y adultos (com. pers. 

Alexander Tobón López, Ceballos et al., 2003) 

La excesiva acumulación de madera de deriva en algunos de los sectores de playa más 

frecuentados por las tortugas, les dificulta la selección de sitios adecuados para la 

ovoposición, genera traumatismos a las hembras y aumentan la pérdida de huevos y 

neonatos (Rodríguez et al., 2002). El acopio de basuras sobre las playas produce lixiviados 

que sofocan y matan a los embriones de las tortugas por efecto de la acumulación de 

pesticidas y metales pesados (Barreto, 2011). Las bolsas plásticas arrojadas al agua son 

ingeridas por las tortugas y ocasionan su muerte por la obstrucción del sistema digestivo. 

También se deben tener en cuenta la presencia de luces directas en las playas, las fogatas 

que atraen a los neonatos y la presencia de perros y zorros que se alimentan de tortugas, 

neonatos y huevos. Estos son, por mencionar algunos, los factores más sobresalientes que 
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afectan a las tortugas marinas durante sus procesos tanto de anidación como de forrajeo 

(Tabla 1) (Barreto, 2011).  

 

Tabla 1.  Amenazas hacia las tortugas marinas y sus incidencias por departamento 

(Presencia , Ausencia     ) (tomado de Barreto, 2011) 

Amenaza Chocó Valle Cauca Nariño 

Erosión         

Depredación e impacto por animales silvestres o 

domésticos         

Saqueo de nidos por el hombre         

Desarrollo costero         

Iluminación artificial         

Contaminación por residuos sólidos y líquidos         

Captura incidencial         

Comercio de especímenes o subproductos         

Consumo familiar         

Cambio climático         

 

En el Pacífico colombiano están presentes cinco de las ocho especies de tortugas marinas 

conocidas a nivel mundial: golfina o caguama (Lepidochelys olivacea), negra (Chelonia 

agassizzi), verde (Chelonia mydas), carey (Eretmochelys imbricata), galápago o baula 

(Dermochelys coriacea) (Amorocho et al., 1992). Estas especies de tortuga encuentran 

importantes áreas de anidación a lo largo de esta costa, que cuenta con aproximadamente 

108 km de playa (Ceballos et al., 2003), así como una elevada cantidad de zonas de 

manglar y litorales rocosos entre otros, que sirven de hábitats de alimentación, cría y 

descanso a estas especies. 

Con respecto a la preferencia de playas para su ovoposición por las tortugas marinas, L. 

olivacea, C. agassizzi, C. mydas, E imbricata, D. coriacea tienen preferencia por las playas 

donde la composición arenosa prevalece, puesto que si la composición de la playa es más 

rocosa, esto no favorece la anidación ni el proceso de incubación. También las tortugas 
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prefieren playas con fácil acceso, relativamente amplias y sin obstáculos rocosos, puesto 

que estos pueden generar golpes y lesiones durante el trayecto hacia la playa, por el 

impacto de las olas contra estas barreras (Amorocho, 1992).  

El sitio en la playa que cada género escoge para anidar parece estar relacionado con la talla 

y el peso promedio del animal. De esta manera, Dermochelys coriacea, que alcanza la 

mayor talla, llega a las playas de pendiente más pronunciada, en espacios libres de 

vegetación y a sólo unos cuantos metros más allá de la línea de marea más alta. La tortuga 

Lepidochelys olivacea llega a playas de barrera arenosa y generalmente suben hasta la 

primera berma o terraza, donde es común que aniden en espacios libres de vegetación, a 

menos de que encuentren algún obstáculo como raíces, piedras o palos enterrados, en cuyos 

casos buscan un nuevo sitio. En el caso de Chelonia, el recorrido que realiza es mucho más 

largo, ya que por lo general sube hasta la segunda terraza, siempre buscando espacios libres 

de vegetación. Por el contrario, Eretmochelys imbricata, aunque también sube a la segunda 

terraza, no efectúan recorridos tan extensos, y es muy frecuente encontrarla anidando entre 

los arbustos. La Caretta caretta busca una situación intermedia, ya que anida al final de la 

primera terraza, en lugares libres de vegetación (Márquez, 2000). 

Como áreas de anidación, INVEMAR reportó 53 playas potenciales para la anidación de 

tortugas marinas en tres de los cuatro departamentos del Pacífico colombiano (Chocó, 

Cauca y Nariño) (Ceballos et al., 2003). Posteriormente, un estudio realizado en 2005 por 

CVC y CIMAD complementó la información para el Valle del Cauca, identificando 4 

playas potenciales en este departamento  

Respecto a playas de anidación, el INVEMAR hizo una primera aproximación para 

localizar y caracterizar las áreas de anidación disponibles en cuanto a su morfología y fauna 

y flora asociada. En este sentido, se trató de ubicar en lo posible las áreas marinas donde las 

tortugas son avistadas frecuentemente por las comunidades locales costeras, y se 

describieron y cuantificaron factores de riesgo en cada una (Ceballos, Martínez & Quiroga, 

2003). 

Adicionalmente, en 2005 un estudio realizado por CVC y CIMAD, determinaron que las 

playas de Chucheros, Juanchaco, Ladrilleros, La barra, Puerto España, Punta Bonita y la 

playa de Isla Ají son o fueron aptas para la anidación de tortugas marinas. Los pobladores 

reportan especialmente a la caguama (L. olivacea) como la especie más frecuente. También 

hicieron alusión a avistamientos de tortugas marinas asociadas a hileros, en cercanías al 

Bajo de Negritos y áreas aledañas. Sin embargo, a la fecha no se han implementado 

monitoreos que permitan verificar dicha información (Merizalde et al., 2005). 

De las playas identificadas para el Pacífico colombiano se han establecido tres áreas de 

importancia para la reproducción de la tortuga caguama (L. olivacea), de las cuales dos se 

encuentran dentro de áreas protegidas de carácter nacional: Playa Palmeras (Parque 
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Nacional Natural Gorgona) y las playas de Mulatos y Naranjo (Parque Nacional Natural 

Sanquianga). Una tercer playa, y quizás la de mayor importancia para América del Sur, se 

ubica en el departamento del Chocó, y se conoce como Playa La Cuevita, que hace parte de 

la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Utría (Barreto, 2011). 

En cuanto a la caracterización de las playas de anidación del departamento del Valle del 

Cauca en la región del Pacífico no se conocen estudios previos que hayan abordado este 

tema en forma sistemática. Por lo tanto este trabajo pretende ser complemento y servir 

como base para futuros estudios, tanto de las playas como de las relaciones y estado de las 

tortugas que allí llegan. Al finalizar esta investigación se espera haber localizado y 

caracterizado la playa de anidación en esta zona, así como las amenazas a las que se 

enfrentan las tortugas marinas durante su proceso de anidación 
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2. Objetivos  
 

2.1.Objetivo general  
Evaluar las condiciones geomorfológicas de una playa potencial de anidación y 

las amenazas a las que se ven enfrentadas las tortugas marinas que anidan en 

Puerto España, departamento del Valle del Cauca 

 

2.2. Objetivos específicos  

¶ Caracterizar bióticamente la playa de anidación de las tortugas marinas, en 

la zona de Puerto España, departamento del Valle del Cauca. 

¶ Identificar los riesgos o factores de origen natural (erosión por viento o mar, 

inundaciones, etc.)que impactan negativamente la anidación de las 

poblaciones de tortugas marinas. 

¶ Identificar los riesgos o factores antrópicos (depredadores, contaminación, 

compactación de arena, obstáculos en la playa, iluminación pública en 

playas, etc.).que impactan negativamente la anidación de las poblaciones de 

tortugas marinas 
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3. Métodos 

3.1.Área de estudio 

La vereda de Puerto Espa¶a, Corregimiento 3 del municipio de Buenaventura (4Ü 02ô 32ôô 

N; 77Ü 26ô 09ôô O) est§ localizada en la región del Pacifico vallecaucano, ubicado al borde 

del mar, en el extremo sur de la desembocadura de los ríos San Juan y Bongo. Es habitada 

por afrodescendientes procedentes en su mayoría del departamento de Chocó. 

La zona de vida de la Reserva Natural Especial de Puerto España corresponde al Bosque 

pluvial tropical, con temperaturas superiores a 24°C, precipitaciones entre 4.000 y 8.000 

mm/año y condiciones superhúmedas (Nuñez, 2007).  

Las corrientes dentro del área están influenciadas por diferentes factores como las mareas, 

que en la zona estas son de tipo semi-diurno regular, presentando dos pleamares y dos 

bajamares en un mismo día, con un período de 12 horas 25 minutos. Las marismas se 

extienden a lo largo de los esteros, en una longitud de unos 10 a 20 km (Núñez, 2007). La 

zona es muy rica en recursos hídricos ya que cuenta con abundantes corrientes de agua 

como ríos, quebradas y esteros. La abundancia de corrientes se debe a la gran precipitación 

de la zona.  

 

Figura 1. Vista satelital de la ubicación de la zona de Puerto España. (Imagen tomada de 

SIGPONAL). 
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Figura 2. Vista satelital de la ubicación de la zona de Puerto España. (Imagen tomada de 

SIGPONAL). 

 

3.2.Geomorfología, fauna y flora. 

La ubicación de la playa de estudio se realizó haciendo uso de un GPS (Garmin 72 H), se 

geoposiciona en coordenadas WGS 84 en formato sexagesimal. La información sobre 

medidas de la playa, tales como, la extensión total y el ancho promedio de la zona fueron 

tomadas haciendo uso de una cinta métrica. La playa se dividió en sectores 

aproximadamente iguales, en los cuales se midió el ancho y se calculó el promedio. 

Adicionalmente se describió si se encontraron cuerpos de agua presentes en la playa o 

alrededores inmediatos, presencia de material orgánico, acceso a la playa, pendiente y 

fauna asociada a la playa, entre otros.  

Las especies de fauna más predominantes de la playa fueron identificadas por medio de 

revisión de literatura y observaciones directas en campo, indicando en lo posible la 

abundancia de cada especie: ñbajaò si observa entre 1-10 individuos, ñmediaò si observa 

entre 11-100 o ñaltaò si observa m§s de 100 (Anexo 1). 

3.2.1. Extensión de la playa 

La determinación del perfil de playa a través del tiempo ayudará a esclarecer la preferencia 

de hembras anidantes por sectores en específico y brindará herramientas en la toma de 

decisiones sobre la reubicación de los nidos, identificando los meses y sectores en donde 

debe realizarse un traslado de los huevos, evitando erosiones e inundaciones en los nidos en 

el periodo de incubación o movimientos en etapas criticas de desarrollo del embrión 
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(Merizalde, 2015). El sector determinado por los habitantes del sector, para realizar un 

monitoreo y hacer prácticas de manejo y conservación, posee cuatro kilómetros de 

extensión, desde el sector denominado las cuatro cocas, hasta el sector denominado la 

Africana (Tabla 2.). 

3.2.2. Ancho promedio de la playa 

El ancho promedio de la playa se estimó midiendo cada 500 metros el ancho de esta, desde 

la línea de marea alta hasta el comienzo de la vegetación o los límites de la playa donde no 

es factible la anidación, para esto se empleó un decámetro de 1 mm de precisión. 

3.2.3. Área de playa  

Para la medición del área de la playa se tuvo en cuenta solo el momento de marea máxima 

o pleamar, así se calculó el área de playa disponible para la anidación de las tortugas 

marinas, realizando mediciones del ancho de la playa cada 500 metros, desde la línea donde 

aparece la vegetación hasta la línea máxima de pleamar; se suprime el área que se 

identifique con obstáculos o barreras que interfieran con la anidación  

3.2.4. Pendiente de la playa 

El método de medición del perfil de playas se efectúa con una cinta métrica y una pértiga 

para calcular la pendiente del sustrato desde la línea de vegetación hasta la línea de marea 

alta, para determinar la pendiente mediante el teorema de Pitágoras: 

La pendiente y ángulo  promedio para cada perfil y para toda la playa será calculada  como 

Cos q= Ca / H y como q=  Cos
-1

 Ca / H respectivamente, Donde,  

Ca: Es la distancia horizontal entre las dos varas. 

H: Es la distancia entre las dos varas a nivel del suelo  

Tabla 2. Perfiles posicionados geográficamente en coordenadas WGS 84 en formato 

decimal (Tomado de Merizalde, 2015). 

PLAYA ZONA 
# 

PERFIL 
LATITUD  LONGITUD SECTOR 

Las cinco cocas 0-1000 1 

  4° 1'23.56"N 77°26'22.05"O 

Las Cinco Cocas 

  4° 0'53.89"N 77°26'13.42"O 

Brinco del Diablo 
1001 ï 

2000 
2 

  4° 0'53.89"N 77°26'13.42"O 
Brinco del 

Diablo 
  4° 0'25.51"N 77°25'55.27"O 

Quicheadera 
2001 ï 

3000 
3 

  4° 0'25.51"N 77°25'55.27"O 

Quichadera 

  4° 0'5.76"N 77°25'30.41"O 
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Quebradas ï La 

Africana 

3001 - 

4000 
4 

  4° 0'5.76"N 77°25'30.41"O 

La Africana 
  

3°59'47.72"N 
77°25'3.02"O 

3.2.5. Granulometría 

Tener una descripción de la arena brindará información para el análisis del éxito 

reproductivo, influyendo en cambios de compactación, humedad, intercambio gaseoso y 

temperatura durante el periodo de incubación (González J. 2007). Es necesario adelantar un 

estudio granulométrico para conocer las condiciones que la playa de anidación brinda a la 

colonia reproductiva de tortugas marinas que anida en este territorio. Para esto se extrajo 

una muestra de arena de la zona media de la playa de cada uno de los perfiles mediante 

excavación a 30 cm de profundidad, se llevaron al laboratorio donde fueron secadas por 8 

horas en recipientes desechables de aluminio, en un horno de calefacción de 3 bombillas 

incandescentes de 100 w cada una. Se toman 100 gramos de la muestra, que son tamizados 

en tamices de número 35 (540 µm), 60 (230µm), 120 (120 µm) y 230 (74µm), 

posteriormente se pesó cada muestra retenida en cada tamiz en una balanza digital de 

precisión 0,001 para su análisis, también se determina el color de la arena.  

   

Imagen 17 Muestras en horno para Imagen 18 Proceso de   Imagen 19 Número y 

secado      tamizado.   tamaño de los tamices. 

3.2.6. Flora y la fauna predominante. 

A partir de fotografías y la base de datos de nombres comunes de plantas de la Universidad 

Nacional (http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/), se identificó en lo posible 

hasta especie la vegetación indicada por la comunidad, indicando también el nombre 

común y en lo posible la abundancia de cada especie: ñbajaò si observa entre 1-10 

individuos, ñmediaò si observa entre 11-100 o ñaltaò si observa m§s de 100.  

A partir de fotografías y claves, se identificó en lo posible hasta especie la fauna presente, 

registrándose el nombre común, nombre científico y en lo posible la abundancia de cada 
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especie: ñbajaò si observa entre 1-10 individuos, ñmediaò si observa entre 11-100 o ñaltaò si 

observa más de 100. 

3.3.Riesgos  

Los riesgos a los que están sometidas las tortugas marinas fueron identificados mediante 

observación y comunicación directa y fueron clasificados entre naturales y antrópicos, los 

cuales incluyen: depredación, erosión de la playa, inundación de la playa, presencia de 

obstáculos en la playa como material orgánico (madera de deriva, algas, restos de corales) o 

material inorgánico (como plásticos, latas, vidrios, llantas, etc.), iluminación, tránsito de 

vehículos sobre la playa, contaminación del agua marina por descargas de aguas negras o 

sustancias químicas (Anexo 2), se cuantifican como bajo, moderado o de alto impacto. 

3.4.Amenazas por uso. 

Mediante indagaciones y observaciones directas se respondió a preguntas como: Quién usa 

las tortugas, cuál es el grado de uso, qué estadio es capturado o usado, para qué son usadas, 

cuál es la época de captura, qué métodos se usan, dónde se capturan y comercian y cuál es 

el valor económico. Todo se consignó en el formato correspondiente (Anexo 3), se 

cuantifican como bajo, moderado o de alto impacto. 
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4. Resultados 

4.1.Geomorfología, fauna y flora. 

La ubicación de la playa de estudio obtenida con el GPS fue 4° 1' 23.56"N; 77° 26' 22.05"O 

y 3° 59' 47.72" N; 77° 25' 3.02". La especie anidante en la región de Puerto España es la 

tortuga lora o golfina Lepidochelys olivácea, se observó la presencia de nidos, según la 

información recopilada a través de entrevistas con los pobladores locales y de 

observaciones directas, también se registró la presencia de la tortuga blanca o verde 

Chelonia mydas la cual fue liberada de un trasmallo en una faena de pesca, esta tortuga 

tuvo las siguientes medidas: Largo Curvo de Caparazón (LCC) 58 cm; Ancho Curvo de 

Caparazón 57,5 cm; Largo Curvo Estandar 59 cm, fue capturada en la zona denominada 

Quichaera, e identficada con las placas JE197 en la aleta izquierda y JE198 en la aleta 

derecha. Formato diligenciado por Jersson S. Monitor comunitario de tortugas marinas, 

comunidad de Puerto España PNN Uramba- Bahía Málaga  

 

 
Imagen 420. Formato monitoreo de tortugas marinas. 

 

Durante la temporada julio-septiembre de 2016 se registraron 3 nidadas que fueron puestas 

una el 21 de junio, otra el 3 de julio y la última el 2 de octubre, la mortalidad de los huevos 

fue del 73,78% debido a las condiciones de la arena donde fueron trasladados. La fecha 

estimada de eclosión para los nidos era 26 de julio, 10 de agosto y 8 de diciembre 

respectivamente, la zona de traslado fue una zona poco alta, circundada por un cuerpo de 

agua permanente por lo tanto el sustrato donde fueron trasladados estaba bastante húmedo y 

compacto. Las nidadas tenían 111, 55 huevos y 89 huevos respectivamente.  
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Algunos huevos de la última nidada registrada eclosionaron, en total la nidada presento 89 

huevos de los cuales eclosionaron 59 presentando así un éxito de emergencia del 66,3%, de 

esos 59 fueron liberados 21 (porcentaje de liberación: 23,6%) ya que los otros 38 huevos 

reventaron pero los neonatos se salieron del encierro y murieron por deshidratación y 

depredación por pájaros, cangrejos, entre otros depredadores. La liberación se dio el 11 de 

diciembre de 2016. 

Los neonatos presentaron las siguientes medidas del caparazón: 20 mm en el ancho de 

caparazón y 30 mm en el largo del mismo.  Los embriones muertos dentro del huevo (9 

individuos) midieron 40 mm en el largo del caparazón y 30 mm en el ancho de este. 

Adicionalmente se encontraron huevos que no eclosionaron y no tuvieron embrión en su 

interior, estos huevos midieron 20 mm el ancho y largo. Se cocinaron 7 huevos por efectos 

del sol y el alza de la temperatura en el nido.  

 

 
Imagen 5. Huevo de tortuga dañado por humedad del sustrato. 

El área de trabajo presenta 3 arroyos de agua dulce que desembocan en el mar, entre el 

kilómetro 2 y 3,5. La arena es de color café a gris oscuro. 

 

 
Imagen 621 Playa de anidación de Puerto España. 

 

4.1.1. Extensión de la playa 
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La determinación de la extensión total de la playa fue de cuatro (4) kilómetros, esta 

extensión fue determinada por los habitantes de la zona, esta es la zona establecida pata 

realizar el monitoreo y desarrollar prácticas de manejo y conservación. El sector inicia en el 

punto llamado Cinco Cocas (4°01'20.2"N; 77°26'23.6"W) y finaliza en el punto llamado La 

Africana (3°59'47.72"N; 77°25'3.02"O) 

 

Imagen 22 Extensión de la playa a monitorear. Imagen tomada de Google Maps. 

4.1.2. Ancho promedio de la playa 

Tabla 3. Medidas del ancho de playa 

Nombre Ancho (m) 

Punto 0 95, 60 

Punto 0.5 202 

Punto 1 120 

Punto 1.5 168 

Punto 2 210 

Punto 2.5 160 

Punto 3 174 

Punto 3.5 260 

Punto 4 210 

Promedio 188 

 

El ancho promedio de la playa fue de 188 metros  
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4.1.3. Área de playa  

Tabla 4. Medidas del ancho de playa apta para anidación 

Nombre Ancho (m) 

Punto 0 0 

Punto 0.5 30 

Punto 1 0 

Punto 1.5 40 

Punto 2 40 

Punto 2.5 35 

Punto 3 45 

Punto 3.5 35 

Punto 4 30 

Promedio 28,33 

 

Para la medición del área de la playa se tuvo en cuenta solo el momento de marea máxima 

o pleamar, dando como resultado un área total de 752000 m
2
 (4000m*188m) y un área 

promedio de playas para anidación de 113320 m
2 
(4000m*28,33m) 

4.1.4. Pendiente de la playa 

Tabla 5. Pendiente de cada sector de la playa 

Nombre Pendiente (grados) 

Punto 0 5° 7' 35.04 

Punto 0.5 2° 5' 32.14" 

Punto 1 5° 7' 35.04" 

Punto 1.5 6° 37' 10.66" 

Punto 2 3° 18' 30.36" 

Punto 2.5 4° 19' 55.87" 

Punto 3 4° 11' 68.00" 

Punto 3.5 4° 26' 21.20" 

Punto 4 4° 26' 21.20" 
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La playa presenta una pendiente suave a lo largo de toda la playa, que oscila entre 2 y 7 

grados 

 

Imagen 823 Toma de medidas para hallar la pendiente de la playa. 

 

4.1.5. Granulometría 

Para la prueba de granulometría se depositó la muestra en la torre de tamices y se procede a 

cernir la arena, posteriormente se pesó cada porción que quedó en el tamiz, obteniendo los 

siguientes resultados:  

Tabla 6. Tamizaje muestras para granulometría 

Muestra  Tamiz #35 Tamiz #60 Tamiz #120 Tamiz #230 Recipiente 

final 

Total (gr) 

Punto 0 0.544 24.166 73.153 0 0.643 98.506 

Punto 0,5 0.153 39.438 65.517 0 0.644 105.752 

Punto 1 0.088 17.690 86.902 0.030 0.644 105.354 

Punto 1.5 0.047 31.145 66.573 5.853 0.656 104.274 

Punto 2 0.089 16.122 76.792 0 0.864 93.867 

Punto 2.5 0.160 21.889 74.167 7.662 0.620 104.498 

Punto 3 0.066 22.517 84.430 0 0.809 107.822 

Punto 3.5 0.145 12.857 73.542 9.438 0.893 96.875 
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Punto 4 0.002 14.404 88.047 0 0.574 103.027 

Según la escala de Wentworth, el tipo de grano predominante de la playa fue la arena fina 

con granos de tamaño entre 0.25 a 0.125 mm y muy fina con tamaños de grano de 0.125 a 

0.0625 mm.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Características morfológicas de la playa evaluada en la región de Puerto España 

en 2016. El largo disponible para la anidación se obtiene eximiendo aquellos sectores de la 

playa que presentan obstaculizaciones de origen natural o antrópico. 

CARACTERISTICA S 

MORFOLÓGICAS  

PLAYA PUERTO ESPAÑA 

Largo (m) 4000 

Ancho promedio (m) 188 

Área (m
2
) 752000 

Pendiente promedio (grados) 4° 

Tipo de grano Fino y muy fino 

Figura 3. Escala de Wentworth. Tomado de http://www-

odp.tamu.edu/publications/197_IR/chap_02/images/02_f06.gif 
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Largo disponible para anidación (m) 4000  

Ancho promedio disponible para 

anidación (m) 

60 

Área disponible para anidación (m
2
) 113320 

 

4.1.6. Descripción y cuantificación de la flora y la fauna predominante. 

Las especies de flora y fauna más predominantes de la playa se identificaron por medio de 

revisión de literatura, observaciones directas en campo y registros fotográficos.  

 

La vegetación presente está conformada por: caña brava (Gynerium sp.) de abundancia alta, 

palmas de coco (Cocos nucifera) en proporción media, y en forma más dispersa, o sea con 

abundancia de media a baja, se encuentró alrededor de la playa arbustos de majagua 

(Hibiscus tiliaceus), platanillo (Heliconia sp), palma africana (Elaeis guineensis), guadua 

(Guadua angustifolia), naidí (Euterpe oleracea) y manglar. 

 

La comunidad reporta la presencia de diversos animales que aunque en su mayoría no 

habitan en la playa, se pueden observar allí en algún momento, principalmente buscando 

alimento.  

Diversidad de ranas, sapos, mariposas e insectos (por ejemplo jején (Phlebotomus 

papatasi)) 

Crustáceos: a los que la comunidad llama cangrejos de playa (Ocypode gaudichaudii, 

Gecarcinus, Plagusia), también se encontró otro crustáceo que la comunidad llama 

armadillo de playa (Emerita rathbunae), jaiba azul (Callinectes sapidus) 

Aves: entre las que destacan pelicanos (Pelecanus occidentalis), pato cuervo 

(Phalacrocorax brasilianus), chorlito gris (Pluvialis squatarola), los garzones llamados por 

la comunidad (Ardea alda) entre otras aves migratorias, loros (Amazona sp), pava 

(Penelope sp), chamon (Molothrus bonariensis), gallinazo (Corgys atratus), guaco 

(Nycticorax nycticorax). 

Mamíferos: guatín (Dasyprocta sp), venado de cola blanca (Odocoileus virginianus), 

guagua (Cuniculus paca), perros (Canis lupus familiaris), tatabro (Tayassu pecari), 

armadillos (Dasypus novemcinctus), oso perezoso (Bradypus variegatus), zaino (Pecari 

tajacu), cusumbo (Nasua sp), zarigüeya (Didelphis marsupialis), mono cariblanco (Cebus 

capucinus), diversidad de micos, oso hormiguero, nutria (subfamilia Lutrinae), perro de 

monte (Potos flavus) 

Reptiles: iguana (Iguana iguana), babilla (Caiman crocodilus), diversidad de culebras no 

venenosas como falsa patoco (Trachyboa boulengeri), falso verrugoso (Nothopsis rugosus), 

falsa mapaná (Leptodeira annulata), falsa talla equis (Xenodon rabdocephalus), falsa 
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víbora (Drymobiu rhombifer), se encuentran diversidad de falsa coral como Urotheca 

decipiens y Urotheca euryzona; culebras venenosas como cuatro narices (Bothrops asper), 

verrugoso (Lachesis acrochorda), cabeza de lanza (Bothrops punctatus), cascabel (Crotalus 

durissus), lora (Bothropsis billineata)y corales verdaderas como Micrurus dumerilii y 

Micrurus mipartitus, Tortuga cabeza de cinta (Trachemys callirostris), tortuga tapacula 

(Kinosternon leucosomum), tortuga montara (Rhinoclemmys annulata), tortuga bache 

(Chelydra serpentina), tortuga golfina (Lepidochelys olivácea), tortuga verde o blanca 

(Chelonia mydas) 

Solo fue posible determinar la abundancia de:  

Crustáceos: Cangrejos de playa (Ocypode gaudichaudii, Gecarcinus, Plagusia), con 

abundancia alta, más de 100; armadillo de playa (Emerita rathbunae) con abundancia baja, 

de 1 a 10 y jaiba azul (Callinectes sapidus) con abundancia alta 

Aves: pelicanos (Pelecanus occidentalis), abundancia baja (de 1 a 10)  en la zona, pato 

cuervo (Phalacrocorax brasilianus), abundancia media, menos de 100 individuos;  chorlito 

gris (Pluvialis squatarola) abundancia media, menos de 100 individuos obsrvados,  

Mamíferos: perros (Canis lupus familiaris) abundancia baja, menos de 10 individuos 

observados, zarigüeya (Didelphis marsupialis), abundancia baja  

Reptiles: babilla (Caiman crocodilus) abundancia media, más de 10 individuos observados 

  ,  

Imagen 9 Ocypode gaudichaudii          Imagen 10 Plagusia      Imagen 11 Emerita rathbunae 

 

Imagen 124 Phalacrocorax brasilianus 

4.2.Riesgos  
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Los riesgos a los que están sometidas las tortugas marinas radican principalmente en la 

erosión natural, ya que el sistema litoral en su conjunto ha perdido sedimento por el 

aumento del oleaje y las corrientes de aire, este fenómeno reduce el área efectiva de 

anidación y aumenta el riesgo de inundación de la playa (CIMBRA, 2008); la 

obstaculización por desechos orgánicos como material de deriva y obstaculización por 

desechos inorgánicos, principalmente plástico, hacen parte de los riesgos originados por 

acción del hombre que afectan el proceso de anidación de estas especies.  

 

Imagen 13 Obstáculos en playa de anidación. 

4.3.Amenazas por uso  

Mediante conversaciones informales con la comunidad se pudo obtener que las tortugas 

presentan amenazas por el uso de los huevos ya que la comunidad los consume dentro de su 

dieta como fuente de proteína y las tortugas en general al igual que los huevos como fuente 

de alimentación, además le dan uso al caparazón como ornamento, estos organismos son 

capturados mediante pesca incidental y el saqueo de huevos en la zona de ovoposición de la 

hembra. 

  

Imagen 14 Saqueo de nidos de tortuga. Tomado de   Imagen 255 Captura incidental de tortugas.  

http://www.milenio.com/estados/tortugas-huevos_de_tortuga-  Tomado de http://www.planetaazul.com.mx 
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decomisan_huevos_de_tortuga_MILIMA20150824_0278_11.jpg  /site/wp-content/uploads/2013/06/red1.jpg  
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5. Discusión 

En el Pacífico colombiano se han registrado cinco especies de tortugas marinas, ya sea en 

áreas de anidación o en zonas de alimentación, estas son: golfina o caguama (Lepidochelys 

olivacea), negra (Chelonia agassizzi), verde (Chelonia mydas), carey (Eretmochelys 

imbricata) y galápago o baula (Dermochelys coriacea). 

Las playas más importantes para la anidación de tortugas marinas que han sido reportadas 

en el Pacífico de Colombia se encuentran dentro de áreas protegidas o en su área de 

influencia Barreto, (2011). También existe el reporte de anidación de tortugas en otras 

playas pero no está confirmada esta información. 

En la Tabla 8 se presenta un listado con las principales playas de anidación donde se 

adelanta actualmente algún proceso de conservación. 

Tabla 8. Playas de mayor importancia para la anidación de las tortugas marinas en el Pacífico colombiano 

con acciones de conservación. 

Departamento Playa área protegida Extensión Especie Temporada 

Chocó La Cuevita 
Zona amortiguación 

PNN Utría 
8.2 Km 

Lepidochelys olivacea, 

Chelonia mydas 

Julio a 

noviembre 

Cauca 
Playa 

Palmeras 
PNN Gorgona 1.2 Km 

Lepidochelys olivacea, 

Chelonia mydas 

Julio a 

noviembre 

Nariño Mulatos PNN Sanquianga 3.5 Km Lepidochelys olivacea 
Junio a 

noviembre 

Adicionalmente, estudios realizados por Amorocho et al. (1992), INVEMAR (2003), 

Merizalde et al. (2005) y Tobón - López (2012), dan referencia de otras playas con 

potencial para anidación de tortugas marinas, que por diversas razones como falta de 

recursos, dificultad de acceso, falta de personal y situaciones de orden público, no ha sido 

posible realizar monitoreos o investigaciones que confirmen estas suposiciones. Por lo tanto 

la información sobre estas zonas es mínima o inexistente (Barreto, 2011; Tobón - López, 

2012). Uno de estos casos es el de la playa de Puerto España, situación que mediante este 

documento busca ser corroborada. Ver Tabla 9. 
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Tabla 9. Otras áreas de anidación reportadas como de importancia para la anidación de tortugas 

marinas en el Pacífico colombiano. 

Departamento Municipio Playa Especie probable  Fuente 

CHOCÓ 

Juradó 

Punta Ardita 

Lepidochelys olivacea, 

Eretmochelys imbricata, 

Dermochelys coriacea* 

Tobón - López, 2012 

Juradó 

Curiche 

Guarín 

Coredó 

Octavida 

Borojó 

Tortuguera 

Chaguera 

Bahía Solano 

Cupica 

Lepidochelys olivacea, 

Eretmochelys imbricata 

INVEMAR, 2003, Tobón - 

López 2012 

Chicocora 

Abegá 

Abegacito 

Chirichiri 

Nabuga 

Huaca 

Mecana 

Juna 

Chado 

El Tigre 

El Almejal 

San Pichi 

Nuquí 

Jurubidá 

Lepidochelys olivacea, 

Eretmochelys imbricata 
INVEMAR, 2003 

Tribugá 

Nuquí 

Pangúí 

Coquí 

Jobí 

Guachalito 

Terco 

Termales 

Arusí 

Amargal 

VALLE DEL CAUCA  Buenaventura 

Puerto España 

Lepidochelys olivacea Merizalde et al. 2005 La Barra 

Ladrilleros 

NARIÑO  

PNN Sanquianga 

Naranjo 

Lepidochelys olivacea Caicedo et al. 2009 Guayabal 

Amarales 

Tumaco 

Papayal 
Chelonia agassizzi*, 

Lepidochelys olivacea, 

Eretmochelys imbricata, 

Dermochelys coriacea 

INVEMAR, 2003 

Boca Grande 

Terán 

Milagros 

Bocana Nueva 

* Esta especie es reportada en esta zona por INVEMAR (2003) como la de mayor abundancia de 

anidación, las demás son consideradas con anidación esporádica. 
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Como se mencionó anteriormente no se han realizado estudios concluyentes con 

anterioridad en la zona de Puerto España, por lo tanto este documento busca ser un estudio 

de línea base para suplir los vacíos de información que existen. 

Las especies de tortugas marinas observadas en la zona de Puerto España son Lepidochelys 

olivácea conocida comúnmente como tortuga olivácea o golfina y Chelonia mydas 

comúnmente llamada Tortuga verde o blanca. 

Las especies L. olivacea, y C. mydas, entre otras especies tienen preferencia por las playas 

donde la composición arenosa prevalece, puesto que si la composición de la playa es más 

rocosa, esto no favorece la anidación ni el proceso de incubación. También prefieren playas 

con fácil acceso, relativamente amplias y sin obstáculos rocosos, puesto que estos pueden 

generar golpes y lesiones durante el trayecto hacia la playa, por el impacto de las olas 

contra estas barreras (Amorocho, 1992). Estas características se han descrito para playas en 

el departamento del chocó, pero que se hacen evidentes en la playa de Puerto España, lo 

que hace que esta sea completamente apta para dichas especies ya que es una playa que no 

contiene barreras ni obstáculos para el ingreso del animal  

El sitio en la playa que cada género escoge para anidar parece estar relacionado con la talla 

y el peso promedio del animal. La tortuga Lepidochelys olivacea llega a playas de barrera 

arenosa y generalmente suben hasta la primera berma o terraza, donde es común que aniden 

en espacios libres de vegetación, a menos de que encuentren algún obstáculo como raíces, 

piedras o palos enterrados, en cuyos casos buscan un nuevo sitio (Márquez, 2000). Lo que 

se describe en Márquez (2000) para las playas de anidación resulta ser uno de los 

principales problemas a los que se enfrentan los organismos que llegan a anidar a la zona de 

estudio, ya que, a lo largo de la franja arenosa, se observa gran cantidad de residuos sólidos 

como maderas y basuras además de que hay sitios cercanos a la vegetación que presentan 

un pequeño talud, seguido de una franja de arena que llega hasta la vegetación, factores que 

dificultan la anidación y reducen significativamente el área efectiva para este proceso. 
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Imagen 1626 Obstáculos en playa de anidación.              Imagen 17 Talud y franja de  

             arena en la playa de anidación 

Aunque no hubo avistamientos de tortugas, durante los monitoreos realizados, si hubo 

indicios de ellas ya que se pudieron observar tres nidadas y los habitantes nativos aseguran 

que llegan tortugas marinas a desovar a esta playa.  

Las playas de anidación de tortugas marinas correspondieron a aquellas con mayor área 

disponible para el desove, lo cual depende de factores como obstáculos encontrados sobre 

éstas y la erosión, que probablemente dificultan el acceso de las hembras. Debido a la 

disminución de áreas de anidación, se considera que la playa de Puerto España posee poca 

oferta de playa ya que está siendo azotada por la erosión, de acuerdo a la densidad de 

anidación observada durante la temporada de evaluación, es foco de monitoreo constante en 

las próximas temporadas para establecer si la densidad alcanzada se mantiene, disminuye o 

incrementa (Sánchez, 2001) 

La inclinación de la playa se categorizo de acuerdo a la escala que usó INVEMAR (2006) 

en los resultados del estudio de la caracterización de playas de anidación en el Caribe 

colombiano. La pendiente muy suave va de 0° a 10°, posteriormente vienen las playas de 

pendiente suave que van de 10° a 20° moderada que van de 20° a 30 ° y las pendientes muy 

pronunciadas que superan los 30°; La playa presenta una inclinación menor a 10º, lo que 

indica una pendiente muy suave a lo largo de toda la playa, favoreciendo así el arribo de las 

tortugas. Aunque la inclinación es una variable importante en el proceso de anidación, se 

conoce que las tortugas presentan plasticidad ante esta característica de la playa; esta 

plasticidad puede estar relacionada con el pool genético y herencia de cada población 

(Kamel & Mrosovsky, 2006) se podría sugerir que la diferencia en la inclinación no es un 

factor suficientemente relevante para impedir la anidación. Vale la pena aclarar, que la 

inclinación de una playa está sujeta a constantes cambios a raíz de la influencia de 

fenómenos como el oleaje, corrientes de vientos, lluvias etc. por lo cual, es recomendable 


