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PRESENTACIÓN 

En México se distribuye aproximadamente el 12% de las especies que existen en el planeta; 

éstas y sus interrelaciones conforman una riqueza sin igual en comunidades y 

ecosistemas, que van desde los pastizales subalpinos y cumbres glaciares, hasta los 

arrecifes de coral, pasando por distintos tipos de bosques, desiertos y matorrales, los cuales 

conforman un mosaico heterogéneo de paisajes que alberga una elevada riqueza de 

endemismos (especies exclusivas del país). Esta condición le ha valido a nuestro país ser 

considerado megadiverso (CONABIO, 2016; Groombridge y Jenkins, 2002). 

Las poblaciones de muchas de estas especies se han visto reducidas como resultado 

de presiones como el cambio de uso de suelo, degradación y pérdida de ecosistemas, 

especies invasoras, sobreexplotación de recursos naturales y contaminación. Por esto, 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), estableció el Programa 

de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER) en el que se reconoce que la 

continuidad de las especies silvestres y sus hábitats depende en gran medida de la 

existencia de Áreas Naturales Protegidas (ANP) donde las especies se distribuyen de 

forma natural. Actualmente, el sistema de ANP excluye algunos hábitats críticos para 

estas especies, requiriéndose mejorar la cobertura de estos instrumentos para 

fortalecer acciones que disminuyan las amenazas. 

A través de la construcción de sinergias entre los diferentes actores y sectores de la 

sociedad involucrados en la conservación, se podrán priorizar las acciones de 

conservación con una visión integral en México. En este sentido, los Programas de 

Acción para la Conservación de Especies (PACE) establecen las políticas de conservación, 

en términos de acciones, para minimizar o revertir las fuentes de presión para cada 

especie, con el objetivo de promover, implementar y consolidar estrategias específicas 

de conservación de sus poblaciones y hábitats más representativos en México. 

El PACE de Tortuga Carey fue elaborado mediante un esquema participativo de 

corresponsabilidad, con el financiamiento de la Alianza WWF-Fundación TELMEX Telcel y 

con la participación de expertos y especialistas en la especie: integrantes de Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC), instituciones académicas, y del sector gubernamental 

relacionados con la Tortuga Carey. Se utilizó la mejor información disponible para tomar las 

mejores decisiones en la conservación y restauración de los hábitats que la Tortuga Carey 

utiliza durante su ciclo de vida, y la recuperación de sus poblaciones. 
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I. ANTECEDENTES 

ACCIONES DE CONSERVACIÓN 
La especie Eretmochelys imbricata, Linnaeus, 1766 (Tortuga Carey), es una tortuga 

marina pantropical, que incluye en su rango de distribución los mares y costas de México, 

tanto en el litoral del Golfo de México y el Mar Caribe en el océano Atlántico, como en el 

litoral del océano Pacífico. Entre muchas otras, una de las funciones ecológicas que 

realiza esta especie es mantener el balance entre comunidades bentónicas en zonas 

rocosas y arrecifales (Heithaus, 2013), por lo que las alteraciones en la dinámica de sus 

poblaciones pueden provocar desajustes de dominancia entre estas comunidades 

bentónicas en arrecifes coralinos y zonas rocosas (Goatley et al., 2012).  
 

En México se encuentran algunas de las playas de anidación más importantes a nivel 

mundial, resaltando que en el Atlántico mexicano anidan las poblaciones más grandes 

de toda la cuenca. Por su parte, la costa del Pacífico oriental (PO) también se destaca 

por tener sitios de agregación de individuos juveniles y adultos que son clave para el 

reclutamiento de esta población seriamente diezmada, además de algunas playas de 

anidación en el litoral centro-norte (Meylan y Donnelly, 1999; Guzmán et al., 2008; UICN, 

2008; SEMARNAT, 2009; Gaos et al., 2010, 2017; Campbell, 2014). 
 

A nivel mundial esta especie es considerada en peligro crítico de extinción, como 

consecuencia del aprovechamiento extractivo insostenible de la que fue objeto por 

varias décadas (UICN, 2008). En México su situación no es distinta; como resultado de 

la pesquería dirigida en la primera mitad del siglo XX (Márquez, 1976; Márquez y 

Guzmán, 2008; Guzmán et al., 2014), sus poblaciones disminuyeron a tal nivel que en 

1990 se publicó el Acuerdo de veda total y permanente para todas las especies y 

subespecies de tortuga marina en todas las aguas del territorio nacional, y en 1994 se 

incluyó en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 como especie en peligro de 

extinción (P), estatus que permanece hasta la actualización de la Norma en 2010 y en 

2019 (Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010). En 2014 se agregó en la Lista 

de Especies Prioritarias para la Conservación en México (DOF 31/05/1990; DOF 16/05/94; 

DOF 03/07/2000; DOF 05/03/14; DOF 13/08/2018). No obstante, y pese a que en la 

actualidad se encuentra protegida por la legislación mexicana e internacional, sus 

poblaciones y hábitats aún son impactadas por distintas fuentes de presión a lo largo 

de su ciclo de vida (Guzmán et al., 2008; Gaos et al., 2010; Cuevas-Flores, 2016; Guzmán et al., 2014). 
 

En México, por más de 50 años se han implementado acciones de protección y 

conservación de las poblaciones de Tortuga Carey (Cano y Rocha, 1986; Guzmán et al., 

2008; Guzmán et al., 2013; Márquez-Millán y Peñaflores, 2016; Guzmán, 2020), teniendo 

como tarea la protección de nidadas y la incorporación de crías al medio silvestre, como 

un esfuerzo para incrementar el tamaño de las poblaciones y revertir las tendencias de 

disminución en el número de individuos. Después de medio siglo de trabajo arduo en 

diferentes frentes para la conservación y recuperación de esta especie, muchas de las 
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actividades de protección, conservación y manejo han evolucionado y hoy en día se 

tienen nuevos enfoques para estas tareas que se desarrollan en los diversos hábitats 

que ocupa la especie durante su ciclo de vida. En el litoral del Atlántico (Golfo de México 

y Caribe mexicano) hay una trayectoria de varias décadas de esfuerzos dirigidos al 

conocimiento de las poblaciones de Tortuga Carey y sus hábitats, mientras que en el 

Pacífico mexicano los trabajos formales y sistemáticos con el mismo objetivo son 

relativamente recientes, dado que actualmente es una especie poco abundante en 

esta región. El interés sobre la población de Tortuga Carey en el PO se retoma en el 

2003 (Seminoff et al., 2003) y se intensifica en el 2008 cuando se consideró a esta 

población como remanente, por los pocos individuos que la constituían (Mortimer y 

Donnelly, 2008; Abreu-Grobois y Guzmán-Hernández, 2009; Gaos et al., 2012; Hart, 2016). 
 

SITUACIÓN DEL PROGRAMA EN LA ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

Desde el Gobierno Federal se ha implementado una estrategia de conservación y 

recuperación de las especies de tortugas marinas que se encuentran en territorio 

mexicano. Esta estrategia está alojada en el Programa Nacional de Tortugas Marinas 

(PNTM), el cual a lo largo de su historia ha sido operado desde diferentes instancias 

gubernamentales con funciones a nivel de seguimiento técnico, lineamientos de 

trabajo, gestión entre actores y planeación para la recuperación de estas especies. 

Actualmente, de acuerdo con el Reglamento Interior de la SEMARNAT, el Programa 

Nacional de Tortugas Marinas (PNTM) se opera desde la Dirección General de Operación 

Regional (DGOR) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). La 

Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) es la responsable de aplicar la normatividad vigente en 

materia de vida silvestre para coadyuvar en la recuperación y conservación de las 

especies en riesgo, a partir de un trabajo coordinado con las instancias de los tres 

órdenes de gobierno e intersectoriales involucradas en el tema (DOF 29/11/2006). 
 

La principal estrategia que se ha implementado en México para la conservación y 

recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y sus hábitats es la operación de 

campamentos tortugueros que están enfocados al patrullaje y monitoreo de la 

actividad de anidación, vigilancia y cuidado de nidadas durante su incubación, y a 

facilitar la llegada de las crías al mar una vez que emergieron de sus nidos. El PNCTM en 

la CONANP, a través de las Direcciones de las Áreas Naturales Protegidas, opera 

directamente algunos de estos campamentos tortugueros en playas prioritarias y, 

además, se coordina con otras instituciones y OSC que están a cargo del resto de los 

campamentos en el país, dentro de alguna ANP. En los dos últimos lustros, se ha 

incrementado la atención puesta en hábitats marinos de estas especies con el fin de 

conocer aspectos ecológicos básicos que faciliten la recuperación de sus poblaciones, 

así como disminuir el impacto negativo de las fuentes de presión que operan sobre las 

áreas en donde ocurren estos individuos. 
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Las acciones de monitoreo y vigilancia de hábitats costeros y marinos están 

particularmente regidas por el Programa de Conservación de Especies en Riesgo 

(PROCER), de la misma CONANP, en el que se enmarca la recuperación de las Especies 

Prioritarias para la Conservación en general, y la estructura de los PACE. El Gobierno 

Federal, a través de la CONANP, ha aportado recursos financieros a través de distintos 

programas de subsidios como el Programa de Empleo Temporal (PET), Programa de 

Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), Programa de Monitoreo 

Biológico (PROMOBI), Programa de Vigilancia Comunitaria (PROVICOM), Programa de 

Conservación de Especies en Riesgo (PROCER) y, más recientemente, el Programa 

para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo (PROREST). 

Estas estrategias de acercamiento gubernamental han sido parte significativa de los 

importantes avances en la recuperación de la especie y su hábitat, fundamentalmente 

porque ha basado sus criterios de implementación en las actividades y componentes 

incluidos en los PACE. 
 

PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA 

CAREY 
El proceso de elaboración del PACE de la Tortuga Carey (SEMARNAT, 2009), tuvo como 
antecedentes una serie de esfuerzos de evaluación, diagnóstico y planeación 
realizados desde 2004, período en el que se había detectado una alarmante caída de 
la población que anida en la península de Yucatán. Estos esfuerzos incluyeron 
estrategias participativas como reuniones y talleres de trabajo, en los cuales se 
establecieron las acciones de protección y estrategias de trabajo e investigación, en 
distintas aristas del conocimiento biológico de la especie, subrayando el trabajo 
interdisciplinario e interinstitucional con la participación de la sociedad civil (Abreu-
Grobois et al., 2005; Cuevas et al., 2007b; Guzmán et al., 2008; SEMARNAT, 2009). En 
este contexto, en 2009 se publicó el Programa de Acción para la Conservación de 
Especies, concebido como una estrategia estructurada para la recuperación de las 
poblaciones de la Tortuga Carey, en un marco de trabajo coordinado, mediante 
actividades priorizadas y jerarquizadas con un marco lógico que promoviera la 
optimización de recursos disponibles para la recuperación de las poblaciones de esta 
especie y la restauración de sus hábitats (CONANP, 2019). 
 

Así, a la fecha, las actividades de recuperación y conservación de la Tortuga Carey en 

México en ambos litorales del Atlántico y Pacífico, se enmarcan en este instrumento de 

planeación estratégica que busca restaurar las poblaciones a niveles ecológicamente 

funcionales y plenamente autosuficientes que aseguren su viabilidad en el largo plazo, 

incluyendo su contribución en términos de la configuración de biodiversidad, del 

conjunto de servicios ambientales y la integridad de los ecosistemas de que forma 

parte (Bjorndal y Jackson, 2003). 
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LOGROS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PACE 2009 
A manera de seguimiento, y con el propósito de lograr una buena retroalimentación 

para su actualización, se realizó una evaluación participativa con especialistas en 

Tortuga Carey de los litorales Atlántico y Pacífico mexicanos, en la cual se evaluó la 

implementación de las actividades identificadas y planteadas en el PACE 2009. 
 

En el período de 2013 a 2020, el Gobierno Federal concursó a través de la Ejecución del 

PROCER casi 100 millones de pesos para proyectos de conservación y recuperación de 

tortugas marinas y sus hábitats. Esta inversión contribuyó, junto con inversiones de 

otras agencias y fundaciones nacionales e internacionales, a que al menos se haya 

implementado una acción para el 97% de las actividades especificadas en el PACE 

Tortuga Carey, publicado en 2009 (Figura 1). Solamente, en el Subprograma de 

Protección, se reportó no haber atendido todas las actividades, con la implementación 

de al menos una acción de trabajo (87.5% de atención). 

Si bien es un logro, buena parte del éxito del PNTM en México, por más de 50 años, se 

ha debido a la continuidad de las acciones implementadas, por lo que se requiere 

mantener los esfuerzos de inversión para alcanzar los objetivos y metas establecidas 

en los PACE de Especies Prioritarias para la Conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Avance en la implementación de al menos una acción para solventar las actividades especificadas en cada uno de los seis Subprogramas del PACE 

2009, así como el nivel de atención de forma general de las actividades. 

Con el objetivo de desglosar a mayor detalle los avances de las acciones 

implementadas, se evaluó de forma participativa con al menos un representante de 

cada una de las cuatro regiones en el Atlántico (Golfo de México oeste, oeste y norte de 

la península de Yucatán, Caribe mexicano) y tres en el Pacífico (Golfo de California e 

Islas, Pacífico centro-norte y Pacífico sur) de México, las cuales han sido consideradas 

para la construcción de este PACE. Los colaboradores respondieron una encuesta que 

requería la calificación de seis indicadores para cada una de las actividades 
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establecidas en el PACE 2009: (1) ¿se ha realizado al menos una acción para atender la 

actividad?, (2) ¿cuáles son las condiciones de accesibilidad de los datos e información 

generados?, (3) ¿cuál es el grado de resolución de la necesidad a partir de las acciones 

implementadas?, (4) ¿cuál es el formato en que se encuentra la información 

generada?, (5) ¿qué porcentaje del área que requiere la implementación de la acción 

fue cubierta por las actividades implementadas?; y, (6) ¿cuál es la duración del efecto 

positivo de resolución por la implementación de la actividad?. Las acciones evaluadas 

incluyen tanto estrategias para las poblaciones como para los hábitats que son críticos 

para que la especie pueda cumplir la totalidad de su ciclo de vida. 

Las respuestas requeridas fueron de naturaleza cualitativa, que fueron posteriormente 

codificadas para tener valores numéricos, y se consideró una distribución exponencial 

para los distintos códigos numéricos asignados (Malczewski, 1999). A partir de los 

valores numéricos asignados por la codificación al conjunto de respuestas de los 

colaboradores, se implementó una categorización estadística por el método de Jenks 

que maximiza la variación entre categorías, y la minimiza al interior de cada una de 

ellas (North, 2009), con la cual se obtuvo un valor categórico de cada uno de los 

indicadores evaluados. 

De manera general, la atención del 53% de las actividades contenidas en el PACE 2009 

fueron calificadas con un nivel de avance Bajo en la solución de la necesidad, el 20% 

con un nivel Medio, 19% Muy Bajo y 5% con un nivel Alto. Más de la mitad de las 

actividades atendidas se resolvieron entre un 50 y 70% de avance, en un rango de 

cobertura geográfica media a lo necesario, con la necesidad de dar continuidad a las 

acciones ya implementadas y mantener el esfuerzo en el tiempo, a la vez que se 

privilegie la facilidad de acceso a la información generada. 

Al hacer una revisión de los Subprogramas, de forma conjunta para los dos litorales, en 

ninguno se obtuvo un nivel de atención Muy Alto de las actividades. Del nivel de 

atención para todos los Subprogramas en conjunto, la categoría de atención Baja 

obtuvo el mayor promedio (51%), seguido de Medio (24.5%) y Muy Bajo (16%). De manera 

específica por Subprograma, los de Cultura (27.3 %) y Conocimiento (8%) obtuvieron el 

mayor porcentaje de nivel de atención Alto (Figura 2). 

En términos del nivel de atención Medio, el Subprograma de Manejo fue el mayor 

(63.6%), seguido del de Cultura (27%), y el mínimo el de Restauración (6.3%). Finalmente, 

el nivel Bajo se registró mayormente para el Subprograma de Gestión (65%), seguido 

del de Conocimiento (58%), y el mínimo en este nivel fue el de Manejo (36%) (Figura 2). 
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Figura 2. Nivel de atención de las actividades contenidas en el PACE Tortuga Carey (2009), considerando los litorales del Atlántico y Pacífico en conjunto. 
 

Estos resultados, lejos de ser desalentadores, muestran avances en la atención de las 

actividades necesarias para la recuperación de esta especie; sin embargo, se requiere dar 

continuidad a los numerosos esfuerzos que se han iniciado. Con la atención en promedio 

del 97% de las actividades definidas en el PACE de Tortuga Carey 2009, se ha iniciado la 

implementación de acciones, pero éstas deben ser sostenidas en el largo plazo para 

generar el impacto que se requiere. Esta necesidad es un reflejo del reto que representa 

la recuperación y conservación de especies en peligro con una alta vulnerabilidad 

intrínseca (dada por sus condiciones de madurez sexual tardía, longevidad, entre otras 

características) y con un ciclo de vida en el que ocupa distintos ecosistemas a lo largo de 

su vida, que demanda numerosos esfuerzos simultáneos, intersectoriales, e 

implementaciones sistemáticas en espacio y tiempo, con una visión de largo plazo.  
 

Lo anterior es complejo, y es donde la colaboración y trabajo cercano entre academia, 

sociedad civil y gobierno es una fórmula de trabajo que ha probado ser efectiva por décadas 

en varios programas de recuperación y conservación de las tortugas marinas en México. 

Una estrategia de inversión que se presenta como alternativa para el PNTM es el diseño de 

Estrategias Bandera en temas transversales para la inversión de un porcentaje sistemático 

de recursos. Estas estrategias deben ser de interés y necesidad amplios entre los actores 

involucrados en la recuperación de tortugas marinas, y que contribuyan a generar 

información estratégica y de inteligencia para orientar las acciones necesarias para 

restaurar a las poblaciones de estas especies y sus hábitats. Algunos de los temas que se 

identificaron en el proceso de actualización fueron: un programa integral de marcaje e 

identificación de individuos, compilación y validación de protocolos para el monitoreo 

biológico, estrategias de apoyo técnico para contribuir a incrementar la certeza del uso 

responsable y respetuoso de las necesidades de condiciones bióticas y abióticas de las 

tortugas marinas en sus hábitats, que son críticos para cumplir su ciclo de vida, entre otros. 
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Continuando con la descripción de resultados de la evaluación, para el litoral del Pacífico, 

el 100% de las actividades especificadas en el PACE 2009, que aplicaban para este litoral, 

fueron atendidas con la implementación de al menos una actividad de trabajo. El nivel de 

atención promedio para todos los Subprogramas en conjunto, calificado con base en los 

seis indicadores inicialmente descritos, fue del 75.4% en nivel Bajo, 9.4% Muy Bajo, y 7.3% 

en los niveles Medio y Alto (Figura 3). De manera general el grado de resolución tendió a 

ser de Bajo a Medio, con una cobertura geográfica y vigencia mayormente 

indeterminadas y con un acceso limitado a los resultados e información generada. En este 

litoral, la Tortuga Carey no es una de las especies de tortugas marinas más abundante y 

muchas de las acciones que se identificaron como implementadas para esta especie en 

realidad ocurrieron en un contexto de atención a otras especies más abundantes.  
 

Para este litoral, en dos Subprogramas se registraron niveles de atención Alto de las 

actividades, el de Cultura (45.5%) y Conocimiento (10%); históricamente, las organizaciones 

e instituciones involucradas en la conservación de tortugas marinas en este litoral han 

destacado por acciones sobre educación ambiental y sensibilización de las comunidades 

locales. Los Subprogramas de Restauración y Protección fueron calificados en su totalidad 

con un nivel Bajo de atención, lo que puede ser, nuevamente, un reflejo de que en este 

litoral no es usual la implementación de actividades en estos Subprogramas 

específicamente dirigidos a la Tortuga Carey, dada la particularidad de su baja abundancia 

en playa (Figura 3). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3. Nivel de atención integrada de actividades contenidas en el PACE Tortuga Carey (2009) en el litoral del Pacífico. 
 

El conocimiento de la Tortuga Carey en este litoral muestra un avance relevante con niveles 

de atención Alto en su Subprograma respectivo. Es importante sostener en el tiempo las 

iniciativas que ya se encuentran en marcha para la identificación de los hábitats críticos de 

esta especie en agua y playa para clarificar entre autoridades y actores las estrategias 

prioritarias en cada Subprograma.  
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Aun cuando es una especie poco abundante en el litoral, estas poblaciones son reconocidas 

con un nivel máximo de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), por lo que agencias internacionales destinan importantes inversiones 

anuales a estas poblaciones.  
 

El fortalecimiento de agregaciones estatales y regionales en comités o mesas de trabajo 

será estratégico para desarrollar acciones que, muy probablemente, incidirán en un mayor 

número de individuos de otras especies de tortugas marinas, pero que en su diseño e 

implementación se considere a la Tortuga Carey como una especie focal de alto interés y 

que los objetivos particulares de los proyectos procuren un impacto directo y visible sobre 

los individuos de esta especie y sus hábitats, siempre en el marco de los objetivos, metas e 

indicadores del PACE de Tortuga Carey. 
 

Finalmente, en lo que respecta al litoral del Atlántico, en general se reportó un valor de 

atención promedio del 80% de las actividades contenidas en el PACE 2009, lo que 

significa que fueron atendidas con la implementación de al menos una actividad de 

trabajo. El mayor porcentaje promedio de nivel de atención de las actividades en todos 

los Subprogramas en conjunto fue el Bajo (42%), seguido de No Atendidas (21%) y Alto 

(19%). El nivel con el menor porcentaje fue Muy Bajo (1%). 

El Subprograma Restauración tuvo el mayor porcentaje de nivel de atención Bajo 

(56%), seguido de Gestión (53%) y Cultura (46%) (Figura 4). El siguiente nivel con mayor 

porcentaje fue Alto, en el que el Subprograma de Manejo tuvo el porcentaje más alto 

(55%), seguido del de Cultura (36%) y Protección (20%). Es relevante mencionar que solo 

en este litoral se registró un Subprograma (Conocimiento) con algún porcentaje de 

nivel de atención Muy Alto (4%) (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nivel de atención integrada de actividades contenidas en el PACE Tortuga Carey (2009) en el litoral del Atlántico. 
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Las numerosas inversiones de recursos personales, financieros, materiales y de tiempo 

que se realizan para la recuperación de las poblaciones de esta especie en México, han 

sido decisivas para poder estar en el camino de recuperar varias de éstas, 

particularmente en las playas del Atlántico, donde al día de hoy se han registrado 

abundantes anidaciones que superan los valores históricos en la región, signo 

alentador de uno de los indicadores más utilizados para el seguimiento de sus 

poblaciones. Los resultados están a la vista, los colaboradores en México 

constantemente crean conocimiento, forman nuevas generaciones de especialistas en 

tortugas marinas y, sobre todo, actúan en distintos frentes como son las temáticas de 

los Subprogramas, utilizando la mejor información disponible para la toma de 

decisiones, y proponiendo alternativas para un desarrollo respetuoso de las especies 

en peligro y sus hábitats. 

Sin embargo, el camino por recorrer es largo para lograr las metas establecidas en los 

PACE, así como la construcción de información que precisa el Método de Evaluación 

de Riesgo (MER) establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010; 

por lo que se requieren inversiones estratégicas que se dirijan a incidir en aquellas 

zonas en las que por décadas se han realizado esfuerzos y que se sabe son estratégicas 

para la recuperación de la especie. El costo de implementar acciones puntuales o en el 

mediano plazo para posteriormente abandonar la estrategia es muy alto; una vez que 

un programa ha logrado la madurez en términos de consistencia en sus protocolos de 

monitoreo y evaluación de las poblaciones y sus hábitats, es clave cooperar para su 

mantenimiento en el largo plazo. 

Las inversiones que se planteen para la recuperación de las poblaciones de especies de 

tortugas marinas, y en particular para la Tortuga Carey, deberán ser visualizadas en el 

largo plazo. Ha tomado más de cinco décadas llegar al lugar en el que se encuentran las 

poblaciones actualmente, y si se considera que los estándares internacionales de 

indicadores de recuperación de especies en peligro marcan que se requiere 

implementar acciones durante la existencia de tres generaciones de la especie, el 

recorrido que queda es largo y demanda de la cooperación de todos los actores 

involucrados para desarrollar un plan estratégico de inversión y seguimiento en México. 

AVANCE EN LA INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN EN LA ÚLTIMA 

DÉCADA 
Desde 2009, las acciones de conservación de Tortuga Carey han evolucionado. Por 

poner un ejemplo en materia legal, se ha implementado la priorización de la incubación 

in situ de nidadas, a partir de la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-162-

SEMARNAT-2012 (DOF 01/02/2013). Además, se han realizado investigaciones y trabajos 

que han atendido algunas de las necesidades establecidas en el PACE de Tortuga Carey 

publicado en 2009 (SEMARNAT, 2009). 
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CONSERVACIÓN, MANEJO Y POLÍTICA 

En 2014, se realizó un compendio de los impactos ambientales acumulados sobre los 

hábitats críticos y las poblaciones a lo largo del tiempo para la Tortuga Carey. Se hizo el 

diagnóstico y actualización de las fuentes, tipos y niveles de impactos naturales, como 

los distintos tipos de contaminantes (orgánicos e inorgánicos), patógenos, lumínicos, 

ruido; además de fenómenos como la erosión costera; el establecimiento de 

infraestructura y el cambio de uso de suelo en playas; la actividad pesquera en sus 

diferentes formatos y los eventos climáticos, todos ellos relacionados con la 

recuperación diferenciada de E. imbricata en comparación con las otras especies del 

área (Guzmán et al., 2014). 

En la publicación de la CIT en 2014, Estado de Conservación de la Tortuga Carey en las 

Regiones del Gran Caribe, Atlántico Occidental y Pacífico Oriental se exponen los 

avances realizados en estas regiones, actualización de tendencias y recomendaciones 

para la especie (Campbell, 2014). Cabe destacar que en esta publicación la región del 

PO se considera como una zona prioritaria de atención, en la que se deben implementar 

acciones de conservación que incluyan educación ambiental, control de la pesca 

incidental, la pérdida de hábitat críticos y el desarrollo de habilidades técnicas para el 

manejo de la especie. 

Se desarrolló una propuesta por Frías-López (2015) para cinco playas con presencia de 

Tortuga Carey en Campeche, con una visión económica sobre el costo-beneficio de la 

inversión en la conservación de la especie. El análisis pretende maximizar el 

crecimiento promedio de la población de tortugas, considerando un presupuesto 

determinado y un marco temporal, utilizando datos empíricos de parámetros 

reproductivos y conocimiento experto. Se aplicó un análisis rentable al manejo de 

especies individuales y combinadas. El manejo individual podría ser más costoso, ya 

que cada especie requiere un conjunto particular de acciones de conservación. El 

enfoque “multiespecie” seleccionó acciones de conservación que disminuyen la 

inversión, proporcionan mayores beneficios y el retorno de la inversión. 

Como resultado de la aplicación de la NOM-162-SEMARNAT-2012 en los campamentos 

tortugueros de Isla Aguada y Chenkan en Campeche, se encontró que en ambas playas 

la depredación de nidos no está relacionada directamente con la cantidad de nidos 

incubados in situ, sino que existen otros factores que juegan un papel importante sobre 

la movilidad, cantidad y tipo de fauna presente en las mismas (Cortes-Briseño, 2015). 

En el capítulo dedicado a la Tortuga Carey del libro Las tortugas marinas en México: 

Logros y perspectivas para su conservación, publicado por la CONANP en 2016, se da 

una actualización, a manera de sinopsis, abordando diferentes temáticas relacionadas 

con la especie en México (Cuevas, 2016). 



TORTUGA CAREY (Eretmochelys imbricata) 

 

 

17 
 

En el reporte regional elaborado por el Grupo de Especialistas de Tortugas Marinas 

(MTSG, por sus siglas en inglés) de la UICN, se habla de conservación, distribución, 

abundancia y tendencias en sitios de anidación y áreas marinas (Cuevas et al., 2018). 

En el libro El uso del conocimiento de las tortugas marinas como herramienta para la 

restauración de sus poblaciones y hábitats asociados, publicado en 2019 por la 

Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), nueve de 29 capítulos se dedican a la 

Tortuga Carey, solo por debajo de las menciones de Chelonia mydas y Lepidochelys 

olivacea (Uribe et al., 2019). Los temas abordados van desde los hábitats críticos 

relacionados con la pesca, atención a varamientos de tortugas vivas, aplicación de 

métodos forenses para tortugas marinas varadas, anidaciones en el largo plazo dentro 

de una laguna costera, foto-identificación de tortugas como marcaje alterno, 

monitoreo de temperaturas en playas de anidación, caracterización de individuos en 

zonas de agregación, comportamiento de buceo de adultos bajo el mar, y monitoreo 

de anidaciones en el largo plazo, entre otros temas no menos importantes. 

PLAYAS DE ANIDACIÓN Y MONITOREO BIOLÓGICO 

En el Golfo de México, con excepción de Tabasco, los registros de la especie en el litoral son 

frecuentes; sin embargo, Zurita y Azpeitia (2010) obtuvieron registros orales de anidaciones 

de Tortuga Carey recientes e históricas en este estado. Las anidaciones se consideran 

ocasionales, aventuran que una colonia fue extirpada antaño por sobreexplotación. 

Concluyen que las playas de Tabasco no son importantes para la anidación de esta especie, 

debido a las características fisiográficas e hidrológicas de la costa que tiende a inundarse, 

y está severamente erosionada además de que los sedimentos en su mayoría finos y 

lodosos son propensos a almacenar y concentrar metales pesados. Asimismo, confirmaron 

que la Laguna del Carmen es un área de alimentación y crecimiento relevante para 

Tortuga Carey, pero no como zona de apareamiento. 

González-Garza y colaboradores (2010) presentaron un compendio cartográfico de 

todas las playas de anidación de Tortuga Carey en el estado de Campeche, con el 

objetivo de apoyar en la toma de decisiones sobre la priorización de recursos, en función 

de la importancia y niveles de amenaza locales. 

Las actividades de reproducción de Tortuga Carey en playas interiores de Laguna de 

Términos han sido registradas oficialmente desde la década de los ochenta, en la parte 

sudoriental de la Isla del Carmen y para la playa de Chacahito (Guzmán et al., 1995; 2010) 

no obstante, debido a la persistencia anual de anidaciones en cantidades importantes, 

su presencia supone un fuerte arraigo histórico dentro de la misma, y es de las pocas 

colonias que anidan dentro de una laguna costera, con excepción de las reportadas en 

unos islotes del Pacífico dentro de la bahía de Jiquilisco en El Salvador (Gaos et al., 2010; 

Guzmán et al., 2010; Guzmán, 2019; Segoviano-Padrón, 2012). 
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Se actualizaron los parámetros reproductivos de la Tortuga Carey, para la playa índice 

de Las Coloradas, Yucatán, tales como el periodo de remigración e interanidatorio, la 

frecuencia de puesta, la variación de la fecundidad y la estructura de la población 

anidadora (remigrante-neófitas) (Frías-López, 2012). 

Los primeros estudios formales de temperatura se hicieron en el Área de Protección de 

Flora y Fauna Laguna de Términos (APFFLT) por la CONANP en los años 2009, 2011, 2012, 2013 

y 2014, analizando las playas de Chenkan e Isla Aguada. Se concluyó que la tendencia en la 

proporción sexual de las crías de Tortuga Carey es feminizante, y supone también que las 

altas temperaturas provocaron la muerte embrionaria (Fernández-Bringas, 2013). En 2013, 

se tomaron los primeros registros de temperatura de nidos y sustrato de anidación en Las 

Coloradas, Yucatán, donde se determinó la producción de calor metabólico, las 

temperaturas letales, subletales y óptimas en nidos (Caballero-Espadas, 2013). 

Lozano-Robles (2017), propuso acciones de conservación ante incrementos en la 

temperatura de la playa para minimizar su efecto en la arena a través de sensores 

instalados en la zona de anidación, además de estructuras que proporcionan sombra 

y la aplicación de riegos diarios a ciertas horas del día. El sombreado natural tuvo 

mejores resultados que el artificial en la playa de El Cuyo, Yucatán, lo que concuerda 

con lo mencionado por Hernández-Cortés (2015) y Hernández-Cortés y colaboradores 

(2018), en donde concluyen que la sombra natural disminuye y estabiliza la 

temperatura, y por lo tanto también el sesgo hacia el desarrollo de hembras y las 

temperaturas letales para crías y embriones. 

A partir del incremento de las temperaturas en la playa por encima de los 29 grados 

centígrados con un máximo de 33 grados centígrados, se observó que es frecuente que 

los nidos durante su incubación alcancen temperaturas letales y subletales para las 

crías, porque carecía de cobertura vegetal (sombra) que impidiera amortiguar o 

controlar la temperatura de incubación (Hernández-Cortés et al., 2018). 

Montero-Flores (2019), evaluó la incubación de nidos de Tortuga Carey, en relación con 

parámetros abióticos (PA) presentes en la playa de Isla Aguada, Campeche, en 2017. 

Afirmó que los PA que más influyeron durante el proceso de incubación en nidos 

incubados en corral e in situ fueron las temperaturas mínima y máxima del nido y la 

ubicación del nido en el perfil de playa. 

Flores-Aguirre y colaboradores (2020) concluyeron que el cambio climático 

desempeña un papel crítico en la aptitud de la población de Tortuga Carey debido a 

que el aumento de las temperaturas puede sesgar la proporción sexual hacia las 

hembras. Por ello, en tres playas de anidación del oeste de la península de Yucatán, se 

monitorearon las temperaturas de nidos in situ y la relación sexual de las crías. Los 

resultados mostraron que la temperatura de incubación era más cálida que la 

temperatura pivote en el 82% de los nidos y éstos contenían solo crías femeninas, 
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confirmado a través de la histología de las gónadas de crías muertas. Mencionan que 

la cantidad de sombra por encima de los nidos y las precipitaciones fueron los factores 

más influyentes para disminuir las temperaturas del nido. La proporción sesgada hacia 

las hembras podría tener consecuencias negativas para el mantenimiento de las 

poblaciones de tortugas marinas en la península de Yucatán, por lo que es necesario 

reducir esta tendencia. 

Cabrera (2017) evaluó cuál es la profundidad más adecuada de nidos construidos en corrales 

de incubación, y propuso opciones de manejo para disminuir los efectos de la depredación 

natural de los nidos de esta especie por mapaches en la isla de Holbox, en Quintana Roo. 

En el libro Successful Conservation Strategies for Sea Turtles, publicado por editorial 

Nova en 2015, se hizo el primer planteamiento de análisis de datos de manera formal 

para la biología reproductiva y las tendencias de la especie, particularmente para el 

estado de Campeche, México (Guzmán et al., 2015). 

Se ha hecho investigación sobre la influencia de la pendiente y anchura de la playa en 

la actividad de anidación de Tortuga Carey en la playa de El Cuyo, Yucatán (Cuevas et 

al., 2010), tema muy relacionado con el impacto de la erosión del hábitat en la anidación 

en Isla Aguada y Chenkan, Campeche. Los resultados presentaron una asociación de 

anidación en las playas de arena media y gruesa, y preferencias de las zonas de meso 

y supra playa. La erosión costera mostró tendencias en afectar la selección del sitio de 

anidación; la densidad de anidación de las tortugas no se afectó considerablemente 

debido a que hay otros factores que están más ligados al comportamiento de las 

tortugas y a su preferencia de anidación en el perfil de playa (Gasca-Parra, 2012). 

Sobre la evolución morfológica de la acumulación de arena, las investigaciones se 

orientaron a analizar la dinámica costera para aspectos de ingeniería. Las playas de 

Campeche estudiadas, consideradas como sitios de anidación de Tortuga Carey, fueron: 

Tortugueros en la Isla del Carmen (Escudero et al., 2019) en donde se analizaron los 

fenómenos de erosión y acreción de arena en el sitio; Ramírez-Vargas y colaboradores 

(2017) que analizaron en Sabancuy las causas de la pérdida de costa, Ramírez-Vargas y 

colaboradores (2019) en Playa Bonita y Sabancuy. Kuk y colaboradores (2019) propusieron 

un ecosistema híbrido para el control de la erosión en la zona de Sabancuy; Canul y 

colaboradores (2019) realizaron un diagnóstico de la erosión en la playa de Chenkan 

proponiendo alternativas verdes de intervención. También hay propuestas de solución a 

nivel de ingeniería en la costa de Campeche como una forma de gestión sostenible (Canul 

et al., 2018); y, detección de cambios de la línea de costa tortuguera a escala nacional en 

Nayarit y Campeche (Valderrama et al., 2019). 

 



TORTUGA CAREY (Eretmochelys imbricata) 

 

 

20 
 

Como un sistema alternativo de identificación de individuos de Tortuga Carey, se 

implementó la foto-identificación de hembras anidadoras en las playas de Chenkan e 

Isla Aguada (Campeche), utilizando como marca natural el patrón de distribución, la 

forma y coloración de las escamas faciales de cada individuo. Las fotografías se hicieron 

en formato digital y las comparaciones entre imágenes se hicieron en formato Wild-ID. 

La identidad de los individuos se confirmó por comparación visual, y fueron 

comparados y corroborados por el sistema tradicional de marcaje metálico. La 

eficiencia del método para la especie fue del 40% (Labastida-Estrada, 2012). 
 

Dentro del proyecto de marca recaptura, se etiquetaron hembras anidadoras a lo largo 

de decenas de kilómetros de playas de anidación. El objetivo fue conocer y monitorear 

las tasas vitales reproductivas de las poblaciones, así como evaluar la conectividad local, 

regional e internacional con otras playas de anidación y colonias en el Atlántico. 

Después de 25 años se ha evaluado la variabilidad espaciotemporal de la estructura de 

tamaño de las hembras de anidación, la fecundidad por individuo, la frecuencia de 

anidación, los períodos de interanidación y la remigración, las contribuciones de neófitas 

y remigrantes, así como el reclutamiento de individuos inmaduros para las poblaciones 

reproductivas. También se implementó un análisis innovador para el manejo y 

recuperación de tortugas marinas para evaluar la conectividad (Guzmán et al., en prensa). 
 

La red Iniciativa Carey del Pacífico oriental (ICAPO) conformada por varios países, se 

estableció para consolidar la información, promover proyectos de conservación y crear 

conciencia sobre la Carey. Según información de 2007 a 2009, El Salvador y Nicaragua 

albergan la mayoría de la actividad de anidación de Tortugas Carey conocidas en el 

Pacífico oriental, con 79.6% (n=5430) de todos los registros de observación de 

anidación, y México alberga la mayoría de los registros de Tortugas Carey en el mar, 

con el 60.3% (n=544; ICAPO, 2008; Gaos et al., 2010; 2017). 
 

Antes de 2008 la Tortuga Carey se consideraba prácticamente ausente en el PO. Los 

registros eran oportunistas y prácticamente inexistentes; hasta esa fecha se reconocía 

a la playa de Platanitos, Nayarit, seguida de Cuitzmala y Teopa, recibiendo entre seis y 

nueve nidos por año, pero desde 2017, Isla Ixtapa, en Guerrero se ha reportado como la 

playa con más anidaciones en el Pacífico mexicano, con un promedio de 20 nidos por 

temporada. Hoy en día se ubican anidaciones desde el estado de Jalisco hasta Oaxaca, 

destacando el uso de estuarios de manglares para anidar (Abreu y Guzmán, 2009; Gaos 

et al., 2010; 2017; ICAPO, 2008; Santiesteban-Espíndola et al., 2014). Resalta la 

importancia de cada una de las playas de anidación de Tortuga Carey, las cuales, 

aunque presentan densidades bajas comparativamente con el Golfo de México, no son 

eventos aislados, subrayando que son las colonias más norteñas del PO (Hart, 2016). 
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SALUD Y CONTAMINACIÓN 

Por cuanto, a la salud de las Tortugas Carey, Lara-Uc y colaboradores (2011), determinaron 

los valores hematológicos y bioquímicos de la especie en individuos con o sin parásitos y 

con o sin fibropapilomas en el norte de la península de Yucatán, presentando el primer 

registro conocido de fibropapiloma en Tortuga Carey de la región. 
 

Se tipificaron 31 tipos de malformaciones externas congénitas en crías y embriones de 

Tortuga Carey en nidos in situ entre 2010 y 2012 en la península de Yucatán. La 

frecuencia de malformación se evaluó con índices de prevalencia y gravedad en 

embriones, crías muertas y vivas; en estas últimas, las malformaciones comprometen 

su salud y supervivencia. Esta especie ocupa el segundo lugar en número de 

malformaciones congénitas, ubicándose entre la Tortuga Golfina (Lepidochelys 

olivacea) y la Tortuga Verde (Chelonia mydas). No se pudo determinar si los niveles de 

malformación observados son normales o representan un problema de salud 

(Bárcena-Ibarra et al., 2015). 
 

Salvarani y colaboradores (2019), a partir de valores hematológicos, detectaron 

contaminación por pentaclorofenol (PCA) en plasma sanguíneo y huevos, con una posible 

transferencia materna. Los PCA se encontraron en todos los huevos analizados, mostrando 

concentraciones altas. Rendón von Osten (com. pers.) encontró que pesticidas 

organoclorados como HCH, Drines, Endosulfan, DDT y bifenilos policlorados (PCB) se 

acumulan en tejido graso, hígado, riñón, músculo y cerebro, y pueden afectar el sistema 

de orientación de juveniles, lo que puede causar su muerte (Guzmán y García, 2016). 
 

En el PNAC, se reportó la presencia de 16 tipos de plaguicidas organoclorados (POCs) en 

plasma de Tortuga Carey, en los que predominaban los HCH, los drines, los endosulfanes 

y, con menor representación, los DDT. También se encontraron metales pesados en 

plasma y tejido, principalmente cadmio y mercurio, reconocidos por su efecto tóxico 

(CONANP-ECOSUR, 2015). Además, en el análisis de presas de Tortuga Carey (esponjas) 

detectaron mercurio y cadmio (Conanp-ECOSUR 2015). 

Se realizaron investigaciones sobre la evaluación de las concentraciones de 

contaminantes orgánicos persistentes en plasma sanguíneo de hembras 

reproductoras de Tortuga Carey y sus huevos, y se descubrió una relación directa 

entre la talla de las hembras y el tamaño de sus nidadas, respectivamente (García-

Besné, 2011). Asimismo, se encontraron datos de referencia de concentraciones de 

contaminantes como drines, hexaclorociclohexano (HCH), endosulfanes, clordanos, 

heptacloros, metoxicloro, dicloro difenil tricloroetano (DDT), dicloro difenildicloro 

etileno (DDE) (García-Besne et al., 2015; Morales Rodríguez y Cobos-Gasca, 2005; 

Salvarani et al., 2019). 
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Trembley y colaboradores (2016), encontraron una relación entre la presencia de pesticidas 

organoclorados (endosulfanos, aldrinas) y DDT y el nivel de indicadores de estrés oxidativo y 

contaminantes en hembras de Tortuga Carey en Punta Xen, Campeche, siendo significativo 

entre la talla y la capacidad metabólica de respuesta individual ante estos pesticidas. 

Wallace y colaboradores (2020), describieron el impacto de la contaminación por 

derrames petroleros en las tortugas marinas, como los ocurridos en los siniestros de 

Vestabella en 1991, en el Caribe, y ‘Deep Water Horizon’, en el norte del Golfo de México, 

en 2010. En estos accidentes se documentaron afectaciones directas sobre la Tortuga 

Carey, en juveniles y en otros estadios no determinados. Lo anterior, adicional al efecto 

tóxico al corto y largo plazo. No sería de extrañar que algunos de estos individuos sean 

los nacidos en playas mexicanas que se encontraban en los círculos de corrientes de 

camas de sargazo durante su fase pelágica. 

ECOLOGÍA DE LAS POBLACIONES EN EL AGUA 

En Sisal, Yucatán, se evaluó el reloj circadiano y orientación de la brújula solar en crías. Los 

resultados detallan las diferencias angulares en la dirección magnética y la actividad 

natatoria de las crías durante los primeros cuatro días con un ritmo crepuscular organizado, 

lo que establece el tiempo y espacio crítico del reclutamiento de las crías al mar respecto a 

sus depredadores (Gopar-Canales y Miranda-Anaya, 2014). 

Los cambios relativos en el número de anidaciones de Tortugas Carey están relacionados 

con la variabilidad climática en la Cuenca del Golfo de México y el Atlántico Norte, durante 

el período 1980-2010, se encontró una diferencia en el número de anidaciones de Tortuga 

Carey en el sur del Golfo de México (SGM), marcada en ciclos de siete años. Estos resultados 

sugieren que la dinámica poblacional a largo plazo en el Sgm está relacionada con una 

fluctuación ambiental cuasi decadal en toda la cuenca del Atlántico Norte que puede estar 

influenciada por interacciones tróficas ente condiciones ecológicas favorables y 

desfavorables. Ambas señales están inversamente correlacionadas con ciclos de 

periodicidad similar en la temperatura superficial marina (TSM) del Atlántico Norte. La 

planificación de la conservación de esta especie debe centrarse en el efecto potencial de los 

aumentos lineales de la Tsm, como se espera de la tendencia actual del calentamiento 

global, y la variabilidad ambiental natural a largo plazo (del Monte et al., 2012). 

Álvarez-Acosta (2016), probó que el inicio de la temporada de anidación está 

relacionado con el máximo gradiente de la Tsm en las áreas de interanidación, 

comportamiento que mostró ser consistente en todos los años del periodo estudiado, 

pero que fue más pronunciado para las playas de Campeche, en las cuales el intervalo 

anual de temperaturas es más amplio. Por otro lado, las temporadas de anidación se 

mostraron asociadas a una disminución de la Tsm con respecto del ciclo anual. 

Asimismo, se encontró una relación entre la temperatura y la duración de la temporada 

de anidación en todas las playas, concluyendo que los años más cálidos se asocian con 

temporadas de anidación más largas. 
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En dos estudios regionales coordinados por Bjorndal y colaboradores (2016; 2017) se 

menciona que por diversos cambios drásticos de tipo espectro trófico se presentan 

variaciones en los regímenes ecológicos, como resultado de una sinergia de El Niño 

Oscilación del Sur (ENOS) y el incremento de la Tsm, se afectaron las tasas de crecimiento 

de juveniles de Tortuga Carey, entre ellas las colonias de México, en donde las variaciones en 

el año tuvieron efectos significativos en el crecimiento, la dieta y tamaño del cuerpo. 

Durante un largo periodo, las tasas de crecimiento aumentaron en los primeros años hasta 

1999, luego disminuyeron un 26% hasta 2015. El efecto anual es de particular interés porque 

las especies carnívoras de tortugas marinas exhibieron disminuciones significativas 

similares en las tasas de crecimiento a partir de 1997 en el Atlántico Occidental.  
 

Se formalizaron los trabajos y protocolos de monitoreo de juveniles de Tortuga Carey en la 

zona de agregación de Punta Xen, Campeche y Cozumel, Xcalak y Banco Chinchorro en 

Quintana Roo, mediante Programas de Subsidios de la CONANP (CONANP-ECOSUR, 2014a; 

2014b; 2015; 2016); se reconocieron como zonas importantes de juveniles los arrecifes de 

Cozumel, Quintan Roo y la zona de Punta Xen-Chenkan, Campeche. Estos trabajos se 

continuaron a través de un trabajo de tesis (Apolinar-Castillo, 2018) en el que subraya que 

Punta Xen, en el litoral central de Campeche, es un tipo de hábitat favorable para la 

agregación de juveniles de Tortuga Carey por las especies presa presentes, que influyen en 

el crecimiento y hace que permanezcan aquí hasta por dos años. 
 

López Castro et al., 2015, describe la zona de Punta Xen-Chenkan, como una zona de 

resguardo y alimentación de juveniles importantes, se caracteriza por un fondo rocoso 

y con disponibilidad de alimento.  
 

Se encontró que, en Campeche, en las localidades de la Reserva de la Biosfera Petenes, 

en Puerto Real, en el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos y Punta 

Xen-Chenkan, la Tortuga Carey prefiere sitios con fondos rocosos y arenosos, rodeado 

de pastos marinos con parches dispersos de macroalgas y esponjas principalmente 

incrustantes (CONANP-PPY, 2014). 
 

El Parque Nacional Arrecifes de Cozumel (PNAC) es reconocido como una zona de 

alimentación propicia para la Tortuga Carey, con una favorable disposición de alimentos, 

principalmente constituido por esponjas. La composición de la dieta de la Tortuga Carey se 

hizo por análisis de excretas y por contenido estomacal. Las especies identificadas son: 

Geodia neptuni, Spirastrella coccinea, Tectitethya crypta, Agelas conifera, Chondrilla 

nucula y Geodia spp, Ircinia strobilina, Aplysina cualiformis (CONANP-ECOSUR, 2015; 2016). 
 

Herrera-Pavón (2010) evaluó la mortalidad de las tortugas marinas en las capturas 

incidentales por efecto de las pesquerías ribereñas en Quintana Roo; asimismo, se 

describieron y cuantificaron los efectos de las artes de pesca en las que se realizan las 

capturas incidentales de tortugas marinas con el fin de proponer las alternativas de uso 

de artes de pesca para mitigar las capturas incidentales, del total capturado más del 

55% fueron Tortugas Carey. 
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De la interacción entre la actividad pesquera y la Tortuga Carey en el estado de Campeche, 

se encontró que: la flota ribereña, por el número de embarcaciones, representa el mayor 

impacto a la población; que al menos el 80% de los pescadores entrevistados han capturado 

alguna vez una tortuga marina; la red de monofilamente es el arte de pesca en la que más 

se capturan tortugas marinas, que la Tortuga Carey es la especie más capturada 

incidentalmente (SeeMaat, 2012; Guzmán Hernández, et al., 2009; Cuevas et al., 2018). 

Cuevas y colaboradores (2018), utilizando un enfoque participativo y mapeo explícito, 

definieron puntos críticos de captura incidental de Tortuga Carey en la península de 

Yucatán. En este trabajo recopilaron datos de esfuerzo pesquero y captura incidental 

de tortugas marinas por pescadores locales en 15 puertos que, analizados junto a datos 

de telemetría satelital, definieron los sitios críticos de interacción de la Tortuga Carey y 

la actividad pesquera. 

El litoral del Po, respecto a la Tortuga Carey, pareciera ser más importante como hábitat 

de alimentación y crecimiento, que sus playas de anidación (Abreu y Guzmán, 2009; 

Guzmán et al., 2008; ICAPO, 2008). La Península de Baja California se refiere como uno 

de los sitios más importantes; sin embargo, hay reportes de sitios con presencia de 

Tortuga Carey en el agua a lo largo de toda la costa, hasta el estado de Chiapas (Abreu 

y Guzmán, 2009; Gaos et al., 2010; ICAPO 2008; Karam-Martínez et al., 2014; Seminoff, 

2003; Zúñiga-Marroquín y Espinosa de los Monteros, 2017). 

El Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo (PNZMAES), en la 

Ensenada La Partida, es uno de los sitios de alimentación importantes que se han 

identificado en el Golfo de California, y con un trabajo de monitoreo a largo plazo, tiene 

registros desde 2010 de Tortugas Carey que llegan a alimentarse. Esto se ha logrado debido 

a la participación y al monitoreo marino realizado por el personal del Área de Protección de 

Flora y Fauna Isla del Golfo de California (APFFIGC) y a las actividades de monitoreo 

realizadas por Grupo Tortuguero de las Californias A.C., desde 2008, con el apoyo de los 

pescadores ribereños, quienes han señalado la presencia de la Tortuga Carey, 

reconociéndola como la tortuga de las 13 pencas. La mayoría de los ejemplares avistados, 

capturados y recapturados de Tortuga Carey son juveniles (DRPBCPC-APFFIGC, 2014; 2013). 

En 2014, se tuvo el primer registro de Tortuga Carey por el campamento pesquero “Punta 

Los Muertos” (DRPBCPC, 2013; 2014). 

El Programa de Protección y Conservación de Vida Silvestre del Instituto Politécnico 

Nacional Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional-

Sinaloa (CIIDIR), reportó el rescate de seis Tortugas Carey por pescadores de los grupos de 

monitoreo de tortugas marinas en el sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, 

Sinaloa, México. En este sistema hay una población importante de Tortuga Carey en los 

manglares y en las zonas rocosas. Las tortugas estuvieron en rehabilitación y se liberaron al 

medio natural en perfectas condiciones (Alan Zavala, 2015 com. pers.). 
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En los últimos años, el trabajo realizado por investigadores de la Universidad de California 

en Santa Cruz, en colaboración con el Grupo Tortuguero de las Californias A.C., ha 

identificado el estero de la isla San José, 60 kilómetros al norte de La Paz, Baja California Sur, 

como un sitio de alimentación importante para la especie, con más de 100 individuos 

registrados (Martínez-Estévez et al., en revisión). Así mismo, mediante telemetría satelital y 

acústica, el Parque Nacional Cabo Pulmo, algunas bahías y esteros dentro del Parque 

Nacional Bahía de Loreto, siguen siendo reconocidos como sitios de agregación y 

alimentación importantes para Tortuga Carey (Grupo Tortuguero de las Californias 

A.C./ICAPO, 2020 com. pers.; Martínez-Estévez et al., en revisión).  
 

Así mismo, Hart y colaboradores (2020 com. pers.) han hecho estudios de seguimiento 

satelital en Nayarit y Jalisco, en las colonias de anidación de Costa Careyes y Punta de Mita, 

donde se ha comprobado la conectividad de estos dos sitios con las islas Marías y el sur de 

Mazatlán (Hart, 2020 com. pers.). También se han realizado esfuerzos importantes para el 

seguimiento de juveniles y subadultos en esta zona. La información de estos hallazgos está 

disponible en seaturtle.org y ha sido presentada en diversas reuniones nacionales. 
 

En 2019, Ramos-Ávila y colaboradores hacen la caracterización de los individuos de Tortuga 

Carey en el PNZMAES. Determinaron que, entre 2014 y 2016, en este sitio hay predominancia 

de organismos juveniles y subadultos que tienen crecimiento exponencial entre longitud y 

peso. En este mismo sitio, Barraud y colaboradores (en revisión), determinaron que la 

población está principalmente compuesta por juveniles (76.7%), seguido por hembras 

(22.5%) y machos (únicamente el 0.8%). Esta zona se caracteriza como área de desarrollo o 

crecimiento para la Tortuga Carey. 
 

En la revisión de contenidos estomacales realizada a individuos de Tortuga Carey del 

PNZMAES, para tratar de estructurar la composición de su dieta, se encontraron las siguientes 

especies de algas: Centroceras sp., Gracilaria sp., Neosiphonia johnstonii, Rhizoclonium sp., 

Ulva intestinalis, Ulva Lactuca; esponjas: Chondrilla sp., Cliona sp., Geodia sp., Geodidae sp., 

Haliclona sp.; y crustáceos: Copepoda sp., Crustacea sp. (Ramos, 2019; CONANP, 2018). 
 

GENÉTICA Y BIOLOGÍA DE POBLACIONES 

Se determinó que la paternidad múltiple ocurre en la especie, aunque no es frecuente (14% 

de incidencia). El comportamiento reproductivo de la población no es aleatorio, está 

estrechamente relacionado a la ubicación como consecuencia de la filopatría y la fidelidad 

a los sitios de apareamiento. Lo anterior resulta en una baja estructura poblacional donde, a 

pesar de que existen tres grupos genéticamente diferenciables (Campeche, Celestún en 

Yucatán y la zona noreste de la península), conforman un sistema poblacional conectado 

como resultado del flujo genético. Lo anterior, junto con otros reportados sobre la estructura 

poblacional a partir del ácido desoxirribonucleico mitocondrial (ADNm), permite sugerir 

cuatro Unidades de Manejo para la especie en la región con el fin de mantener la diversidad 

genética (González-Garza, 2015; González-Garza et al., 2015). 
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Otros de los avances en genética de la especie fue la ampliación de la secuencia de los 

haplotipos del ADNm, de 440 a 880 pares de bases en sitios de anidación y alimentación en 

el Golfo de México (González, 2003; 2009; Martínez-Arenas, 2017). Labastida-Estrada (2018) y 

Labastida-Estrada y colaboradores (2019) analizaron y determinaron la estructura genética 

de las colonias de anidación y las agregaciones de forrajeo de Tortuga Carey en la península 

de Yucatán. La composición de haplotipos de las colonias mostró a tres endémicos. Se 

evidenció diferenciación genética entre las colonias de Campeche, las de Yucatán y las de 

Quintana Roo. Se reveló una alta contribución de las tortugas mexicanas a las agregaciones 

locales de forrajeo, principalmente en el Golfo de México, mientras que los grupos de 

forrajeo del Caribe mexicano tienen una composición mixta entre locales y foráneos. 

Entre 2008 y 2014, se recolectaron 269 muestras de tejido de Tortugas Carey anidantes en 

nueve colonias del Pacífico Oriental, de las que por secuenciación de ADNm (766 pares de 

bases), se generó la primera caracterización genética de las colonias en la región. Los 

resultados muestran la diversidad genética, la diferenciación de la población y la 

filogeografía de la especie. La Tortuga Carey del PO tiene una baja diversidad genética, pero 

posee una estructura poblacional fuerte entre cuatro colonias principales, lo que sugiere la 

existencia de múltiples poblaciones, y justifica su reconocimiento como Unidades de 

Gestión distintas. Además, dos haplotipos son exclusivos de las tortugas que anidan en los 

estuarios con manglares, un comportamiento que solo se encuentra en la Tortuga Carey a 

lo largo del Pacífico de América Central. 

Desde una perspectiva filogeográfica, se presume que E. imbricata colonizó el PO a través 

del Indo-Pacífico, y no representan poblaciones relictas aisladas del Atlántico por el ascenso 

del Istmo de Panamá. La baja diversidad genética es probablemente el resultado 

combinado de pocas colonias, poblaciones reproductivas extremadamente pequeñas y 

eventos de colonización evolutivamente recientes (Gaos et al., 2016). 

En 2017, se encontraron ocho haplotipos de ADNm de 837 pares de bases. Los índices de 

diversidad genética señalan de moderada a baja variación para esta región. Aún con el bajo 

tamaño de la muestra, los resultados y el análisis filogeográfico indican una relación 

genética cercana entre las tortugas del Pacífico mexicano y poblaciones anidadoras de 

Centroamérica, así como áreas de forrajeo en Centroamérica e incluso el Indo-Pacífico 

(Zúñiga-Marroquín y Espinosa de los Monteros, 2017). 
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OBJETIVO GENERAL 
Lograr la recuperación de la Tortuga Carey y sus hábitats críticos (marinos y terrestres) 

en el Golfo de México, Mar Caribe y Pacífico mexicano a niveles de abundancia y 

estabilidad ecológica que permita excluirla de la lista de especies que se encuentran 

en alguna categoría de riesgo para México (NOM-059-Semarnat-2010). 

La recuperación de las poblaciones de Tortuga Carey será medida y deberá cumplir 

con todos los criterios siguientes: 

1. El número de nidos registrados en playas índice y prioritarias se mantiene al alza 

por al menos 20 años consecutivos (tomando en cuenta como mínimo una cohorte 

y considerando la edad reproductiva inicial promedio de 18 años (Guzmán et al., 

2015), por lo que la vulnerabilidad de las playas índice y prioritarias han alcanzado 

un nivel medio a bajo, de acuerdo con el criterio C del Método de Evaluación de 

Riesgos (Tambutti et al., 2001). 

2. Los hábitats marinos representativos para la especie en cada Unidad Geográfica para 

la Conservación (UGC) registran incrementos significativos en las tasas de 

sobrevivencia de los diferentes grupos de la estructura poblacional ahí presente a lo 

largo de 15 años, considerando al menos tres generaciones de individuos juveniles 

reclutados, y una edad de reclutamiento promedio de cinco años para la especie 

(Bjorndal et al., 2016) y habiendo obtenido una calificación de media a baja 

vulnerabilidad, según el criterio C del MER (Tambutti et al., 2001). 

3. La condición de resiliencia a niveles de población (sensibilidad a cambios 

ambientales, tasa intrínseca de crecimiento poblacional, variabilidad genética, efecto 

Allee), de comunidad (redundancia funcional con otra especie, estructura con 

múltiples niveles biológicos) y de paisaje (conectividad funcional, cobertura de hábitat 

natural disponible) (Oliver et al., 2015) de las UGC tienen valores óptimos de sus 

indicadores en los últimos 18 años para una población auto sostenible y viable en el 

largo plazo, de acuerdo con los criterios A y B del MER (Tambutti et al., 2001). 

4. El nivel de alcance y jerarquía de la evaluación del impacto negativo de las fuentes 

de presión han disminuido al menos a una cobertura menor al 30% del área de 

distribución de la especie al interior de las UGC, y el análisis diagnóstico general de las 

fuentes de presión sobre la especie alcanza niveles bajos (considerando los criterios de 

Granizo et al., 2006 Granizo et al., 2006 y el criterio D del MER) (Tambutti et al., 2001). 
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OBJETIVOS PARTICULARES 
1. Incidir en la reducción de las tasas de mortalidad de individuos de Tortuga 

Carey en hábitats marinos y terrestres de México. 

2. Promover y apoyar los grupos de trabajo con capacidades técnicas y 

científicas adecuadas enfocados a la recuperación de la especie y sus 

hábitats en México, así como fomentar su retroalimentación entre actores. 

3. Contar con protocolos de monitoreo estandarizados por los grupos de 

trabajo en las áreas de distribución de la especie en México. 

4. Aprovechar alternativas de financiamiento para reforzar el monitoreo y la 

investigación de la especie y sus hábitats críticos en México. 

5. Generar información científica aplicada que dé respuesta y atención a las 

necesidades específicas de conocimiento de la especie en México. 

6. Mitigar las principales amenazas identificadas en el presente documento. 

7. Promover acuerdos de cooperación nacionales para la adecuada 

protección y conservación de las poblaciones de la especie y sus hábitats 

críticos a nivel de cuencas oceánicas. 

8. Impulsar la generación de conocimiento general de la especie, a partir de 

bases de datos locales y regionales, mediante mecanismos de colaboración. 

9. Armonizar las estrategias de acción basadas en el PACE de Tortuga Carey 

entre la sociedad civil y los tres órdenes de gobierno involucrados en la 

protección, conservación, manejo, investigación y restauración de la 

especie en México. 
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II. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA 
La Tortuga Carey es una especie emblemática y característica de los mares y playas 

tropicales, especialmente de las zonas arrecifales, coralinas y rocosas. Alrededor del 

mundo, esta especie es reconocida por la belleza de su concha, determinada por sus 

escudos imbricados quitinosos con vetas de color negro y ámbar que caracterizan su 

caparazón, y que ha sido una de las principales causas del interés por su captura durante 

décadas en siglos pasados. 
 

a) CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA ACTUAL 
Reino  Animalia 

Filo Chordata  

Clase Reptilia 

Orden Testudines 

Familia Cheloniidae 

Género Eretmochelys 

Especie E. imbricata 

Nombre (s) común (es): Tortuga Carey, Tortuga de las 13 

Pencas, Hawksbill Turtle 
 

Cuadro 1. Especificación de especie 

b) DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
La Tortuga Carey tiene un caparazón ovalado, con el margen posterior aserrado, escudos 

gruesos y traslapados (imbricados), con cuatro escudos laterales y el escudo nucal no 

toca el primer escudo lateral. En el plastrón muestra cuatro escudos inframarginales sin 

poros. Las aletas contienen cinco falanges, normalmente esta especie tiene dos uñas en 

cada extremidad. La cabeza presenta dos pares de escamas prefrontales, el cráneo es 

largo y angosto, excepto en los recién nacidos, su longitud es aproximadamente igual a 

dos veces su anchura. Tienen dos cortes parietales profundos y el hocico se estrecha 

hasta ser puntiagudo, con los bordes alveolares afilados, dando apariencia a la de un 

halcón (Figura 5) (Witzell, 1983; Márquez 1990; Meylan, 2006). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Características morfológicas distintivas de la Tortuga Carey. Cuatro escudos marginales en el caparazón; (b) cuatro escudos inframarginales en el 
plastrón; (c) dos pares de escamas frontales en la cabeza, hocico similar a los picos de aves (c) (Alvarado y Zamudio 2020, modificado de Eckert et al., 2000). 
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La coloración de su caparazón es variable conforme avanza la edad de los ejemplares, los 

neonatos tienen color marrón-caoba-oscuro tanto en el caparazón como en el plastrón 

y, a medida que la tortuga va creciendo, la cabeza se alarga y el caparazón desarrolla un 

patrón distintivo de rayos o vetas en amarillo, negro, canela y marrón en cada escudo, 

este color persiste en la edad adulta. El plastrón es de color amarillo pálido a blanco, 

algunas veces con manchas negras (Pritchard y Mortimer, 1999; Wyneken, 2004). 

● REPRODUCCIÓN 

Igual que el resto de las especies de tortugas marinas, la Tortuga Carey presenta 

dimorfismo sexual, solo evidente en los adultos. Los machos tienen una cola larga y gruesa 

que se extiende más allá del margen posterior del caparazón, cuentan con uñas largas y 

fuertes, y el plastrón es de consistencia suave y cóncavo. Las hembras, por el contrario, 

tienen una cola corta que no se extiende fuera del margen del caparazón, las uñas son 

cortas y delgadas mientras que el plastrón es duro y menos cóncavo que el de los machos 

(Márquez, 1990). Al igual que en las otras especies de tortugas marinas la determinación 

del sexo de las crías es dependiente de la temperatura de incubación (Miller 1985, 1997; 

Miller y Limpus, 2003) y el dimorfismo sexual en crías, juveniles y subadultos no es 

detectable a simple vista, por lo que requiere de disección, análisis histológicos, pruebas 

radioinmunológicas o moleculares (Witzell, 1983; Owens, 1978; 1999; Wibbels, 2000; 

Blanvillain, et al., 2010), las cuales resultan de especial interés para conocer la estructura de 

sexos de los individuos inmaduros reclutados a la población de la especie. 

El apareamiento se lleva a cabo en la superficie del agua, frecuentemente cerca de las 

zonas de anidación (Carr et al., 1966; 1978). Los machos poseen un hemipene, el cual es 

un órgano con forma de surco medio longitudinal que durante la cópula se convierte 

en un tubo que dirige el esperma hacia el fondo de la cloaca de la hembra (Márquez, 

1996; Miller, 1997). Los huevos de la Tortuga Carey son esféricos, de cascaron suave, con 

un diámetro promedio de 40 milímetros, y un peso promedio de 25 gramos (Márquez, 

1996). El período de incubación para las poblaciones de la península de Yucatán es de 

aproximadamente 55 días (Guzmán et al., 2015; Pérez-Castañeda et al., 2007). 

● CICLO DE VIDA 

En la última década se ha incrementado el conocimiento sobre los intervalos de 

crecimiento de las Tortugas Carey (Boulon, 1994; Bjorndal et al., 2017a; 2017b; Llamas et 

al., 2017), sumándose a información de referencia base que reportan un crecimiento 

lento, y por lo tanto una edad de madurez sexual que se alcanza aproximadamente 

entre 16 y 20 años (Diez y van Dam, 1997). Los rangos de crecimiento varían según las 

clases de edad (Limpus, 1992), y al parecer la tasa de crecimiento se reduce 

considerablemente después de haber alcanzado la madurez sexual. Las crías, recién 

emergidas con la cicatriz umbilical, miden alrededor de seis centímetros de longitud 

del caparazón; las cuales tienen hábitos pelágicos hasta alcanzar los 20-25 centímetros 

aproximadamente (Witherington et al., 2012; Hardy et al., 2018). Cuando los ejemplares 
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alcanzan entre 25 y 55 centímetros de longitud de caparazón, se consideran como 

juveniles; subadultos, de 55 a 70 centímetros; y los adultos (maduros sexualmente), de 

70 centímetros en adelante (Witzel, 1983). El peso promedio registrado para 

organismos adultos en el Caribe es de 80 kilogramos (Pritchard et al., 1983) y el mayor 

es de 127 kilogramos (Carr et al., 1966). 

● COMPORTAMIENTO 
La Tortuga Carey tiene un comportamiento migratorio; puede tener movimientos 

restringidos en su fase de juveniles y puede recorrer grandes distancias cuando son 

adultos (Cuevas et al., 2008; Meylan 1999; Hart, 2020 com. pers.). Sin embargo, se ha 

demostrado que los juveniles, en sitios de alimentación en el Golfo de California, tienen 

movimientos muy restringidos y pasan largos periodos de tiempo (meses a años) en 

los mismos sitios (Cuevas et al., 2008; Martínez-Estévez et al., en revisión; Meylan, 1999). 

Contrario a lo que ocurre con los juveniles del Golfo, que pueden permanecer como 

residentes en un sitio por algún tiempo o que pueden estar en tránsito como visitantes 

ocasionales (Guzmán et al., 2003; 2008). 

● ALIMENTACIÓN 
Las tortugas marinas realizan diferentes funciones en los ecosistemas en que se 

encuentran y se desarrollan, contribuyendo al equilibrio, resistencia y resiliencia de estos 

sistemas a lo largo de períodos prolongados (Goatley et al., 2012; Heithaus, 2013). Es 

sabido que la Tortuga Carey tiene una alimentación altamente especializada en 

esponjas (Anderes y Uchida, 1994; CONANP-ECOSUR, 2014; 2015; 2016; Fernández-Alonso, 

1997; Juárez, 2012; León y Bjorndal, 2002; Meylan, 1984; Ramos 2019; Ramos et al., 2019; 

Rincón-Diaz et al., 2011; van Dam y Diez, 1997), aunque se considera que es omnívora y su 

dieta altamente variada; de acuerdo con la disponibilidad de especies presa, puede 

alimentarse de corales, tunicados, y algas (Obura et al., 2010; Ramos, 2019; Ramos et al., 

2019; van Dam, 1997). Como juveniles se les ha visto alimentándose de otros grupos 

biológicos tales como cefalópodos, gasterópodos, crustáceos, anémonas, hidromedusas, 

pastos marinos e incluso brotes de las raíces de mangle dentro de una laguna costera 

en el Pacífico norte mexicano (Bell, 2013; Gaos et al., 2012; Ramos, 2019; Ramos et al., 2019), 

mientras que en otras regiones del PO se reporta también el consumo de esponjas y 

tunicados mayormente (Bonilla-Salazar y Brenes-Arias, 2017; Carrión-Cortéz et al., 2013): 

Excepcionalmente, se ha registrado que algunos ejemplares consumen mangos y 

nísperos en las orillas de la bocana del río Sierpe en Golfo Dulce, en el Pacífico de Costa 

Rica (Borges, video y com. pers.). Ante la evidencia, se sugiere que la alimentación para 

las poblaciones del Pacífico puede ser más diversa y oportunista. 
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En este contexto, uno de los principales papeles de la Tortuga Carey es la depredación 

en arrecifes coralinos y rocosos, que funcionan como control de crecimiento 

poblacional de especies de esponjas que pueden tornarse nocivas para el equilibrio de 

las comunidades, evitando así un efecto de disturbio intermedio (Hill, 1998; Wood, 1999). 

Esta acción está directamente relacionada con la prevención de la monopolización de 

los recursos en un área determinada, llevando a una alta diversidad al liberar espacio 

para el establecimiento de nuevas colonias y especies. Estas funciones en los 

ecosistemas coralinos y de fondo duro se ven cada vez más amenazadas por la merma 

de las poblaciones de Tortuga Carey a nivel mundial (Gulko y Eckert, 2004; 

McClenachan et al., 2006; Heithaus, 2013). 

● HÁBITAT 

La Tortuga Carey utiliza diferentes hábitats en cada uno de los estadios de su ciclo de 

vida. Las crías habitan ambientes pelágicos, comúnmente resguardándose en zonas de 

acumulación de algas (Gunter, 1981; Meylan, 1984; Meylan et al., 2011; Witherington et al., 

2011; Blumenthal et al., 2009; Putman et al., 2019). Una vez que los individuos alcanzan 

una talla aproximada de entre 20 y 25 centímetros de largo del caparazón, cambian a 

hábitos bentónicos, y se establecen mayormente en zonas con arrecifes coralinos y sitios 

con fondos duros, que son áreas de alimentación y residencia de juveniles, subadultos y 

adultos (Meylan, 1984; Sisak et al., 1998; Bjorndal, 1999, Houghton et al., 2001; Ramos, 2019). 

Las hembras anidadoras utilizan mayormente playas arenosas de zonas tropicales y 

subtropicales para anidar (Márquez, 1996; Pritchard y Mortimer, 1999), las cuales se 

localizan aproximadamente entre los 40 grados hacia el norte y 30 grados hacia el sur; 

suelen ser angostas en perfil, situadas en islas o litorales continentales donde la 

temperatura del agua superficial se encuentra por encima de los 24 grados centígrados 

(Witzell, 1983; Pritchard y Mortimer, 1999); generalmente anidan por encima del nivel de 

la marea alta; o cuando está disponible, preferentemente entre la vegetación terrestre o 

bajo ella en más del 60% de los intentos (Guzmán et al., 1995; Guzmán y Ortíz de 

Montellano, 2008; IUCN, 2008; Cuevas et al., 2010; Hernández-Cortés et al., 2018). 

c) DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA Y ACTUAL 
La Tortuga Carey se distribuye en los mares tropicales y subtropicales de los océanos 

Pacífico y Atlántico; es considerada como la especie más tropical de todas las tortugas 

marinas debido a que la mayoría de las zonas de anidación y alimentación están 

localizadas entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, con la excepción de las 

poblaciones reportadas en el Golfo Pérsico (Witzell, 1983) y Golfo de California (Seminoff 

et al., 2003; Nichols, 2003; ICAPO, 2008). Las poblaciones más abundantes se 

encuentran dispersas entre la infinidad de islas del Caribe y en el Atlántico oeste 

continental, con una ocurrencia regular desde el sureste de Florida, y desde el litoral 

central del Golfo de México prolongándose a lo largo de las costas de Centroamérica 

hasta llegar al sur de Brasil, incluyendo las Bahamas y las Antillas (Ogren et al., 1998). 
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No se han documentado importantes zonas de anidación al este del océano Atlántico 

y a lo largo de la costa del Pacífico de América del Norte; aunque, El Salvador y 

Nicaragua han sido reconocidos por tener las áreas más importantes de anidación en 

el Pacífico de América Central, y Ecuador en el Pacífico de América del Sur 

(Groombridge y Luxmoore, 1989; Limpus, 1995; ICAPO, 2008; Gaos 2010, 2017). 

Por estudios de genética a escala global, se sabe que hay un patrón demográfico 

complejo asociado a la filogeografía de la Tortuga Carey desde el Plioceno. El 

aislamiento por distancia no es suficiente para explicar las distintas unidades 

demográficas en las que se distribuye la especie, lo cual puede estar influenciado 

también por otros factores como las corrientes oceánicas, la distribución de los 

arrecifes de coral y las temporadas de anidación. Las agregaciones de forrajeo son 

típicamente reservas mixtas de individuos procedentes de múltiples áreas de 

anidación, pero también provenientes de playas natales cercanas (Arantes et al., 2020). 

En el caso del Pacífico mexicano se reportaron relaciones genéticas de individuos de 

Tortuga Carey con poblaciones de América Central e incluso del Indo pacífico (Zúñiga-

Marroquín y Espinosa de los Monteros, 2017). 

En México, la mayoría de las playas de anidación históricamente más importantes de 

Tortuga Carey persisten hasta hoy en día, aunque, en algunas de ellas la anidación ha 

mermado significativamente, hasta ser reminiscencias de la actividad histórica 

(Márquez y Fritts, 1987). Un ejemplo de ello es la playa de Mahahual en Quintana Roo 

que fue un sitio importante de anidación hasta hace algunas décadas (Martínez, 1991; 

Zurita et al., 1991; 1993; Comité Estatal de Tortugas Marinas de Quintana Roo, 2020 datos 

sin publicar); en casos contrarios la actividad de anidación se ha extendido a zonas 

aledañas como en el caso de Isla Aguada e Isla del Carmen, hacia playas interiores de 

Laguna de Términos (Guzmán et al., 2019). 

Por cuanto al rango de distribución en sus zonas de anidación, la Tortuga Carey anida 

en ambos litorales del país, pero los sitios con mayor abundancia se encuentran en el 

Golfo de México y el Caribe mexicano, desde el norte de Veracruz hasta Quintana Roo, 

con una mínima expresión en el estado de Tabasco (Márquez, 1996; Zurita y Azpeitia, 

2010; SEMARNAT, 2009). Históricamente se ha reconocido la ocurrencia de anidaciones 

de la Tortuga Carey en el PO (Cliffton et al., 1981); sin embargo, Meylan y Donnelly (1999), 

sugirieron que de manera natural las poblaciones de esta especie en dicha región no 

fueron abundantes. 

Actualmente, la anidación en el litoral del Pacífico es dispersa y esporádica, siendo los 

sitios más importantes por abundancia en el litoral de los estados de Nayarit, Jalisco y 

Guerrero, aunque se han registrado anidaciones en Oaxaca (Harfush 2020, com. pers; 

Hart, 2016; Sarti 2020, com. pers.).  
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Es importante mencionar que hay tres sitios de anidación, donde las anidaciones no 

son esporádicas: Costa Careyes, Jalisco; Punta de Mita, Nayarit; y la Isla Ixtapa, en 

Guerrero (Hart, 2016; Maciel-Castro y Fundación Ecológica Biomar A.C., 2020 com. pers.) 

y es muy probable que existan playas de anidación importantes en algunas islas 

oceánicas (Gaos, 2010; 2017; Hart, 2016). 

Destaca, en particular, como zona de anidación la Isla Ixtapa, Guerrero, como el lugar 

más importante en el Pacífico mexicano, con un estimado de cerca de 20 anidaciones 

por año (Hart, 2020 com. pers.; Maciel-Castro y Fundación Ecológica Biomar A.C., 2020 

com. pers.). Otras playas en este estado, con anidaciones esporádicas, son: Llano Real, 

San José de Guatemala, Playa Azul, Llano de la Barra y Petatillo, de las que no se cuenta 

con información documental de soporte (Ramos-Rivera, 2020 com. pers.). 

En cuanto al estado de Oaxaca, la anidación ha sido esporádica, distribuida en al menos 

ocho playas: La Tuza-Cerro Hermoso, Palmarito-Bacocho, Mazunte, Puerto Ángel, San 

Juan Chacahua, Playa Barra de la Cruz-Playa Grande, Playa de Escobilla y en las Bahías 

de Huatulco (Harfush 2020 com. pers.; Sarti, 2020 com. pers.) (Figura 6; Tabla 1). 

En lo que se refiere a zonas de alimentación de individuos juveniles y adultos, en el 

litoral del Atlántico e Islas del Mar caribe, se reportan numerosos sitios de agregación 

de juveniles y adultos de Tortuga Carey, debido a la abundancia de parches arrecifales 

(Bahena y Herrera, 1998; Cuevas et al., 2006; 2008; 2019; Fernández, 1997; Garduño-

Andrade et al., 1999; Guzmán-Hernández et al., 2003; Herrera, 1991; Herrera y Zurita, 

1994; Juárez, 2012; Labastida et al., 2018; Miller, 1982; Ramos, 1974; Vázquez-Cuevas, 2015; 

Zarco-Perelló et al., 2013; Zurita, 1985; Zurita et al., 1993) (Figura 7 y Tabla 2). 

En el litoral del Pacífico, algunas de las principales zonas de residencia y agregación de 

individuos juveniles y algunos adultos de Tortuga Carey en áreas marinas ocurren en 

el Golfo de California (Seminoff et al., 2003; Gaos et al., 2012; Ramos, 2019; Ramos et al., 

2019; Martínez-Estévez et al., en revisión). Además, se sabe que en la costa, desde el 

estado de Sinaloa hasta Chiapas, también hay agregaciones interesantes de Tortuga 

Carey (Delgado, 2020 com. pers.; Gaos et al., 2010; 2017; Harfush, 2020 com. pers.; Hart, 

2020 com. pers.; Karam-Martínez et al., 2014; Zavala, 2020 com. pers.; Zúñiga-Marroquín 

y Espinosa de los Monteros, 2017)(Figura 7; Tabla 2). 

Los sitios mostrados en las Figuras 6 y 7, y listados en la Tabla 1 y Tabla 2, representan 

el conjunto de hábitats críticos de la Tortuga Carey registrados hasta el momento en 

la elaboración de este PACE. Estos listados son indicativos y no limitativos; en este 

mismo documento se alienta y fomenta la actualización constante de este catálogo. 
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Tabla 1. Zonas de anidación de Tortuga Carey en México. 
 

ID Estado Sitio 

1 Campeche Cayo Arcas 

2 Campeche Chacahito 

3 Campeche Chenkan 

4 Campeche Isla Aguada 

5 Campeche Isla Arena 

6 Campeche 
Isla del Carmen (Puerto Real, Punta San 
Julián) 

7 Campeche 

Isla Matamoros (El Cortado, El Corte,  Punta 
Ensenada, Estero Pargo, Ensenada 
Grande) 

8 Campeche Punta Xen 

9 Campeche Sabancuy   

10 Campeche San Lorenzo   

11 Campeche Xicalango-Victoria 

12 Campeche Xpicob   

13 Campeche El Cuyo-Petenes 

14 Guerrero San José Guatemala, San Marcos 

15 Guerrero Llano Real, Benito Juárez 

16 Guerrero Playa Azul 

17 Guerrero Petatillo 

18 Guerrero Llano de la Barra, Florencio Villarreal 

19 Guerrero Isla Ixtapa 

20 Jalisco Costa Careyes 

21 Jalisco Chalacatepec 

22 Nayarit Punta de Mita 

23 Nayarit El Naranjo 

24 Nayarit Platanitos 

25 Nayarit San Blas 

26 Nayarit Islas Marías 
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ID Estado Sitio 

27 Oaxaca La Tuza-Cerro Hermoso 

28 Oaxaca Palmarito-Bacocho 

29 Oaxaca Playa Barra de la Cruz-Playa Grande 

30 Oaxaca Playa de Escobilla 

31 Oaxaca Mazunte   

32 Oaxaca Puerto Ángel 

33 Oaxaca San Juan Chacahua 

34 Oaxaca Bahías de Huatulco 

35 Quintana Roo Akumal 

36 Quintana Roo Banco Chinchorro 

37 Quintana Roo Holbox 

38 Quintana Roo Isla Cancún 

39 Quintana Roo Isla Mujeres 

40 Quintana Roo Kanzul 

41 Quintana Roo Mahahual 

42 Quintana Roo 
Parque Nacional Isla Contoy-Santuario 
Playa de la Isla Contoy 

43 Quintana Roo Puerto Morelos y Punta Brava 

44 Quintana Roo Punta Herrero 

45 Quintana Roo Xcacel 

46 Veracruz Capulteolt 

47 Veracruz El Salado 

48 Veracruz Los Arrecifes 

49 Veracruz Zapotitlán 

50 Veracruz Peña Hermosa 

51 Veracruz Rancho Playa (CT Totonacapan) 

52 Veracruz Chaparrales (CT Totonacapan) 

53 Veracruz Barra de Galindo (CT R5) 

54 Veracruz Isla Lobos 

55 Veracruz Coyoles 
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ID Estado Sitio 

56 Veracruz Isla Verde 

57 Veracruz Isla Sacrificios 

58 Veracruz Isla de Enmedio 

59 Veracruz Isla Salmedina 

60 Veracruz Lechuguillas 

61 Veracruz Tampico Alto 

62 Veracruz El Ensueño 

63 Veracruz Farallón-Cazones 

64 Veracruz Marcelino Yepez 

65 Veracruz Vida Milenaria 

66 Veracruz Boca de Lima-Barra Tecolutla 

67 Veracruz Bahía de Cochinos-Villamar 

68 Veracruz Agua Dulce 

69 Yucatán Progreso 

70 Yucatán Sisal (Hunucmá) 

71 Yucatán Telchac Puerto 

72 Yucatán Dzilam de Bravo 

73 Yucatán Celestún 

74 Yucatán El Cuyo 

75 Yucatán El Palmar 

76 Yucatán Las Coloradas 

77 Yucatán Ría Lagartos 

78 Yucatán Arrecife Alacranes 

79, 80, 81 - Aguas abiertas 
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Figura 6. Mapa de distribución de sitios de anidación de la Tortuga Carey en México. 

Tabla 2. Zonas de alimentación de Tortuga Carey en México. 
 

ID Estado Sitio 

1 Baja California Bahía de Los Ángeles 

2 Baja California Sur Agua Verde 

3 Baja California Sur Bahía Magdalena 

4 Baja California Sur Boca del Álamo 

5 Baja California Sur Cabo Pulmo 

6 Baja California Sur Cabo San Lázaro 

7 Baja California Sur El Cardón 

8 Baja California Sur El Gallo 

9 Baja California Sur El Pardito 

10 Baja California Sur Isla Cerralvo 

11 Baja California Sur Isla Espíritu Santo 

12 Baja California Sur La Gallina 

13 Baja California Sur La Partida 

14 Baja California Sur Laguna de San Ignacio 

15 Baja California Sur Laguna Ojo de Liebre 
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ID Estado Sitio 

16 Baja California Sur Ligui 

17 Baja California Sur Loreto 

18 Baja California Sur Los Arbolitos 

19 Baja California Sur Mulegé 

20 Baja California Sur Playa El Quemado 

21 Baja California Sur Puerto Escondido Loreto 

22 Baja California Sur Puerto López Mateos 

23 Baja California Sur Ramaditas 

24 Baja California Sur San Gabriel 

25 Campeche La Costa (Petenes) 

26 Campeche 
Laguna de Términos (Zacatales de 
Careyes-Vaso central) 

27 Campeche Los Puentes Chenkan 

28 Campeche Puerto Real 

29 Campeche Punta Xen 

30 Campeche Punta Xen-Aak Bal 

31 Campeche Sabancuy 

32 Chiapas Boca del Cielo 

33 Chiapas Puerto Arista 

34 Colima Manzanillo 

35 Guerrero Bahía de Santa Lucía, Acapulco, Gro. 

36 Guerrero Isla de la Roqueta 

37 Guerrero Isla Ixtapa 

38 Guerrero Islote de Los Frailes 

39 Guerrero Islote de San Lorenzo 

40 Guerrero Playa Ventura 

41 Guerrero Punta Maldonado (Tierra Colorada) 

42 Guerrero Zihuatanejo 

43 Jalisco Costa Careyes 

44 Jalisco La Manzanilla 
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ID Estado Sitio 

45 Jalisco Mayto-Tehuamixtle 

46 Jalisco Mismaloya 

47 Jalisco Peñitas 

48 Michoacán Cachan de Echeverría 

49 Michoacán Caleta de Campos 

50 Michoacán Colola 

51 Nayarit Bahía de Jaltemba 

52 Nayarit Careyeros 

53 Nayarit Isla Isabel 

54 Nayarit Islas Marías (Cleofas) 

55 Nayarit Islas Marías (San Juanito) 

56 Nayarit Playa Chila 

57 Nayarit Punta de Mita 

58 Oaxaca Barra de la Cruz 

59 Oaxaca Cahuitán 

60 Oaxaca Carrizalillo 

61 Oaxaca Mazunte 

62 Oaxaca Puerto Escondido 

63 Oaxaca Puerto Ángel 

64 Oaxaca Bahías de Huatulco 

65 Oaxaca  Sistema Lagunar Chacahua-Pastoría 

66 Quintana Roo Akumal 

67 Quintana Roo 

Arrecifes: San Francisco, Santa Rosa, 
Cedral, Punta Francesa, Dalila, Palancar 
Jardines, Colombia (arrecifes del sur de 
Cozumel) 

68 Quintana Roo Banco Chinchorro 

69 Quintana Roo Boca Iglesias (Chacmochuk) 

70 Quintana Roo Isla Mujeres 

71 Quintana Roo Mahahual 

72 Quintana Roo Puerto Morelos 
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ID Estado Sitio 

73 Quintana Roo Puerto Viejo, Isla Contoy 

74 Quintana Roo Punta Allen 

75 Quintana Roo Punta Herrero 

76 Quintana Roo Xcalak 

77 Sinaloa El Elefante 

78 Sinaloa Ensenada Pabellones 

79 Sinaloa Laguna Ceuta 

80 Sinaloa Laguna Santa María-La Reforma, SIN 

81 Sinaloa Las Arenitas 

82 Sinaloa Las Glorias 

83 Sinaloa Lucenilla 

84 Sinaloa Mazatlán Sur 

85 Sinaloa Sistema Lagunar Navachiste 

86 Sinaloa Sistema Lagunar Topolobampo 

87 Sonora Canal del Infiernillo 

88 Sonora Desemboque 

89 Sonora Isla San Pedro Mártir 

90 Sonora Isla Tiburón 

91 Sonora Puerto Lobos 

92 Sonora Puerto Peñasco 

93 Sonora Punta Chueca 

94 Tamaulipas Barra del Tordo 

95 Tamaulipas La Pesca 

96 Tamaulipas Miramar 

97 Tamaulipas Rancho Nuevo 

98 Veracruz Arrecife Enmedio 

99 Veracruz Arrecife Lobos 

100 Veracruz Arrecife Medio 

101 Veracruz Arrecife Tanhuijo 
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ID Estado Sitio 

102 Veracruz Arrecife Tuxpan 

103 Veracruz Isla de en medio 

104 Veracruz Isla Sacrificios 

105 Veracruz Isla Salmedina 

106 Veracruz Isla Verde 

107 Veracruz Norte Arrecife Blanquilla 

108 Yucatán Dzilam de Bravo 

109 Yucatán Sisal (Hunucmá) 

110 Yucatán Telchac Puerto 

111 Quintana Roo Punta Caracol 

112 Quintana Roo Punta Mosquito 

113 Quintana Roo Los Cuevones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TORTUGA CAREY (Eretmochelys imbricata) 

 

 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Mapa de distribución de sitios de alimentación de la Tortuga Carey en México. 

Para fines de la implementación de estrategias de recuperación y conservación de la 

especie, es necesario definir UGC en las que se monitorea el resultado de las acciones de 

conservación y recuperación de las especies en peligro (Akcakaya et al., 2018). Para el caso 

de las tortugas marinas, Wallace y colaboradores (2010) propusieron una serie de 

Unidades de Manejo Regionales (UMR) en las cuales, en el caso de la Tortuga Carey, los 

litorales mexicanos quedan incluidos en las UMR del Atlántico y Pacífico oriental, y en las 

que se reconoce la necesidad de evaluar de forma sistemática la resiliencia y capacidad 

de recuperación de las especies de tortugas marinas (Fuentes et al., 2013). En este 

contexto, es pertinente mantener la definición de las UGC que se establecieron en la 

versión inicial de este PACE (2009) dentro del marco de las aproximaciones más recientes 

de evaluación, recuperación, resiliencia y resistencia de poblaciones de especies 

(Westwood et al., 2014), entre las que se incluye una propuesta de Lista Verde de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Akcakaya et al., 2018). 

Se cuenta con un acervo suficiente de información científica estratégica que, aunque 

disgregada, aporta conocimiento que en conjunto sustentan la definición de las UGC para 

la Tortuga Carey en México (Abreu-Grobois, et al., 2003; Martínez-Olivares 2003; González-

Garza et al., 2015; Gaos et al., 2017; Pérez-Bermúdez et al., 2017; Zúñiga-Marroquín y 

Espinosa de los Monteros, 2017; Labastida-Estrada et al., 2019; Cuevas et al., 2019), y que 

concuerdan con los niveles de distintos mecanismos reconocidos en la recuperación y 

resiliencia de especies a nivel de poblaciones, comunidad y paisaje (Oliver et al., 2015), 

incluyendo los criterios A, B, C y D del MER para la categorización del estado de 

conservación de la especie en México (Tambutti et al., 2001). 
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El litoral mexicano se regionalizó en siete UGC (Figura 8), las cuales fueron definidas 

con base en información de la especie: 

1. Ubicación geográfica de sitios de agregación, alimentación, tránsito o 
reproducción. 

2. Amenazas actuales consideradas reportadas en el PACE Carey 2009. 

3. Registros históricos y actuales de presencia de anidación. 

4. Poblaciones y estadios genéticamente diferenciables. 

5. Tipos de hábitats críticos que comparten o con los que se asocian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Localización de las Unidades Geográficas para la Conservación (UGC) de Tortuga Carey en México. 

d) DIAGNÓSTICO POBLACIONAL Y AMENAZAS 
Desde 1996, la Tortuga Carey se encuentra catalogada a nivel mundial como una 

especie en Peligro Crítico de Extinción, de acuerdo a la lista roja de especie amenazadas 

de la UICN, al enfrentar un alto riesgo de extinción en un futuro inmediato, pues su 

población global había disminuido aproximadamente el 80% durante las últimas tres 

generaciones (105 años) permaneciendo en esta categoría hasta la última evaluación 

regional de la especie realizada por la UICN en 2008 (Baillie y Groombridge, 1996; Meylan 

y Donnelly, 1999; Mortimer y Donnelly, 2008; UICN, 2008). 
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En México, para las tortugas marinas hay una veda permanente en el Golfo de México 

desde 1971 (Escanero et al., 1990), la cual se transformó a protección total y veda 

permanente en 1990 para ambos litorales (D.O.F. 31/05/1990). En 1991, el Código Penal 

tipificó la captura, matanza y posesión de cualquier especie de tortuga marina como 

delito federal (DOF 01/02/2020) y en 1993 la Secretaría de Pesca decretó el uso obligatorio 

de los Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET’s) en la flota camaronera del Golfo de 

México y en 1996 en el Pacífico mexicano y Golfo de California (DOF 24/02/1993; DOF. 

18/03/1996). En la normatividad mexicana vigente, la Tortuga Carey se cataloga como 

especie en peligro de extinción, refiriéndose a que su área de distribución o el tamaño de 

sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente, poniendo en 

riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la 

destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, 

enfermedades o depredación, entre otros (DOF 30/12/2010; 14/11/2019). 

El instrumento legal de regulación de manejo para el aprovechamiento no extractivo, de 

tortugas marinas y su hábitat de anidación es la Norma Oficial Mexicana NOM-162-

SEMARNAT-2012 (DOF 01/02/2013), en la cual se establecen las especificaciones para la 

protección, recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas marinas en su hábitat 

de anidación, enfocada primordialmente al manejo de nidadas e individuos en playas de 

anidación y a la regulación de las operaciones de monitoreo biológico y conservación 

implementadas en las playas de anidación y/o campamentos tortugueros. 

En términos del estudio y monitoreo de las poblaciones de esta especie, el hábitat de las 

playas de anidación proporciona una oportunidad para estudiar aspectos estratégicos 

sobre la biología y ecología básicas de la especie, así como indicadores de éxito de la 

reproducción de las tortugas marinas (Richardson et al., 1999). Una de las herramientas 

de investigación que ha sido clave en el conocimiento de las dinámicas poblacionales de 

estas especies es la aplicación de marcas a individuos anidantes a partir de una estrategia 

de marcaje a saturación, para que con esfuerzos paralelos de recaptura de individuos se 

estimen parámetros demográficos vitales con la aplicación de modelos poblacionales. 

Algunos de los indicadores más relevantes en este contexto son las tendencias 

poblacionales, estimación de la mortalidad, rangos de reclutamiento, tasas de dispersión 

entre hábitats, tasas de migración anual, y tasas específicas de crecimiento por género y 

talla de los individuos (Chaloupka y Musick, 1997).  

Un aspecto clave para una evaluación robusta de la condición y avances en la 

recuperación de la especie es contar con un acervo histórico de esfuerzos continuos y 

sistemáticos de monitoreo de indicadores de la condición de las poblaciones, y que éste 

sea a el largo plazo. Como se establece en los criterios de recuperación estratégicos del 

PACE, se requiere disponer de datos de más de tres décadas para tener indicadores 

mínimamente suficientes de la condición de las poblaciones y su respuesta de 

recuperación ante las acciones implementadas. 
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Los distintos programas de conservación y monitoreo en playa tienen naturalmente 

diferentes fechas de inicio, siendo los del Golfo de México y Caribe mexicano los más 

antiguos para esta especie, lo cual se refleja en las series de tiempo de indicadores 

como número de nidadas registradas cada año (Cuevas et al. 2007b; Guzmán et al., 

2008). Hoy en día, gracias a los esfuerzos de inversión y trabajo en campo de numerosos 

actores, diversos proyectos de monitoreo biológico en distintas regiones de los litorales 

mexicanos tienen dos décadas o más de monitoreo sistemático ininterrumpido hasta 

2019. Un ejemplo son los proyectos de conservación y monitoreo en Veracruz, uno de 

los estados con monitoreo de la especie en el largo plazo. En los estados de la península 

de Yucatán al menos el 90% de los proyectos de conservación en playas de anidación 

tienen entre tres y cuatro décadas registrando datos demográficos y de éxito 

reproductivo en playa. 

En el litoral del Pacífico mexicano, el seguimiento de las tendencias de anidación aún 

es reciente en muchos de los casos y, a pesar de haber un monitoreo constante, los 

registros de anidación son muy pocos. Sin embargo, ante el más reciente impulso sobre 

el conocimiento y la protección de las poblaciones de la especie en el PO, varios grupos 

han realizado labores profundamente comprometidas con su conservación y 

monitoreo, con lo que son artífices de datos que permiten conocer una primera 

tendencia de corto plazo sobre esta especie. 

TENDENCIAS DE ANIDACIÓN 

a)  LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE MEXICANO 

En el Golfo de México y Caribe mexicano el inicio de la temporada de anidación de esta 

especie coincide con la temporada de estiaje o secas en el mes de abril (Cuevas, 2016), 

y finaliza generalmente entre septiembre y octubre, dependiendo de la abundancia de 

nidos durante la temporada (Guzmán, 2019b). Este litoral fue regionalizado en cuatro 

UGC: Golfo de México oeste (Veracruz y Tamaulipas), oeste de la península de Yucatán 

(Campeche), norte de la península de Yucatán (Yucatán y el municipio de Lázaro 

Cárdenas en Quintana Roo) y Caribe mexicano (Quintana Roo) (Figura 8). 

Las mayores abundancias de anidaciones en este litoral se encuentran en las primeras 

tres últimas regiones arriba mencionadas (Garduño-Andrade, 2000; Garduño-Andrade 

et al., 1999; Campbell, 2014). Las principales playas se ubican entre Isla Contoy en 

Quintana Roo, hasta la Isla del Carmen en Campeche, con anidaciones anuales promedio 

de menos de 100 nidadas en playas de baja anidación, alrededor de 200 a 400 en playas 

de actividad media y de más de 500 nidadas en las playas con alta actividad de anidación 

(Abreu-Grobois et al., 2005; Cuevas et al., 2007b; Eckert y Eckert, 2019). 
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Por su parte, en la región Golfo de México oeste, el centro y sur de Veracruz alberga 

importantes playas de anidación de Tortuga Carey, con anidaciones que en algunos 

años superan las 100 unidades, lo cual últimamente sucede de manera frecuente, y que 

son comparables con algunas de las playas de baja intensidad en la península de 

Yucatán. En esta región las anidaciones se distribuyen en el litoral central veracruzano 

y en cuatro islas del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) y en varias 

playas continentales situadas en la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas (RBLT). En el 

estado de Tamaulipas no hay registro de anidaciones. 

 
b) REGIÓN GOLFO DE MÉXICO OESTE (VERACRUZ Y TAMAULIPAS) 
En el estado de Veracruz, las islas del PNSAV son una de las regiones con la mayor 

actividad de anidación de esta especie, y con un programa de monitoreo continuo y 

sistemático desde 1999. De igual forma, en la playa de Lechuguillas, localizada en el 

centro-norte de Veracruz, se han realizado labores de monitoreo de tortugas marinas 

en sus playas de anidación desde 1995 en donde también ocurren anidaciones de 

Tortuga Carey. Para las islas del PNSAV se observa una tendencia positiva a pesar de las 

fluctuaciones registradas; algunas, muy puntuales, como las ocurridas en 2015, 2016 y 

2019 (González-Díaz Mirón, 2020 com pers.) (Figura 9). 

Por su parte, en las playas al interior de la Rblt, en la zona sur del estado de Veracruz, se 

reportaron anidaciones de Tortuga Carey en magnitudes frecuentemente mayores a las 

del Pnsav, y por ahora es el primer sitio en importancia para la anidación de esta especie 

en Veracruz, aunque la serie de tiempo para los registros en esta zona es más corta 

(Figura 7). Tanto las islas del Pnsav, como Lechuguillas, y la Rblt son estratégicos para la 

recuperación y viabilidad en el largo plazo de la Tortuga Carey en el Golfo de México. 

En 2017, en el Área de Protección de Flora y Fauna Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan 

(APFFSALT), se formalizaron las actividades de monitoreo de Tortuga Carey en la parte 

continental en Barra de Galindo, y Chaparrales-Rancho Playa en Totonacapan, y en las 

insulares como Isla Lobos (Machado y Peralta, 2017; Zapata y Peralta, 2018; 2019; Zapata 

y Sánchez, 2018; Zapata et al., 2019). Destaca Tampico El Alto, que en 2020 registró una 

anidación de Tortuga Carey, siendo el registro más norteño de esta especie en el Golfo 

de México (Estrada-Aguillón, 2020 com pers.). 

Con la sumatoria de las anidaciones registradas en las tres regiones del estado de 

Veracruz: norte, media y sur, la tendencia de crecimiento presentó el mejor ajuste de tipo 

exponencial, con una pendiente positiva b=5.9865e y un R2=0.7496 (Figura 9). 
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Figura 9. Número de anidaciones anuales de Tortuga Carey en la Región Golfo de México oeste. 

En Tamaulipas existen registros esporádicos de varamientos de individuos en la playa 

de Rancho Nuevo (Dirección de Santuario Playa Rancho Nuevo, 2020 com. pers.) y, dado 

el rango de distribución de la especie al interior del Golfo de México, se asume que esos 

individuos podrían ser migrantes entre zonas de reproducción, agregaciones pelágicas 

y de residencia. Además, se ha reportado la presencia de individuos inmaduros de 

Tortuga Carey en la cercanía de la Laguna Madre (Dirección de Santuario Playa Rancho 

Nuevo, 2020 com. pers.; Colorado-Lara, 2020 com pers.), lo que es de gran relevancia ya 

que dada la dinámica física del Golfo de México es posible que sean individuos 

reclutados de playas al otro extremo del Golfo o incluso de otros sitios del Caribe oeste. 

c) REGIÓN OESTE DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN (CAMPECHE) 
En esta región se ubica Punta Xen, la playa de anidación de esta especie que ha sido 

históricamente la que aporta el mayor número de nidadas en el Atlántico oeste (Garduño 

et al., 1999; Donnelly y Mortimer, 2008). Además de esta playa, en Campeche se 

encuentran otras playas con magnitudes relevantes de anidación, para en conjunto ser 

la región con la mayor abundancia de anidaciones en el litoral del Atlántico mexicano. 

Se cuenta con una serie de tiempo de más de cuatro décadas del número de anidaciones 

de Tortuga Carey. Desde finales de la década de los setenta y hasta el inicio del siglo XXI, 

sostuvo un incremento exponencial, con ciertas fluctuaciones a la baja. El máximo 

histórico fue alcanzado en 1999 superando las 3500 anidaciones. Los decrementos 

superaron el 50% del histórico, manteniendo ese nivel hasta 2012. En 2018 se alcanzó un 

nuevo máximo histórico que superó las 4000 anidaciones (Figura 10). 
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En la actualidad, la contribución de nidos registrados en 15 playas o campamentos 

tortugueros del litoral de Campeche, incluidas playas interiores dentro de una laguna 

costera, presenta en general una tendencia positiva de crecimiento, con tres periodos 

de incremento y dos decrecimiento. El mejor ajuste fue el linear con una pendiente 

b=72.8459x y un R2=0.5855 (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Número de anidaciones anuales de Tortuga Carey en la Región oeste de la península de Yucatán. 

Este es un ejemplo de la necesidad de contar con series de tiempo sistemáticas y 

continuas para una evaluación robusta de los efectos de las acciones de conservación 

implementadas en nuestro país para la recuperación de una especie longeva como es 

la Tortuga Carey. Los patrones en las tendencias registradas son un aliciente de estar 

en la ruta correcta cumpliendo los criterios marcados en el PACE para la recuperación 

de la especie. 

d)  REGIÓN NORTE DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN (YUCATÁN) 
Después de la región oeste de la península de Yucatán, el litoral norte es el que alberga 

las siguientes playas en importancia de anidación de Tortuga Carey en México, y cuenta 

con uno de los programas más antiguos en el país, sumando ya más de tres décadas 

de esfuerzos de conservación y monitoreo continuos (Figura 11). 
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Figura 11. Número de anidaciones anuales de Tortuga Carey en la Región norte de la península de Yucatán. 

La costa norte de la península de Yucatán tiene cinco Playas Índice de importancia 

internacional (Celestún, Sisal, Las Coloradas-El Cuyo e Isla Holbox). Aunque de forma 

numérica la serie de tiempo de las anidaciones entre Yucatán y Campeche es distinta, 

en términos de las tendencias es similar (Figura 9). 

Esta región también experimentó un primer máximo histórico en 1999 con más de 2500 

anidaciones, y a partir de 2001 registró un decremento que alcanzó su nivel más bajo a 

mediados de la década del año 2000. Hasta el 2013 el número de anidaciones anuales 

fue variable, seguido por un crecimiento poblacional evidente, hasta lograr un nuevo 

máximo histórico en 2014 con casi 2700 nidos, cerca de ser alcanzado en 2019. 

El compilado de datos de anidaciones de todas sus playas presenta una tendencia 

general de crecimiento, pero también presenta dos periodos de incrementos y uno de 

decrecimiento. El mejor ajuste de la tendencia fue linear con una pendiente b=3E-34e, 

y un R2=0.5013 (Figura 11). 
 

e) REGIÓN CARIBE MEXICANO (QUINTANA ROO) 
Después de la costa del municipio de Lázaro Cárdenas localizado al norte de Quintana 

Roo y orientado hacia la costa norte de la península, en el resto del estado la anidación 

de Tortuga Carey es mayormente dispersa, con excepción de Isla Contoy en donde de 

forma histórica y consistente ocurre la anidación de esta especie, monitoreada por más 

de tres décadas de forma continua. 
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A lo largo del litoral del Caribe mexicano cada año se registran anidaciones de Tortuga 

Carey, aunque en magnitudes por debajo de las 50 anidaciones, y lo hacen de forma 

dispersa en distintas playas continentales. La zona continental se destaca mayormente 

por las zonas arrecifales aledañas en donde es común encontrar individuos de Tortuga 

Carey, pero que no son reflejo en la magnitud de la anidación. 

En la serie de tiempo del número de nidadas en la playa del Parque Nacional Isla Contoy 

(PNIC), en donde de forma histórica y consistente ocurre la anidación de esta especie, 

monitoreada por más de tres décadas de forma continua. 

En la serie de tiempo del número de nidadas en la playa del PNIC, único Santuario 

federal de tortugas marinas en Quintana Roo, la actividad de la anidación tuvo un 

comportamiento variable entre años, aunque la tendencia general fue ligeramente 

positiva; a partir del año 2000 hasta 2019 mostró un incremento significativo en el 

número de anidaciones registradas, con tendencia linear, pendiente: 2.7113x y 

R2=0.5048 (Figura 12). Una condición del éxito de este patrón de tendencia positiva en 

el número de anidaciones es que en estas playas las fuentes de presión sobre las 

hembras, las nidadas y las crías son mínimas, dado que es una isla distante de tierra 

firme, en la que se tiene control de acceso estricto por la CONANP, lo que favorece una 

alta productividad de crías en este espacio controlado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12. Número de anidaciones anuales de Tortuga Carey en la Región Caribe mexicano. 
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f) LITORAL DEL PACÍFICO MEXICANO 
Este litoral se regionalizó en las Unidades Golfo de California e Islas oceánicas del Pacífico 

(incluyendo la costa de Sonora y Sinaloa), Pacífico norte-centro (Nayarit, Jalisco, Colima y 

Michoacán) y Pacífico sur (Guerrero, Oaxaca y Chiapas) (Figura 6). Con base en 

información anecdótica, se ha reportado que a principios del siglo XX existía una 

actividad de anidación significativamente mayor a las registradas hoy en día en el 

Pacífico mexicano (Cliffton et al., 1981). Los registros sistemáticamente documentados de 

la anidación de Tortuga Carey en este litoral son escasos y dispersos. En las últimas dos 

décadas se han concretado algunos programas de monitoreo en las principales playas 

de anidación de la especie localizadas en los estados de la región Pacífico norte-centro, 

específicamente en Nayarit y Jalisco; y, muy recientemente en la región Pacífico sur, 

Oaxaca y Guerrero, en donde se realizan esfuerzos para conservar y encaminar a la 

recuperación las poblaciones de la Tortuga Carey que anidan en el Pacífico mexicano 

entre verano y otoño de cada año (Hart, 2016). 

En las últimas dos décadas, varios esfuerzos de investigación y monitoreo sobre la Tortuga 

Carey en el Pacífico mexicano se han centrado en sus hábitats marinos de alimentación, 

desarrollo y reproducción, primordialmente en el Golfo de California (Seminoff et al., 2003; 

ICAPO, 2008; Gaos et al., 2010, 2017; Hart, 2016; Martínez-Estévez et al., en revisión). Esta 

región es de gran relevancia para la especie ya que se ha registrado al menos el 40% de los 

avistamientos en zonas marinas desde México hasta Ecuador en América del Sur (Gaos et 

al., 2007, 2010, 2017; ICAPO, 2008).  
 

Por su parte, en el Pacífico sur los registros de anidación de Tortuga Carey son escasos, y 

esporádicos tanto en Guerrero como en Oaxaca, con excepción de Isla Ixtapa; pero, en toda 

la región, los avistamientos de individuos en zonas de agregación en el mar son frecuentes. 

g) REGIÓN GOLFO DE CALIFORNIA E ISLAS OCEÁNICAS DEL PACÍFICO 
En la zona de la Península de Baja California no se registran sitios de anidación de Tortuga 

Carey, pero sí en algunas como en Islas Marías (Hart, 2016; ICAPO, 2008). La gran 

importancia de esta región radica en la abundante presencia de individuos juveniles y 

adultos en hábitats marinos, en sitios como el estero de la Isla San José en el Área de 

Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California (APFFIGC); la Isla Espíritu Santo, en 

las localidades de la Gallina; El Gallo, San Gabriel y La Partida en el Parque Nacional Zona 

Marina del Archipiélago Espíritu Santo (PNZMAES); Los Arbolitos en Parque Nacional Cabo 

Pulmo (PNCP); Loreto, en el Parque Nacional Loreto (PNL), el sistema lagunar Navachiste 

en Sinaloa; y, en las Islas Marías en la Reserva de la Biosfera Islas Marías (RBIM). De entre 

cerca de 37 sitios donde se han reportado ejemplares de Tortuga Carey (Tabla 2), estos son 

los de máxima relevancia por ser las áreas de agregación, alimentación y desarrollo de la 

especie, donde el monitoreo de las poblaciones ha sido constante en las últimas dos 

décadas por varios grupos de trabajo de la región (Grupo Tortuguero de las Californias A.C., 

2020 datos sin publicar; Ramos, 2019; Ramos et al., 2019; Martínez-Estévez et al., en revisión). 
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h)  REGIÓN PACÍFICO CENTRO-NORTE 
En el Pacífico mexicano, a partir de esfuerzos realizados de manera sistemática en 

programas de conservación dirigidos a otras especies de tortugas marinas, hasta 2009 

se habían localizado siete playas de anidación esporádicas de Tortuga Carey con 

registros relativamente escasos (Datos no publicados de Reyna-Medrano, M. I. y 

Miranda, A. (Platanitos); García-Aguayo, A. (Cuitzmala); Pérez-Carabias, V. (Teopa)). 

Hasta entonces, la playa de Platanitos, Nayarit, había sido reconocida como la de mayor 

abundancia de nidos registrados en esta región; sin embargo, con la información 

disponible actualmente en Costa Careyes y Punta de Mita, han pasado a sustituirla con 

la mayor abundancia de nidada de Tortuga Carey en la región (Figura 11). Algunas de 

estas playas y sus zonas aledañas son sitios históricos de anidación para la especie, y el 

esfuerzo desarrollado por varios años ha facilitado el reclutamiento de crías, lo que 

podría reflejarse en el futuro en un incremento de la población de individuos reproductores. 

Se observa que, durante el periodo entre 2000 a 2005, no hay registro de nidos de la 

especie, lo que puede responder a diversas razones, entre ellas, a la ausencia de 

cohortes reproductivas, a variaciones en el esfuerzo de monitoreo debido quizás a 

cambios de personal con poca experiencia, a modificaciones en la estrategia de 

monitoreo, entre otras. Cabe mencionar que el monitoreo de las anidaciones de 

Tortuga Carey se hace de manera paralela al que se realiza con otras especies, 

principalmente Tortuga Golfina (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Número de anidaciones anuales de Tortuga Carey en la región Pacífico Norte-Centro (Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán). 

Con los datos disponibles de anidaciones, la tendencia general en el tiempo es positiva; 

el mejor ajuste logrado fue el linear con una pendiente b=0.4126x y un R2=0.3919. 
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En esta región, los sitios marinos de Bahía Jaltemba en Nayarit y Mayto-Tehuamixtle en 

Jalisco, son reportados como áreas de alta relevancia para la estancia de individuos de 

esta especie, zonas en las que se espera se incremente el esfuerzo de monitoreo para 

una verificación robusta. 
 

i) REGIÓN PACÍFICO SUR 
Aun cuando en el estado de Guerrero se localiza la playa de Isla Ixtapa, que a la fecha es la 

playa más importante de anidación de Tortuga Carey en el Pacífico mexicano, las 

anidaciones en esta región son esporádicas, como las que ocurren en San José Guatemala 

y Playa Azul, entre otras (Ramos-Rivera, 2020 com. pers.). De igual forma en Oaxaca, donde 

el personal del Centro Mexicano de la Tortuga ha reportado anidaciones en algunas playas 

(Harfush, 2020 com. pers.). Entre 2018 y 2019 se proveyeron datos procedentes de playas 

donde el monitoreo es dirigido a Tortuga Laúd, en ambos estados. En Chiapas no hay 

mención de anidaciones de esta especie, aunque esto no significa que no la haya, y se 

cuente con reportes de tortugas en sitios de alimentación costera. 

Llaman la atención las anidaciones por esporádicas y por ubicarse en sitios también 

relativamente distantes entre sí. Además de la escasa actividad anidatoria en esta 

región, es evidente que no ha habido un monitoreo dirigido a la Tortuga Carey, con 

excepción de Isla Ixtapa. Por ello es probable que, de los operadores de campo, al no 

estar familiarizados con esta especie las confundan o no las localicen, pues la actividad 

de monitoreo está fundamentalmente dirigida a otras especies, entre ellas las de 

mayor concentración de anidación en México en “arribadas”, la de Tortuga Golfina. 

PRINCIPALES AMENAZAS 

Las poblaciones de Tortuga Carey y sus hábitats críticos están sujetos a numerosas 

amenazas que ejercen una presión sobre su integridad y viabilidad ecológica en el 

largo plazo, las cuales son factores que obstaculizan el proceso de recuperación de la 

especie e incluso agudizan su estatus de riesgo. 

En el PACE publicado en 2009 se listó un conjunto de amenazas que se definieron en 

el proceso de construcción del instrumento. A partir de tal listado y de avances en su 

evaluación, a través de distintas iniciativas sobre la condición de las tortugas marinas 

en el territorio mexicano, se realizó una revisión y actualización de las amenazas a esta 

especie y sus hábitats con la colaboración de los especialistas participantes en la 

elaboración de este documento. 

El conjunto de amenazas definidas para las poblaciones y sus hábitats fueron 

jerarquizadas asignándoles una calificación cualitativa (Granizio et al., 2006) que derivó 

de consultas individuales y grupales con los expertos participantes. Para dimensionar de 

una manera contextualmente más precisa, la evaluación de las amenazas se realizó para 

cada una de las UGC y así se generó una jerarquía para cada litoral mexicano (Tabla 2). 
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Estas amenazas operan en su mayoría de forma directa sobre la población de Tortuga 

Carey, así como en la calidad de sus hábitats críticos; sin embargo, son escasas las 

amenazas que impactan de forma directa solo a la población. Si una amenaza impacta 

al hábitat que temporalmente ocupa una especie, pero no modifica ninguno de los 

atributos ecológicos esenciales, entonces realmente el hábitat de la especie no estuvo 

expuesto; por el contrario, cuando una amenaza impacta un atributo de relevancia 

para la Tortuga Carey, entonces debe ser considerada una amenaza para el hábitat ya 

que al final está impactando algún atributo de las poblaciones. 

En este contexto, las amenazas para la Tortuga Carey se enlistan y describen en orden 

jerárquico para México, y en su descripción se señala cómo afecta a la población, a sus 

hábitats o ambos. 

Tabla 3. Resumen de las jerarquías de amenazas identificadas para los litorales del 
Atlántico y Pacífico, así como la jerarquía para México en conjunto. 
 

Amenazas para todos los objetos de conservación Atlántico Pacífico México 

Cambios en la morfología de la playa de anidación por 

factores naturales y antropogénicos 
Alto Bajo Alto 

Degradación de hábitats críticos marinos Alto Bajo Alto 

Malas prácticas pesqueras en sitios de agregación o 

tránsito de tortugas 
Medio Medio Alto 

Infraestructura permanente en playas de anidación y 

zonas aledañas 
Medio Medio Alto 

Acumulación de residuos sólidos en hábitats críticos Medio Bajo Medio 

Impactos de fenómenos hidrometeorológicos Medio Bajo Medio 

Contaminación química que afecta a individuos y 

calidad del hábitat 
Medio Bajo Medio 

Tendencia de incremento de la temperatura 

superficial del mar en sitios de alimentación 
Medio Bajo Medio 

Infraestructura en agua que actúa como barreras 

físicas 
Medio Bajo Medio 

Pérdida de vegetación de duna costera Bajo Medio Medio 

Tránsito marítimo de embarcaciones en hábitats 

críticos o frente a playas de anidación 
Bajo Medio Medio 

Variaciones extremas de temperatura en playas de 

anidación 
Bajo Bajo Medio 

Uso público intensivo y mal planeado de playas en 

temporada de anidación 
Bajo Bajo Medio 

Contaminación lumínica en playas de anidación Bajo Bajo Bajo 

Degradación de la calidad del hábitat de anidación e 

incubación por arribo atípico de sargazo 
Bajo Bajo Bajo 
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Prospecciones sísmicas en áreas que incluyen o 

adyacentes a sitios de agregación 
Bajo Bajo Bajo 

Depredación de huevos, crías y/o hembras por fauna 

feral en playas de anidación 
Bajo Bajo Bajo 

Depredación de crías y huevos por fauna silvestre que 

se torna nociva 
Bajo Bajo Bajo 

Ecoturismo mal manejado que perturba a individuos 

de esta especie y sus hábitats 
Bajo Bajo Bajo 

Saqueo de nidadas Bajo Bajo Bajo 

Incidencia de enfermedades y parasitismo en 

individuos de diferentes tallas 
Bajo Bajo Bajo 

Captura dirigida de individuos Bajo Bajo Bajo 

Estado de amenaza para objetos de conservación y 

proyecto 
Alto Medio Alto 

● CAMBIOS EN LA MORFOLOGÍA DE LA PLAYA DE ANIDACIÓN POR FACTORES NATURALES Y 

ANTROPOGÉNICOS 

Estos cambios pueden ser causados por diversos factores como son los procesos erosivos 

naturales, incremento en la frecuencia e intensidad de los huracanes y tormentas, 

construcciones sobre la línea de costa, elevación del nivel medio del mar, entre otros, que 

tienen un alto potencial de causar alteraciones en el comportamiento de anidación de las 

hembras, en el menor de los casos, y hasta destruir por completo porciones de nidos 

incubados o una playa histórica de anidaciones (Fish et al., 2005; McClenachan et al., 2006). 

Esta amenaza impacta de forma directa tanto a la población como a la calidad del 

hábitat de anidación e incubación que esta especie requiere, alterando las condiciones 

físicas y biológicas que, tal como se ha documentado, ocurre en gran parte de su 

intervalo de distribución (Cuevas et al., 2010; Kelly et al., 2017; Hernández-Cortés et al., 

2018; García-Díaz et al., 2019). 

Entre las variantes del origen de la modificación de perfil, se encuentran acciones de 

extracción de sedimento arenoso de zonas de acreción como los formados en las bocas 

de sistemas lagunares costeros, así como en zonas de acumulación asociados a barreras 

físicas como son escolleras de puertos de abrigo y marinas (Nolasco-Montero y Carranza-

Edwards, 1988; Steinitz et al., 1998; Peterson y Bishop, 2005). Dicha actividad extractiva trae 

consigo la disminución, afectación y destrucción de hábitats de anidación para la especie 

y de los nidos depositados en dichas zonas explotadas. 

Otra forma en la que se han documentado cambios en la morfología de playas de 

anidación de esta especie es por el relleno de playas que se encuentran erosionadas, y a 

las que frecuentemente se les deposita sedimento de otras localidades que tiene 

características físicas diferentes a la arena original, por lo que puede afectar el éxito de 

anidación e incubación de huevos debido a las nuevas condiciones del hábitat de 

anidación (Steinitz et al., 1998; Rumboldt et al., 2001; Peterson y Bishop, 2005). 
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● DEGRADACIÓN DE HÁBITATS CRÍTICOS MARINOS 
De manera natural, los individuos dependen de hábitats marinos en buen estado de 

conservación para satisfacer sus necesidades vitales, extender y complementar su ciclo de 

vida. En la última década, la degradación de los ecosistemas marinos se ha intensificado y 

cada vez más ecosistemas y en rasgos geográficos más amplios muestran signos de 

degradación importantes (Halpern et al., 2007, 2008; Maxwell et al., 2013). 

Esta amenaza consiste en la afectación de las condiciones de integridad ecológica de 

hábitats marinos críticos para la supervivencia de la Tortuga Carey como son zonas 

arrecifales, praderas de pastos marinos, manglares y corredores migratorios afectados 

por contaminación u otro obstáculo (van Tussenbroek et al., 2017; Álvarez-Filip et al., 

2019; Wallace et al., 2020). 

Cuando los individuos no encuentran su hábitat crítico en las condiciones mínimas de 

idoneidad, muy probablemente se verán forzados a reubicarse y correr el riesgo de 

alterar sus ciclos reproductivos exponiéndose a una mayor cantidad de amenazas en 

este proceso o presentar un desarrollo somático deficiente por falta de energía 

suficiente, además de exponerse a una mayor cantidad de amenazas en su proceso de 

reubicación (Bjorndal et al., 2017). 

● MALAS PRÁCTICAS PESQUERAS EN SITIOS DE AGREGACIÓN O TRÁNSITO DE TORTUGAS 

El desarrollo de la actividad pesquera trae consigo un aumento en el número de 

embarcaciones y en el esfuerzo empleado por esta actividad económica, siendo la 

principal amenaza en el mar a nivel mundial (Schuyler et al., 2016). 

Esta amenaza incluye a todas las flotas pesqueras que operan de manera legal e ilegal (sin 

permiso), en temporadas de veda de sus especies objetivo o con artes de pesca prohibidos 

por la legislación mexicana. Se ha determinado que la pesca con redes agalleras y 

palangres, son las que mayor captura incidental de tortugas marinas tienen (PROCER–

ECOSUR, 2010; Cuevas et al., 2018a). Adicionalmente, por razones de comodidad, seguridad 

o para disminuir costos directos de operación, los pescadores de flotas artesanales realizan 

lances cercanos a la costa y frente a playas de anidación por tiempos mucho mayores al 

de la eficiencia de captura probada para las artes que usan, lo que incrementa el riesgo de 

que individuos no objetivo como las tortugas marinas, y otras especies, sean capturadas 

de forma incidental (PROCER–ECOSUR, 2010; Cuevas et al., 2018a). 

Cuando los esfuerzos de captura pesquera coinciden en espacio y tiempo, con áreas 

de agregación y desarrollo de individuos juveniles y adultos, y en sus corredores 

migratorios, se incrementa el riesgo de que éstas queden atrapadas en las redes o 

enganchadas en los anzuelos, impidiéndoles salir a respirar, y como consecuencia 

morir ahogadas (Williams et al., 1996; Hall et al., 2000; Gardner y Nichols, 2001; Lewison 

et al., 2004a y 2004b; WWF, 2006; Cuevas et al., 2018a; 2018b; Hart et al., 2018). 
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● INFRAESTRUCTURA PERMANENTE EN PLAYAS DE ANIDACIÓN Y ZONAS ALEDAÑAS 

El término “infraestructura permanente” se utiliza en este documento para aludir a 

infraestructura civil y otras construcciones fijas (palapas, bares, puntos de venta) 

instalados para fines turísticos en la playa, casas habitación y de verano, malecones, 

andadores costeros, caminos de terracería y carreteras aledañas a playas de anidación, 

a esto se suma la infraestructura asociada al desarrollo urbano, entre otras. Esta 

infraestructura trae consigo diversos riesgos para la integridad del hábitat de anidación 

e incubación de la Tortuga Carey, así como para sus poblaciones. 

Uno de los principales factores de impacto contenidos en esta amenaza son los 

desarrollos turísticos en las playas de anidación que provocan la degradación del 

hábitat por iluminación artificial, desechos sólidos, disminución del ancho de la playa, 

obstaculización por infraestructura de servicios turísticos (temporal y permanente), 

que causan alteraciones al hábitat de anidación y que repercuten también de forma 

directa e indirecta sobre las hembras anidadoras, nidos y sus crías (Salmon, 2003; 

Davenport y Davenport, 2006). 

El crecimiento de la mancha urbana hacia las playas de anidación trae consigo fuentes 

de disturbios en el hábitat como lo son el aumento de la luz, el ruido, la contaminación 

por residuos, el turismo sin manejo y su degradación. La playa, al ir perdiendo las 

condiciones necesarias para una anidación exitosa, ocasiona que las hembras 

anidadoras se desplacen a otras playas aledañas (Witherington, 1992; Pellet et al., 2003; 

de la Esperanza et al., 2017). 

La construcción y ampliación de carreteras costeras cercanas y paralelas a las playas 

de anidación, se han convertido en una amenaza para las hembras anidadoras. Un 

ejemplo claro es el litoral sur del estado de Campeche, en donde la principal vía de 

comunicación en la península de Yucatán se encuentra en grandes secciones 

colindando con la duna costera o directamente con la zona intermareal. Muchas veces 

las hembras en búsqueda del lugar propicio para anidar durante la noche cruzan la 

carretera, exponiéndose a ser atropelladas por el tránsito vehicular. 

Finalmente, la presencia de estructuras fijas de protección de línea de costa y de bienes 

públicos o privados representan barreras físicas que pueden impedir o alterar el éxito 

de la anidación de hembras, así como dificultar el ingreso de las crías emergidas al mar 

(Witherington et al., 2011; Cuevas et al., 2018b; Canul et al., 2019; Hirsch et al., 2019). Estas 

mismas estructuras como los gaviones (protectores de carreteras) propician la llegada 

de las hembras hasta la carretera al acumular sedimento de arena, el cual actúa como 

una rampa, y provoca que cuando lleguen al borde caigan a la carretera; la altura de 

esta misma estructura impide que las tortugas puedan regresar a la playa. 
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● ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN HÁBITATS CRÍTICOS 

Los residuos sólidos provenientes de tierra adentro por los cauces de ríos y arroyos, 

además de los arrojados directamente al mar, son arrastrados por las corrientes costeras 

dominantes, creando sitios de arribo que puede provocar su acumulación en playas de 

anidación, lo que representa una amenaza tanto para las hembras anidadoras como 

para los huevos depositados, los embriones en desarrollo y las crías que emergen y se 

dirigen al mar (Guzmán et al., 2014a; Krause et al., 2019). 

Esta amenaza tiene impacto acumulado en el hábitat de anidación e incubación y en 

los individuos de Tortuga Carey. Por una parte, provoca la degradación de la idoneidad 

del hábitat en playa; y por otra, al ser ingeridos, los residuos sólidos pueden causar 

contaminación por sus derivados, o la ingestión y acumulación de sus micro plásticos 

podrían causar la muerte. También, este tipo de basura provoca que individuos se 

enreden en restos de artes de pesca, que son abandonados o perdidos durante las 

faenas pesqueras, o en plásticos o llantas que provienen de otras fuentes. 

Los residuos sólidos vertidos al mar pueden ser confundidos con alimento, tanto por 

crías como por organismos juveniles y adultos, de manera que pueden morir asfixiados 

o por algún problema asociado a la ingesta acumulativa de éstos. En la última década, 

los impactos sobre la fauna marina por la mala disposición de residuos sólidos, en 

particular los plásticos, han sido puestos en evidencia y han provocado grandes 

cambios a nivel mundial. El problema continúa y las evidencias de afectaciones a las 

tortugas marinas y sus hábitats cada día son más (Plotkin y Amos, 1990; Moore et al., 

2001; Tomás et al., 2002; Wilcox et al., 2018; Domènech et al., 2019). 

A los pescadores, las largas redes de cerco o de deriva suelen a menudo perdérseles, al 

realizar maniobras difíciles, o son cortadas como consecuencia del mal tiempo; incluso, 

desechadas por su mal estado y ser arrojadas al mar, convirtiéndose en “redes 

fantasmas” y quedar ancladas a los fondos duros y otras estructuras, atrapando 

organismos, entre ellos las tortugas marinas que al enredarse no pueden salir a respirar 

y mueren ahogadas (Breen, 1990; Erzini et al., 1997; Hall et al., 2000). 

Por otra parte, existen algunos sitios en los que los basureros clandestinos se encuentran 

aledaños a las playas de anidación, provocando el mismo impacto que la concentración 

de basura acarreada por las corrientes que desembocan en la playa. Entre sus efectos se 

encuentra la obstaculización del paso a las hembras anidadoras, de la emergencia de las 

crías y su desplazamiento hacia el mar, también funcionan como atrayentes de fauna 

nociva depredadora de huevos y crías (Gündoğdu et al., 2019; Martin et al., 2019). 
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● IMPACTOS DE FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS 

Si bien es cierto que las tormentas y huracanes han coexistido por millones de años 

con las tortugas marinas y que su impacto es amortizado y superado por las 

poblaciones de estos animales, en la última década la intensidad y frecuencia de los 

huracanes y tormentas han aumentado (Knutson et al., 1998; Elsner et al., 1999; 

Emanuel, 2005; Balaguru et al., 2018; Kossin et al., 2020). De igual forma, debido a que 

la vulnerabilidad y fragilidad de las playas de anidación se ha incrementado por 

procesos de erosión y su estrechamiento, los huracanes y tormentas representan una 

seria amenaza para las poblaciones de tortugas marinas, sus playas de anidación y 

sitios de alimentación. 

Las tormentas y huracanes generan una gran pérdida de nidos por la inundación que 

provoca el aumento del nivel del mar, lo que ocasiona la muerte de los embriones (Ross, 

2005; Guzmán y Velasco-Orozco, 2008; DuBois et al., 2020). También pueden provocar 

acarreos de volúmenes importantes de sedimentos que son depositados sobre los 

nidos, provocando que las crías no alcancen la superficie por el incremento de la 

distancia desde el fondo hasta la superficie del nido. 

En el ambiente marino, estos fenómenos naturales pueden llegar a degradar o destruir 

grandes porciones de hábitats de alimentación de las tortugas marinas; ya que, al 

reducir la cantidad o calidad del alimento, se ve afectado el desarrollo de organismos 

juveniles, incluso el potencial reproductivo de los adultos. Para el ambiente marino, las 

marejadas de fondo son especialmente dañinas cuando arrastran y acumulan arena 

entre las oquedades y cuevas en sitios que sirven de resguardo a las tortugas, 

haciéndolas más vulnerables a sus depredadores naturales. 

● CONTAMINACIÓN QUÍMICA QUE AFECTA A INDIVIDUOS Y CALIDAD DEL HÁBITAT 

La contaminación química de los mares, con diferentes sustancias tóxicas como son los 

hidrocarburos y pesticidas, puede ocasionar tumores, dificultades en la reproducción, 

retrasos en la maduración sexual, depresión del sistema inmunológico, alteraciones en 

la estructura de la piel, infecciones oculares, estrés oxidativo, entre otros, pudiendo 

causar la muerte del organismo (Coston-Clements y Hoos, 1983; Caurant et al., 1999; Sakai 

et al., 2000; Cuevas et al., 2003; Camacho, 2003). 

En México, se han realizado evaluaciones del contenido de algunos contaminantes en 

sangre y huevos de esta especie. Los estudios se han desarrollado mayormente en el 

litoral del Atlántico (Tremblay et al., 2017; Muñoz y Vermeiren, 2018; Rivas-Hernández et 

al., 2018; Salvarani et al., 2019), destacándose la necesidad de redoblar esfuerzos para 

conocer esta condición de impacto a la salud de las tortugas por contaminantes 

químicos en el litoral del Pacífico. 
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Ya se ha documentado que el Golfo de México representa un sitio de alto riesgo por la 

ocurrencia de derrames y de alta vulnerabilidad para las poblaciones de diversa fauna 

marina, incluidas entre ellas la Tortuga Carey. Con el derrame ocurrido desde la 

plataforma Deepwater Horizon, en 2010, se marcó un parteaguas en el estudio de 

impactos por derrames, prevención y planificación (Wallace et al., 2017). En ambos 

litorales mexicanos se cuenta con planes de atención a tortugas marinas ante 

contingencias por derrame de hidrocarburos, y con la participación de actores 

involucrados en la conservación de tortugas marinas en el desarrollo de las estrategias 

del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias 

Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas, se avanzó en la 

preparación de protocolos específicos para atender emergencias de este tipo 

orientadas a tortugas marinas y sus hábitats críticos. 

● TENDENCIA DE INCREMENTO EN LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR EN SITIOS DE 

ALIMENTACIÓN 

A nivel mundial, se reconoce que uno de los efectos del cambio climático es la 

tendencia al incremento de la temperatura de los océanos (Defforge y Merlis, 2017; 

Chen et al., 2020). Esta condición es de particular interés en la recuperación de las 

tortugas marinas por las consecuencias sobre sus hábitats de alimentación y fenología 

que impactan directamente en el éxito reproductivo de sus poblaciones (del Monte et al., 

2012; Schwoerer, 2013; Okuyama et al., 2020). 

Dado que la tendencia de incremento en la temperatura superficial del mar ocurre en 

grandes regiones oceánicas, los hábitats de alimentación y agregación de esta especie 

ectotérmica no están exentos de perturbaciones, por lo que es de relevancia evaluar 

continuamente potenciales alteraciones en los ciclos reproductivos y la fenología de las 

poblaciones de esta especie en México. 

● INFRAESTRUCTURA EN AGUA QUE ACTÚA COMO BARRERAS FÍSICAS 

El uso de barreras físicas para protección de línea de costa y en ocasiones para la 

restauración de playas también es utilizada en zonas marinas aledañas a playas de 

anidación. Infraestructuras como muelles, marinas, palafitos, geotubos debajo del 

agua, tetrápodos y otras formas de arrecifes artificiales son utilizadas para disminuir la 

energía de las olas (por ejemplo, Reef Ball) mediante la modificación del régimen de 

oleaje en el área. 

Estas barreras representan un obstáculo difícil de salvar para las hembras que llegan a 

anidar a la playa, así como para las crías que emergen de ella, que en mareas bajas 

pueden quedar atrapadas y morir golpeadas entre las mismas o por la exposición 

directa al sol durante el día (Peterson y Bishop, 2005); además de provocar cambios en 

los patrones temporales y espaciales de la actividad de anidación de esta especie 

(Cuevas et al., 2018b). 
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En diversas zonas del país estas infraestructuras son utilizadas con mayor frecuencia, 

por lo que se requiere realizar estudios robustos que permitan evaluar la forma en la 

que afectan a hembras anidantes y crías, y la magnitud en la que ocurre. Con esta 

información se podrá trabajar en la especificación de criterios de construcción e 

instalación que armonice la conservación y recuperación de la Tortuga Carey en relación 

con el desarrollo asociado a esta infraestructura. 

● PÉRDIDA DE VEGETACIÓN DE DUNA COSTERA 

La vegetación de la duna costera desempeña un papel preponderante en la regulación 

de la temperatura de la arena de las playas de anidación, por lo que al ser removida por 

cualquier medio (incendio, tala ilegal, fitopatógenos, desmonte para desarrollo 

urbano), las condiciones climáticas de las playas como hábitat de incubación se ven 

alteradas. Debido a que las tortugas marinas presentan diferenciación sexual por 

temperatura (DST), las modificaciones en la cobertura y estructura vegetal en las playas 

de anidación repercute de manera importante sobre el régimen de temperatura en la 

playa, causando efectos en la proporción de sexos de las crías (Kamel y Mrosovsky, 

2006) y causando mortalidad cuando alcanzan temperaturas letales y subletales. 

Una de las formas en las que se pierde la vegetación es por la extracción de especies 

arbustivas y arbóreas, de uso maderable (mangle) y no maderable, típicas de 

vegetación de duna costera. Por ejemplo, en la costa oeste de la península de Yucatán 

los ejemplares son removidos desde la raíz y transportados a zonas de interés pesquero 

donde actúan como refugio de diversas especies de interés económico. Esta práctica 

afecta de manera directa a los nidos y crías al remover vegetación de la duna que 

representa potencial fuente de sombra para los nidos incubados, haciendo las 

variaciones de temperaturas más extremas. 

Existen estudios en los que se muestra la relevancia de la vegetación de duna costera 

en la regulación de la temperatura de incubación de las nidadas de Tortuga Carey 

(Hernández-Cortés et al., 2018; Frías-López et al., 2019), por lo que es prioritario 

implementar las acciones de protección de la vegetación de duna y su restauración en 

zonas de anidación histórica de Tortuga Carey donde esta haya sido removida. 

● TRÁNSITO MARÍTIMO DE EMBARCACIONES EN HÁBITATS CRÍTICOS O FRENTE A PLAYAS DE 

ANIDACIÓN 

El uso irresponsable de lanchas rápidas y otros vehículos motorizados en zonas de 

agregación de Tortuga Carey, frente a sus playas de anidación o en sitios de 

alimentación, es un problema que provoca numerosas muertes de individuos por 

golpes de la embarcación al caparazón o por cortes infligidos con las propelas de los 

motores (Work et al., 2010; Denkinger et al., 2013; Shimada et al., 2017). 

De igual forma, en zonas más profundas lejanas a la línea de costa, donde también se 

encuentran individuos de Tortuga Carey, se han documentado algunos impactos por 

embarcaciones mayores que son de carga o que están asociadas con actividades 
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extractivas de la industria petrolera. Cerca de la costa, embarcaciones rápidas de 

transporte de personal para trabajos costa afuera, transporte turístico, y deslizadores, 

alcanzan velocidades considerables de muchos nudos que hacen imposible la evasión 

de las tortugas al momento de salir a respirar, causándoles heridas o la muerte. 

En México, no existen estudios formales y sistemáticos disponibles en los que se haya 

documentado este tipo de impactos; sin embargo, reportes de varamientos pueden 

constatar el daño sobre las poblaciones de la especie. Por lo anterior, la regulación del 

tránsito de estas embarcaciones en zonas de agregación es crítico para minimizar el 

impacto directo sobre individuos juveniles y sexualmente maduros que tienen un gran 

valor reproductivo y demográfico para la recuperación de la especie. 

● VARIACIONES EXTREMAS DE TEMPERATURA EN PLAYAS DE ANIDACIÓN 

Una de las condiciones críticas para un hábitat de anidación e incubación idóneo es 

una temperatura óptima del sedimento en la playa. Como se ha documentado en 

diferentes estudios en el litoral del Atlántico, la temperatura de la arena influye de 

forma relevante en el éxito de anidación e incubación de las nidadas (Hernández-

Cortés et al., 2018; Frías-López et al., 2019; Flores-Aguirre et al., 2020). 

Se ha contribuido con información sobre los umbrales de temperatura de incubación 
letales y subletales de nidadas de Tortuga Carey (Hernández-Cortés et al., 2018), y a 
partir de la temperatura pivotal se ha aportado evidencia que sugiere un efecto 
secundario por incremento en la temperatura de incubación con tendencia a la 
feminización de las cohortes de crías emergidas, al menos en playas del oeste de la 
península de Yucatán (Flores-Aguirre et al., 2020). Aunado a esto, el aumento de las 
temperaturas en sitios de anidación es un riesgo, ya que en otras especies el aumento 
de temperatura llega a ser mortal para los embriones (Valverde et al., 2010). Esta 
información es de gran relevancia porque aporta elementos de criterio para, en su caso, 
implementar medidas adaptativas para el manejo y conservación de las nidadas. 

● USO PÚBLICO INTENSIVO, INCOMPATIBLE Y MAL PLANEADO DE PLAYAS EN TEMPORADA 

DE ANIDACIÓN 

El uso recreativo de las playas de manera irresponsable por parte de los turistas o gente 

de la comunidad representa problemas cuando se realizan actividades incompatibles 

con la conservación de las tortugas marinas. Entre las principales actividades 

reconocidas se encuentran las fogatas y el uso de vehículos motorizados sobre las 

playas de anidación. 

Estas actividades tienen el potencial de destruir numerosos nidos, compactar la arena 

sobre nidos incubados con consecuencias que pueden llegar a ser mortales, alterando 

el comportamiento de anidación de las hembras e incrementando la mortalidad de las 

crías emergidas (Tourism Development Authority, 1998). 

Esta condición acumulada de impactos se ve acentuada con la apertura de caminos, 

veredas, brechas, entre otros, que facilitan la entrada a la playa de anidación de 

saqueadores, turistas, predadores, y otras perturbaciones. 



TORTUGA CAREY (Eretmochelys imbricata) 

 

 

64 
 

● CONTAMINACIÓN LUMÍNICA EN PLAYAS DE ANIDACIÓN 

En playas de anidación, uno de los mayores impactos por la presencia humana es la 

contaminación lumínica. Este factor provoca alteraciones en el comportamiento de la 

anidación de hembras y la dispersión y muerte frecuente de crías que quedan atrapadas 

entre la vegetación, extraviadas bajo los faroles o atropelladas en las calles al ser atraídas 

por fuentes de iluminación artificial (Harewood y Horrocks, 2008; Kamrowski et al., 2012). 

Existen estudios regionales del impacto de esta amenaza sobre las poblaciones de 

tortugas marinas (Brei et al., 2016; Windle et al., 2018; Vandersteen et al., 2020), y para el 

litoral mexicano en el Atlántico existen algunos esfuerzos de medición del impacto 

sobre el éxito reproductivo de hembras de Tortuga Carey (Guzmán-Hernández et al., 

2014a). Esta amenaza requiere aún ser evaluada de forma sistemática para identificar 

oportunidades de restauración de playas de anidación de tortugas marinas, con base 

en las condiciones detectadas de contaminación lumínica. 

● DEGRADACIÓN DE LA CALIDAD DEL HÁBITAT DE ANIDACIÓN E INCUBACIÓN POR ARRIBO 

ATÍPICO DE SARGAZO 

Desde 2013, en el Atlántico, se comenzó a detectar crecimientos anómalos de sargazo 

pelágico que provocaron arribazones extraordinarios de la macroalga en playas de 

anidación de tortugas marinas (Wang et al., 2019), particularmente en el Gran Caribe 

donde se encuentran algunas de las más importantes playas de anidación de Tortuga 

Carey. Esta amenaza ocurre principalmente en el Caribe mexicano, sin embargo, 

también existe evidencia de importantes acumulaciones de sargazo en el litoral del 

Golfo de México oeste, específicamente en Tamaulipas. 

Existen reportes en el Gran Caribe sobre impactos del sargazo en playa a hembras 

anidantes y crías de tortugas marinas (Ricardo et al., 2016; Gavio et al., 2018). Sin 

embargo, aún persiste la discusión sobre el efecto específico que la acumulación de 

sargazo provoca sobre el hábitat de anidación y los individuos de las tortugas marinas. 

Un hecho que ha sido de mayor preocupación que el impacto del sargazo mismo, es el 

manejo de recolecta en playa y en agua que se están implementando por los tres 

órdenes de gobierno y por particulares. Si bien el Gobierno Federal ha construido de 

forma intersectorial un conjunto de normas para la adecuada recolecta de sargazo en 

playa y promover el respeto del hábitat de anidación de las tortugas marinas y sus 

individuos, se requiere de un marco normativo más robusto y coercitivo, 

complementado por un trabajo conjunto con las instituciones y organizaciones a cargo 

del monitoreo de tortugas marinas en playa para implementar adaptaciones al manejo 

de nidadas y crías en los sitios de mayor acumulación de sargazo. 
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● PROSPECCIONES SÍSMICAS EN ÁREAS QUE INCLUYEN O SON ADYACENTES A SITIOS DE 

AGREGACIÓN 

Se ha sugerido que las exploraciones sísmicas realizadas principalmente por la 

industria petrolera en la región del Golfo de México, PEMEX, tienen un impacto sobre las 

tortugas marinas, aunque este no ha sido plenamente estudiado ni documentado. Los 

estudios disponibles han demostrado que las prospecciones provocan una respuesta 

de alarma general en las tortugas sometidas a este impacto y una subsiguiente evasión 

del área impactada por los potentes disparos de aire, reportándose en algunos casos la 

pérdida del sentido del oído de forma temporal e incluso permanente (Moein et al., 

1995; McCauley et al., 2000; U. S. Minerals Management Service, 2004; Moreira de Gurjao 

et al., 2005; Nelms et al., 2016; Elliot et al., 2019). Basándose en estos estudios, se 

evidencia que el uso de pistones neumáticos en los estudios sismológicos o la nueva 

tecnología 3D representa una fuente de impacto potencial sobre la supervivencia de 

las poblaciones de tortugas marinas en la región. Los impactos sobre los individuos de 

Tortuga Carey, aunque ya se tiene evidencia de un caso concreto en un juvenil, están 

aún por comprobarse de forma definitiva. 

● DEPREDACIÓN DE HUEVOS, CRÍAS Y/O HEMBRAS POR FAUNA FERAL EN PLAYAS DE 

ANIDACIÓN / DEPREDACIÓN DE CRÍAS Y HUEVOS POR FAUNA SILVESTRE QUE SE TORNA 

NOCIVA 

La depredación de nidos y crías por especies silvestres como mapaches, cangrejos, 

hormigas, aves, así como especies introducidas como perros ferales y puercos alzados 

(asilvestrados) en zonas poco habitadas, se ha vuelto un gran problema debido al 

descontrol y aumento desmedido de sus poblaciones en los últimos años. El impacto 

directo es por depredación de los huevos y crías de las poblaciones de tortuga durante 

la temporada reproductiva, afectando un gran número de ellos cada noche (Engeman 

et al., 2002; 2005; 2006; Barton, 2003; Irwin et al., 2004; Marchand y Litvaitis, 2004). En 

años recientes, los ataques y muertes se han visto ocasionados por jaurías de ferales 

sobre las hembras reproductoras en zonas de playas de anidación contiguas a poblados. 

● ECOTURISMO MAL MANEJADO QUE PERTURBA A INDIVIDUOS DE ESTA ESPECIE Y SUS 

HÁBITATS 

En la última década, el aprovechamiento no extractivo de tortugas marinas en sus 

hábitats de anidación y de agregación en agua ha sido utilizado por particulares y 

comunidades locales a lo largo del litoral mexicano. Si bien la Norma Oficial Mexicana 

NOM-162-SEMARNAT-2012, establece algunas especificaciones para la observación de 

hembras anidantes y de crías recién emergidas, aún quedan grandes vacíos para la 

correcta implementación de estas actividades en su calidad de observación de 

naturaleza o ecoturismo de bajo impacto, que se agudizan para los casos en los que el 

aprovechamiento se realiza en hábitats marinos. 
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Las necesidades económicas de lugareños y del turismo convencional se han 

expandido de tal forma en el uso de especies carismáticas como atractivo visual, que 

esta amenaza tiende a incrementarse; por lo que es estratégico atender los vacíos de 

información técnica científica necesaria para fijar los límites pertinentes de capacidad 

de carga en sitios que aseguren el bienestar y viabilidad de las poblaciones de tortugas 

marinas y sus hábitats. 

En distintas partes del mundo se han documentado impactos negativos por 

actividades de aprovechamiento no extractivo mal planeadas, en los que no se respeta 

la normatividad local y se aprovechan vacíos legales para incrementar el nivel de 

presión sobre los individuos de tortugas marinas y sus hábitats con tal de incrementar 

las ganancias económicas (Tisdell y Wilson, 2005; Katselidis et al., 2013; Hayes et al., 

2017), lo cual debe evitarse a toda costa en el territorio mexicano. 

● SAQUEO DE NIDADAS 

El saqueo de los nidos de tortugas marinas es un problema común en muchas playas 

en México, pues la falsa creencia de que estos tienen propiedades afrodisíacas y el uso 

costumbrista hace que exista cierta demanda en la sociedad. Por ello, la gente de las 

comunidades suele extraer los huevos de los nidos para su consumo y venta ilegal, lo 

cual disminuye el potencial reclutamiento de crías en el mar (Labarthe y Cuevas, 2005; 

Cuevas, 2006; Guzmán-Hernández y García-Alvarado, 2006; Guzmán et al., 2008). 

A pesar de que en el marco normativo mexicano, específicamente en el artículo 420 

del Código Penal Federal, se encuentra tipificado como delito la posesión de tortugas 

marinas, o de productos y subproductos, siguen existiendo vacíos en la ley y en la 

actuación correcta por parte de las procuradurías ambientales. Principalmente, la falta 

de personal para la inspección y vigilancia, así como de coordinación entre las 

instituciones responsables, han provocado impunidad en los “hueveros”, lo que hace 

casi imposible erradicar esta ilegalidad. 

● OCURRENCIA DE ENFERMEDADES Y PARASITISMO EN INDIVIDUOS DE DIFERENTES TALLAS 

La existencia de determinadas enfermedades, como la fibropapilomatosis o parasitosis 

afectan el estado de salud de las tortugas marinas, llegando incluso a provocar su 

muerte (Chacón, 2004). Si bien es escasa la información existente sobre la condición 

natural y problemas de salud de la especie causadas por parásitos o cualquier otro 

agente específico; esta amenaza fue considerada debido a la incidencia de 

fibropapilomatosis (FP) que se registra en especies cercanas como la Tortuga Blanca 

(Chelonia mydas) con la que comparte frecuentemente hábitats críticos, y también a 

que ya existe un registro formal de Tortuga Carey con FP para el Caribe mexicano 

(Comité Estatal de Tortugas Marinas de Quintana Roo, 2020 com. pers.). 

Otro tipo de afectaciones registradas es la neurointoxicación por saxitoxinas de 

dinoflagelados mediada por consumo de salpas, en Tortuga Carey y otras especies, 

documentada en las costas del estado de Oaxaca (Herrera-Galindo et al., 2015). 
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● CAPTURA DIRIGIDA A INDIVIDUOS 

Hoy en día existen personas que capturan intencionalmente a las tortugas marinas 

para su consumo y comercio, a pesar de saber que estas actividades son ilegales. Estas 

prácticas se siguen realizando porque la carne de tortuga tiene un precio alto en el 

mercado, mientras que los caparazones, en especial de la Tortuga Carey, son utilizados 

para la elaboración de artesanías y joyería. El marco de inmunidad que gozan los 

infractores “hueveros” y pescadores ilegales debido a los procesos perniciosos en la 

aplicación de la ley, que impiden integrar correctamente las carpetas de investigación, 

hacen nulos los actos de autoridad necesarios, por lo que la impunidad es el principal 

acicate para la incidencia de estos delitos. 

Durante ciertas temporadas, como la Semana Santa, como parte de sus usos y 

costumbres se realiza la captura de ejemplares de tortuga de manera dirigida para el 

consumo de carne “no roja” en ciertas comunidades de la península yucateca como 

Isla Arena y Celestún (Labarthe y Cuevas, 2005; Cuevas, 2006; Guzmán-Hernández y 

García-Alvarado, 2006; Márquez y Guzmán, 2008; Cuevas et al., 2018a). 

e) GRADO DE VULNERABILIDAD 
Uno de los factores determinantes para la recuperación de una especie es su grado de 

vulnerabilidad, el cual está asociado a aspectos de sensibilidad, resiliencia y resistencia 

de las poblaciones o colonias. En estos términos, la historia de vida y características 

biológicas propias de la especie son los factores que determinan su vulnerabilidad, 

entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 

 Maduración sexual tardía en adultos: puede tardar 18 o más años (Boulon, 1983, 1994; 

Diez y van Dam, 2002). 

 Longevidad: es una especie que puede vivir más de 70 años, por lo que la 

recuperación de sus poblaciones requiere esfuerzos de largo plazo junto con un 

monitoreo sistemático de las distintas etapas de su ciclo de vida. Una ventaja de esta 

característica es que se han documentado hembras reproductoras activas hasta por 

periodos de 14 a 25 años (Chaloupka y Musick, 1997; Parrish y Goodman, 2006; 

Limpus, 1992; Carr et al., 1978; Fitzsimmons et al., 1995, Bell y Pike, 2012; Guzmán, no 

publicado; López-Castro, no publicado), por lo que el monitoreo de solo una 

generación de las poblaciones típicas del Caribe sugiere monitoreos ininterrumpidos 

mayores a 20 años (Piacenza et al., 2019) e incluso de 35 años aproximadamente 

(Bjorndal, 1999; Sims et al., 2008). 

 Utilización de hábitats críticos múltiples: el desarrollo de la especie se lleva a cabo en 

diferentes tipos de hábitats, dependiendo de la etapa de vida en que se encuentre el 

individuo. Las crías ocupan zonas pelágicas; juveniles, subadultos y adultos habitan 

zonas bentónicas para alimentación, y las hembras utilizan playas para anidar 

(Meylan, 1984; Pritchard y Mortimer, 1999; Houghton et al., 2001; 2003; Cuevas, 2017). 

 



TORTUGA CAREY (Eretmochelys imbricata) 

 

 

68 
 

 Comportamiento migratorio: debido a la utilización de hábitats críticos múltiples, la 

Tortuga Carey requiere realizar interconexiones durante sus travesías cuando cambian 

de hábitat, pudiendo recorrer hasta miles de kilómetros durante estos viajes, 

exponiéndose a diferentes amenazas. (Plotkin, 2003; Meylan et al., 2011; Putman, 2018). 

 Sexo dependiente de la temperatura y temperaturas letales: la proporción hembra-

macho de las poblaciones de tortugas dependen de las condiciones climáticas 

estables o variables en las playas de incubación de nidos (Merchant, 1999), por lo que 

las variaciones extremas pueden influir en las desproporciones de sexos y en la 

mortalidad de crías (Flores-Aguirre et al., 2020). 

 En términos de áreas, en donde la Tortuga Carey tiene una exposición relativa más 

alta a huracanes en las playas de anidación, se ha identificado como más vulnerable 

la región del Caribe mexicano (Dewald y Pike, 2014). Mientras que, en términos de 

hábitats marinos críticos, las zonas más vulnerables detectadas para esta especie se 

localizan en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, los alrededores de la 

península de Atasta y el litoral sur del estado de Campeche, la región de Petenes, 

Celestún al noroeste de la península de Yucatán, los Bajos de Sisal y frente al 

Santuario de Tortugas Marinas Playa de Ría Lagartos en Yucatán (Cuevas et al., 2019). 

De acuerdo con la evaluación hecha a las poblaciones de Tortuga Carey y sus hábitats 

críticos asociados en el litoral mexicano, referidos a la exposición a amenazas, el estado 

de amenaza general resultó en una escala de nivel Alto, lo que implica que la especie 

tiene dos o más amenazas con este mismo nivel, con base en la severidad, alcance y lo 

irreversible de los impactos que causan a las poblaciones y a sus hábitats. Por tanto, es 

deseable se dirijan esfuerzos significativos de atención prioritaria a tales amenazas para 

disminuir sus impactos, y en consecuencia el valor jerárquico global de amenaza de la 

especie disminuya. 

III. METAS GENERALES 
1. Desarrollar estrategias regionales para el Pacífico, Golfo y Caribe 

mexicanos, que establezcan líneas de acción prioritarias con base en las 

acciones determinadas en el PACE. 

2. Mantener una estrategia de difusión general que informe sobre el estado o 

condición de la especie en México, logre proteger al mayor número posible de 

hembras anidadoras y sus nidos, asegure el reclutamiento de sus crías al mar y 

la protección de sus hábitats terrestres y marinos. 

3. Consolidar un foro de intercambio de información técnica y científica que 

albergue documentos publicados y literatura gris a disposición de los actores 

involucrados en la conservación de la especie. 
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IV. ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN 
Este documento se basa en los cinco ejes sustantivos que plantea la Estrategia 2040 de 

la CONANP para la conservación de especies en riesgo (PROCER) y considera los criterios 

definidos en el método de evaluación del riesgo de extinción de especies silvestres en 

México. Cabe mencionar que en las actividades plasmadas el símbolo rombo (◆) denota 

un indicador que hace referencia al Método de Evaluación de Riesgo (MER). 

1. MANEJO INTEGRADO DEL PAISAJE 
Objetivo. Establecer estrategias de manejo de los hábitats de la Tortuga Carey bajo un enfoque 

de ecología del paisaje, considerando aspectos de conectividad local y a escala regional. 

1.1. COMPONENTE PROTECCIÓN DEL HÁBITAT 
Objetivo. Promover y fortalecer procesos de protección del hábitat de la Tortuga Carey 

mediante diferentes esquemas y/o modalidades de conservación con la participación de 

las comunidades locales y propietarios de la tierra. 

No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano 
y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

1.1.1 

Incluir a todos los 
hábitats críticos 
marinos y costeros de 
la Tortuga Carey bajo 
algún esquema de 
conservación como 
Área Natural Protegida, 
Sitios Ramsar, 
obtención de 
concesiones o destino 
de zona federal, 
refugios pesqueros, 
entre otros 

Mediano 

Porcentaje de sitios 
con hábitats críticos 
reconocidos en el PACE 
con esquemas de 
protección que ya 
cuentan con uno 

Nombramientos 
para hábitats 
críticos de 
Tortuga Carey 
emitidos por la 
autoridad 
competente 

1.1.2 

 

Incluir dentro de las 
poligonales o áreas de 
influencia de las ANP los 
hábitats marinos de 
Tortuga Carey 

Mediano 

Porcentaje de hábitats 
marinos incluidos 
dentro de las 
poligonales o áreas de 
influencia de ANP 

Programas de 
Manejo de las 
ANP 

Decretos 

1.1.3 

Establecer refugios 
pesqueros en hábitats 
críticos marinos de la 
Tortuga Carey 

Largo 

Número de refugios 
pesqueros asociados a 
hábitats críticos de 
Tortuga Carey 

Acuerdos 
 

Convenios 
 

Decretos 
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No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano 
y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

1.1.4 

Implementar la 
exclusión de pesca 
temporal en hábitats 
críticos marinos de la 
Tortuga Carey durante 
la temporada 
reproductiva y de 
anidación 

Mediano 

Número de acuerdos de 
veda temporal 
 
Número de dictámenes 
positivos de Acuerdo de 
veda temporal 

Acuerdos 
 

Decretos de 
exclusión 
avalado por la 
autoridad 
competente 
 

Minutas 
 

Dictamen 

1.1.5 

Impulsar el monitoreo 
dirigido a Tortuga 
Carey en zonas de 
anidación 

Permanente 

Número de playas de 
anidación con protocolo 
de monitoreo dirigido a 
la Tortuga Carey 

Reportes 
 

Informes 
 

Bitácoras 
 

Base de datos 
 

Publicaciones 
 

Evidencia 
fotográfica 

1.1.6 

Implementar 
actividades de 
prospección en playas 
con alguna evidencia 
de anidación de 
Tortuga Carey, pero que 
no son monitoreadas 
de forma sistemática, 
con particular énfasis el 
litoral del Pacífico 
mexicano 

Permanente 

Número de nuevas 
zonas de anidación de 
Tortuga Carey 
documentadas 

 
Porcentaje de aumento 
en la distribución de la 
especie en el territorio 
nacional 

Reportes 

 
Informes 

 
Listado de playas 
de anidación 
actualizado y 
disponible 

1.1.7 

Promover la inclusión 
de áreas que minimicen 
el impacto por 
infraestructura en las 
playas de anidación de 
Tortuga Carey, desde la 
MIA y concesiones de 
Zona Federal 

Corto 

Número de MIA Y 
concesiones que 
incluyen áreas que 
minimicen el impacto 
por infraestructura en 
playas de anidación 
 

Porcentaje de reducción de 
impacto por infraestructura 
 

Porcentaje de inclusión 
de áreas verdes o de 
amortiguamiento 

Resolutivos de 
proyectos MIA 
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1.2. COMPONENTE RESTAURACIÓN DEL HÁBITAT 
Objetivo. Fomentar y fortalecer acciones y procesos de recuperación del hábitat de la 

Tortuga Carey (suelo, agua y cobertura vegetal) con un enfoque de ecología del paisaje 

y participación social. 

No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano 
y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

1.2.1 

Caracterizar y evaluar el 
estado de salud de los 
hábitats críticos de la 
Tortuga Carey 

Permanente 

Número de hábitats 
evaluados 
 

Número de estudios 
realizados 
 

Proporción de hábitats 
en buen estado de 
salud 

Reportes 
 

Informes 
 

Publicaciones 
 

Foros 
especializados 
 

Tesis 

1.2.2 

Implementar y dar 
seguimiento a 
programas de 
restauración de hábitats 
críticos con énfasis en la 
duna costera, manglares 
y zonas marinas de 
fondos duros, pastos 
marinos, con especies 
nativas del hábitat por 
atender 

Permanente 

Número de programas 
de restauración 
ejecutados 
 

Área de hábitat 
atendida 
 

Área de hábitat 
restaurada 

Reportes 

 
Informes 

 
Publicaciones 

 
Foros 

1.2.3 

Implementar 
Programas de Manejo 
de residuos en hábitats 
críticos 

Permanente 

Programas de Manejo 
de residuos 
implementados en 
hábitats críticos 
 

Número de proyectos 
en ejecución 
 

Número de hábitats 
críticos atendidos 

Reportes 

Informes 

Evidencia 
fotográfica 

1.2.4 

Promover la 
disminución del uso de 
agroquímicos en el 
manejo integral de 
cuencas 

Mediano 

Número de Programas 
de Manejo integral de 
cuencas que influyan en 
la disminución del uso 
de agroquímicos 
 

Número de estudios de 
los valores de referencia 
en tortugas marinas 
 

Número de 
evaluaciones para 
determinar 
concentración de 
agroquímicos en las 
cuencas 

Programa de 
Manejo 

 
Reporte 

 
Minutas 

 
Acuerdos 

 
Publicaciones 

 
Tesis 
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No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano 
y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

1.2.5 

Promover la sustitución 
de barreras físicas en 
playas de anidación y 
zona marina adyacente 
por infraestructura 
verde que minimice el 
impacto sobre el paisaje 

Largo 

Número de proyectos 
en ejecución 
 
Número de barreras 
físicas modificadas o 
sustituidas 
 
Superficie de playa 
atendida 

Reportes 
 

Informes 
 

Notas de 
periódicos 
 

Evidencia 
fotográfica 

1.2.6 

Descontinuar el uso de 
barreras físicas 
(infraestructura gris) en 
playas de anidación y 
zonas adyacentes 

Permanente 

Número de proyectos 
implementando 
estrategias 
ambientalmente 
amigables 

Reportes 

 
Informes 

 
Evidencia 
fotográfica 

1.2.7 

Controlar la fauna feral y 
silvestre que se torna 
nociva en hábitats 
críticos terrestres 

Permanente 

Número de hábitats 
críticos con Programas 
de Manejo de fauna 
feral y silvestre que se 
torna nociva en 
ejecución 

 

Porcentaje de eventos 
de nidos y hembras 
perturbados 

Informes 

 
Reportes 

 
Publicaciones 

 
Notas de 
periódicos 

1.2.8 

Diseñar un protocolo de 
evaluación del impacto 
sobre hembras y crías 
de visitas guiadas 

Permanente 

Protocolo autorizado en 
ejecución 

 

Número de playas con 
autorizaciones de 
aprovechamiento no 
extractivo, y para 
actividades de visitación 
utilizando el protocolo 

Permisos 
emitidos 

 
Protocolo de 
evaluación 

1.2.9 

Promover programas 
de monitoreo y manejo 
de calidad del agua que 
se vierte en hábitats 
críticos (agua y playa) 

Permanente 

Número de programas 
de manejo y control de 
aguas residuales 

Informes 
 

Reportes 
 

Convenios 
 

Contratos 
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1.3. COMPONENTE CONECTIVIDAD 
Objetivo. Implementar Acciones que fortalezcan la conservación de corredores 

biológicos, redes de ANP y manejo de paisajes en mosaico como estrategia para 

conservar los hábitats críticos y poblaciones de la Tortuga Carey. 

No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano 
y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

1.3.1 

Integrar un atlas que 
incorpore el inventario 
nacional de hábitats 
críticos con indicadores 
de integridad ecológica 
de las poblaciones de la 
especie y sus hábitats 

Permanente 

Atlas nacional 
disponible en línea 

 
Número de consultas 
de la herramienta 
publicada 

 
Número de hábitats 
críticos nuevos 
incluidos 

Reportes de 
consulta 

 
Publicación 
anidada en línea 

 
Atlas nacional 

1.3.2 

Impulsar proyectos 
para determinar el uso 
de hábitats críticos ya 
sea a través de 
programas de marca-
recaptura a saturación 
y/o rastreo satelital, 
entre otros 

Permanente 

Número de individuos 
marcados y 
recapturados en zonas 
de anidación y 
alimentación 

 
Mapas de hábitats 
críticos 

Reportes 
técnicos 

 
Informes 
técnicos 

 
Publicaciones 
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2. CONSERVACIÓN Y MANEJO DE POBLACIONES 
Objetivo. Fortalecer acciones de conservación y manejo de poblaciones de la Tortuga 

Carey con la participación de dueños de la tierra, comunidades, sociedad civil 

organizada, academia y sector gubernamental. 

2.1. COMPONENTE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 
Objetivo. Impulsar la participación comunitaria y de dueños de la tierra en las 

actividades de protección y vigilancia de las poblaciones de Tortuga Carey y sus 

hábitats críticos. 

No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano 
y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

2.1.1 

Promover y fortalecer 
grupos locales para 
realizar actividades de 
protección, vigilancia y 
monitoreo, a través de 
la capacitación 

Permanente 

Número de habitantes 
locales y propietarios 
de tierras involucrados 
en actividades de 
vigilancia y monitoreo 

 
Número de talleres de 
capacitación 
impartidos 

 
Número de acciones de 
vigilancia realizadas de 
manera conjunta 

Actas de 
integración de 
comités de 
vigilancia 
participativa 

 

Listas de 
asistencia 

 

Actas 
constitutivas del 
comité 

 

Evidencia 
fotográfica 

 

Informes 

2.1.2 

Realizar operativos de 
inspección y vigilancia 
institucionales en los 
hábitats críticos, para 
asegurar el 
cumplimiento de la 
normatividad 

Permanente 

Número de operativos 
realizados por 
instancias 
gubernamentales 
competentes 

 
Número de sitios 
inspeccionados 

Acta de 
inspección 

 

Reporte 
 

Denuncias 
procedentes de 
los operativos 

 

Resolutivos de 
denuncias 

 

Notas de 
periódicos 

 

Evidencia 
fotográfica 

2.1.3 

Con base en la NOM-
162-SEMARNAT-2012, 
elaborar un plan 
modelo para el uso 
público de playas de 
anidación en temporada 
de reproducción 

Mediano 

Planes de desarrollo 
que integran el plan 
modelo 

 
Número de playas de 
anidación y con el plan 
operando 

Reportes 
 

Plan modelo de uso 
público elaborado 
 

Minutas 
 

Acuerdos 
 

Convenios 
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No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano 
y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

2.1.4 

Integrar en la 
normatividad existente 
(municipal, estatal o 
federal, planes de 
desarrollo), un plan 
modelo para el manejo 
del hábitat en playas 
de uso público en 
temporadas de 
anidación 

Mediano 

Planes de desarrollo 
que integran el plan 
modelo 

 
Número de playas de 
anidación y con el plan 
operando 

Reportes 
 

Plan modelo de 
uso público 
elaborado 
 

Minutas 
 

Acuerdos 
 

Convenios 

2.1.5 

Acordar con la 
autoridad competente, 
los mecanismos para 
asegurar su 
participación y 
competencia legal en 
la conservación en 
materia de actividad 
pesquera de las 
poblaciones de la 
especie en México 

Corto 

Número de acuerdos 
activos 

 
Números de acciones 
realizadas de manera 
coordinada 

Minutas 

 
Acuerdos 

 
Informes 

 
Bitácoras 

 
Evidencia 
fotográfica 

2.1.6 

Asegurar el 
cumplimiento estricto 
y expedito de las 
condicionantes 
previstas en los 
resolutivos dispuestos 
por la autoridad 
competente de la 
SEMARNAT sobre 
actividades que se 
desarrollen en áreas de 
anidación o 
alimentación de las 
poblaciones de Tortuga 
Carey 

Permanente 

Porcentaje de MIA con 
condicionantes 
cumplidas 

 
Porcentajes de MIA con 
Visto Bueno de 
autoridades 
competentes 

 
Número de 
inspecciones realizadas 
en áreas de anidación y 
alimentación 

Actas de 
inspección, con 
verificación de 
condicionantes 
cumplidas 

 
Evidencia 
fotográfica 
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2.2. COMPONENTE PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
Objetivo. Promover y coordinar acciones intersectoriales tendientes a prevenir 

impactos negativos derivados de actividades antropogénicas sobre los hábitats de la 

Tortuga Carey. 

No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano 
y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

2.2.1 

Considerar la 
participación de 
especialistas careyeros 
en la revisión y 
opiniones técnicas de 
las Manifestaciones de 
Impacto Ambiental 
(MIA) y otros 
instrumentos de 
gestión, sobre el uso de 
los hábitats críticos de 
la especie 

Permanente 

Porcentaje de MIA 
revisadas por el Grupo 
de Especialistas 

Resolutivos de 
MIA 

 
Opiniones 
técnicas 

2.2.2 

Promover la pesca 
sustentable en hábitats 
críticos, mediante la 
capacitación y 
sensibilización del 
sector pesquero 

Permanente 

Número de 
agrupaciones locales y 
pescadores 
independientes que 
implementan al menos 
una práctica dirigida a 
la disminución de 
captura incidental de 
Tortuga Carey 

 
Número de talleres de 
capacitación y 
sensibilización 
impartidos 

Minutas 

 
Acuerdos 

 
Listas de 
asistencia 

 
Evidencia 
fotográfica 

2.2.3 

Asegurar el 
cumplimiento de la 
normatividad sobre 
pesca sustentable en 
hábitats críticos 

Permanente 

Número de operativos 
de inspección y 
vigilancia 
implementados por la 
autoridad competente 
en hábitats críticos 

Denuncias 

 
Actas de 
inspección 

 
Reportes de 
sentencias a 
delitos 
ambientales 
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2.3. COMPONENTE MANEJO DE POBLACIONES 
Objetivo. Coordinar y fortalecer acciones de manejo intersectoriales y 

multidisciplinarias dirigidas a la recuperación y conservación de las poblaciones de 

Tortuga Carey. 

No. Acción 

Plazo de 

ejecución 

(Permanente, 

largo, mediano 

y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

2.3.1 

Adoptar e 
implementar las 
estrategias contenidas 
en este PACE como 
guía de trabajo 
consuetudinario por 
los grupos locales, 
para la recuperación 
de la especie, y la 
conservación de sus 
hábitats 

Permanente 

Número de proyectos 
documentados que 
adoptaron las 
estrategias del PACE 

Informes 
 

Reportes 
 

Minutas 
 

Convenios 
 

Acuerdos 
 

Evidencia 
fotográfica 

 

Publicaciones 

2.3.2 

Impulsar el 
establecimiento de al 
menos un Centro de 
Atención Veterinaria 
(CAV) en cada Ugc 

Permanente 

Número de Cav 
especializados por 
Ugc 
 

Porcentaje de 
individuos que 
tuvieron atención 
veterinaria 
especializada dentro 
de su Ugc 

Reporte de 
atención 

 

Reporte del Cav 
 

Evidencia 
fotográfica 
 

Acuerdos 

2.3.3 

Implementar una red 
de Sitios de Respuesta 
ante contingencias de 
origen natural y 
antrópico para la 
atención de individuos 

Largo 

Una red en cada 
cuenca del litoral 
mexicano 

Reportes de 
centros 
integrados a la 
red 

 

Directorio de 
centros de 
atención 
especializada 

 

Reportes de 
contingencias 
atendidas 

 

Evidencia 
fotográfica 

2.3.4 

Fortalecer a los grupos 
de trabajo en técnicas 
de atención y manejo 
de ejemplares varados 
y a la deriva para su 
registro 

Mediano 

Número de 
varamientos 
atendidos bajo 
protocolos estándares 
 

Número de grupos 
capacitados para la 
atención y manejo de 
ejemplares varados 

 

Informes 
 

Reportes de 
varamientos 
 

Lista de 
asistencia 
 

Denuncias 
 

Protocolo de 
atención 
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No. Acción 

Plazo de 

ejecución 

(Permanente, 

largo, mediano 

y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

2.3.5 

Fortalecer a los grupos 
de trabajo de playas de 
anidación en técnicas 
de manejo de nidadas, 
en concordancia con 
las condiciones locales 
y en cumplimiento con 
la normatividad 
vigente 

Permanente 

Porcentaje de las 
playas de anidación 
que cuentan con 
personal calificado y 
actualizado en 
técnicas de manejo y 
conservación de 
tortugas marinas y 
sus hábitats 

 
Número de grupos de 
trabajo capacitados o 
fortalecidos 

Lista de 
asistencia 

 
Informes 

 
Certificaciones de 
manejadores 

 
Evidencia 
fotográfica 

2.3.6 

Fomentar y verificar la 
inclusión de criterios 
para la aplicación de 
herramientas auxiliares 
a las técnicas de 
incubación en el Plan 
de Manejo en la 
sección de Atención a 
Contingencias 
(sombreado, cajas 
unicel, riego). 

Permanente 

Porcentaje de 
campamentos 
tortugueros que 
incluyen en su Plan 
de Manejo los 
criterios para uso de 
herramientas 
auxiliares 
 

Número de Planes de 
manejo con criterios 
para el uso de 
herramientas 
auxiliares 

Informe 

 
Acta de 
inspección de la 
PROFEPA 

2.3.7 

Fortalecer y contribuir 
al Acervo Nacional de 
Marcaje e 
Identificación 
individual de tortugas 
marinas 

Permanente 

Número de proyectos 
en operación 
 

Porcentaje de 
proyectos que 
implementan 
técnicas de 
identificación y 
marcaje de tortugas 
que contribuyen al 
Acervo Nacional 
 

Número de 
organismos 
identificados 
 

Número de 
solicitudes de series 
para marcas 
metálicas 

Reporte anual de 
actividades 
 

Reporte de 
consultas de base 
de datos 
 

Registros en el 
acervo 
 

Solicitudes de 
series para 
marcas metálicas 
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No. Acción 

Plazo de 

ejecución 

(Permanente, 

largo, mediano 

y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

2.3.8 

Fomentar la 
participación 
interinstitucional y 
multidisciplinaria para 
implementar 
actividades de 
monitoreo, protección 
y vigilancia en playas 
de anidación 

Permanente 

Porcentaje de 
proyectos de 
monitoreo y 
conservación en el 
que participa más de 
un sector 
 

Número de acciones 
realizadas de manera 
coordinada entre 
instituciones 

Minutas 
 

Acuerdos 
 

Actas de 
integración de 
comités 

 

Convenios 
 

Informes 

2.3.9 

Realizar evaluaciones 
de riesgo, factibilidad y 
capacidad de carga de 
actividades turísticas 
que se desarrollan con 
la especie o en hábitats 
críticos 

Permanente 

Porcentaje de 
proyectos de 
actividad turística 
relacionados con la 
especie o sus hábitats 
que han sido 
evaluados 

Minutas 
 

Acuerdos 
 

Actas de 
integración de 
comités 
 

Convenios 
 

Informes de 
proyectos 

2.3.10 

Fomentar que el 
protocolo de 
Lineamientos técnicos 
y de gestión para la 
atención de la 
contingencia 
ocasionada por 
sargazo en el caribe 
mexicano y el Golfo de 
México, incluya los 
resultados de la 
evaluación del impacto 
del manejo de sargazo 
en la Tortuga Carey y 
sus hábitats 

Mediano 

 
Protocolo en 
operación 

 
Porcentaje de 
proyectos de 
recolecta de limpieza 
registrados ante 
Semarnat y 
secretarías estatales 
que implementan el 
protocolo 

Reportes de 
incidencias 

 
Informes de 
atención y 
seguimiento 

 
Minuta 

 
Acuerdos 

 
Protocolo 

2.3.11 

Definir el impacto que 
tiene el manejo de 
sargazo en la Tortuga 
Carey y sus hábitats 

Mediano 

Número de estudios 
que definan el 
impacto del manejo 
de sargazo 

Informe 
 

Estudios 
 

Publicaciones 
 

Proyectos 

2.3.12 

Incluir el registro de 
parámetros de 
recuperación, 
resiliencia y adaptación 
de las poblaciones, en 
al menos una playa 
índice y un hábitat 
crítico de cada Ugc en 
los protocolos de monitoreo 

Mediano 

Número de proyectos 
de conservación y 
recuperación que 
registran parámetros 
de recuperación, 
resiliencia y 
adaptación 

Reporte 

 
Bases de datos 

 
Publicaciones 
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2.4. COMPONENTE COORDINACIÓN DE ACTORES 
Objetivo. Formalizar y fortalecer acciones que promueven la coordinación efectiva 

entre las instancias de la administración pública federal, gobiernos estatales y 

municipales, academia, organizaciones sociales y comunidades para la conservación 

de la Tortuga Carey y sus hábitats críticos. 

No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano 
y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

2.4.1 

Impulsar acciones de 
adaptación y 
mitigación al cambio 
climático, dirigido a la 
conservación y 
restauración de las 
poblaciones de Tortuga 
Carey, basados en la 
Estrategia Nacional de 
Cambio Climático 

Permanente 

 

Porcentaje de CPCTM 
registrados que 
cuentan con 
estrategias de 
adaptación y atención 
a contingencias 
ambientales en sus 
Planes de Manejo 

 
Número de estudios 

 
Planes de 
Manejo de 
CPCTM 

 
Reportes 

 
Publicaciones 

2.4.2 

Gestionar ante la DGVS 
se consideren 
elementos presentes 
en herramientas 
técnicas como las 
publicadas por la CIT, 
WWF, entre otros, en 
los Planes de Manejo 
de las Autorizaciones 
de Aprovechamiento 
No Extractivo para la 
Atención del Cambio 
Climático 

Corto 

Formato con acciones 
de atención al cambio 
climático 

 
Número de solicitudes 
que incluyen acciones 
con base en el formato 
de atención al cambio 
climático 

Formato oficial 
 
Informe 

 
Plan de Manejo 

2.4.3 

Asegurar que cada 
campamento con 
autorización de 
Aprovechamiento no 
Extractivo tenga un 
Plan de Respuesta, 
orientado a atender 
contingencias 
ambientales causadas 
por el cambio climático 
como inundaciones, 
tormentas atípicas, 
erosión de playa de 
anidación, mareas 
atípicas, entre otros 

Permanente 

 
Número de Planes de 
Manejo con acciones 
dirigidas a la atención 
de impactos por 
cambio climático 

 
Número de 
inspecciones realizadas 
por la autoridad 
competente 

Informes 

 
Reportes 

 
Manual ante 
contingencia 

 
Actas de 
inspección 

2.4.4 

Incrementar estudios 
del impacto del arribo y 
manejo del sargazo 
atípico en la 
temperatura de los 
micrositios de 
anidación de la Tortuga 

Mediano 

Número de playas de 
anidación con 
estrategias 
implementadas 

 
Número de estudios 

Minutas 

 
Acuerdos 

 
Informes 

 
Publicaciones 
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No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano 
y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

Carey, para su inclusión 
en las estrategias de 
manejo 

 
Evidencia 
fotográfica 

2.4.5 

Capacitar sobre las 
técnicas de monitoreo 
de indicadores del 
cambio climático que 
inciden en las 
poblaciones y sus 
hábitats críticos 

Permanente 

Porcentaje de 
programas de 
conservación que en 
su Plan de Manejo 
incluyen un apartado 
sobre cambio climático 

 
Número de grupos de 
trabajo capacitados 

Planes de 
Manejo de los 
CPCTM 

 
Listas de 
asistencia 

2.4.6 

Evaluar el éxito de las 
acciones 
implementadas en el 
PACE 2020, en el 
manejo de la especie 

 

Mediano 

Porcentaje de éxito de 
incubación 
 

Porcentaje de 
perturbación (erosión / 
inundación) 
 

Porcentaje de 
degradación de 
nidadas 
 

Porcentaje de 
reclutamiento 

(juveniles) 
 

Número de estrategias 
y protocolos diseñados 
e implementados 

Reportes 

 
Publicaciones 

 
Protocolos 

 
Informe 

 
Tesis 

 
Acuerdos 

 
Minutas 

2.4.7 

Fortalecer las 
condiciones de las 
comunidades costeras 
para incrementar su 
resiliencia en un 
esquema que adopte a 
la Tortuga Carey y sus 
hábitats como especie 
bandera para un 
desarrollo amigable y 
respetuoso con las 
tortugas marinas 

Largo 

Número de proyectos 
de monitoreo 
comunitarios 
operando 

 
Número de proyectos 
sustentables 
alternativos operando 

Minutas 

 
Acuerdo 

 
Informes de 
talleres de 
participación 
social 

 
Lista de 
asistencia 

 
Actas de 
integración de 
comités 

 
Reportes 

 
Informes 
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2.5. COMPONENTE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 
Objetivo. Implementar acciones para la generación de conocimiento enfocado en el 

manejo y recuperación de las poblaciones de Tortuga Carey y sus hábitats críticos, que 

sustente la toma de decisiones y criterios específicos para la inversión pública y privada 

para llevar a la especie a un estatus de especie recuperada. 

No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano 
y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

2.5.1 

Promover el monitoreo 
de la Tortuga Carey y 
sus hábitats asociados, 
realizado por grupos 
comunitarios 
técnicamente 
preparados 

Permanente 

Porcentaje de 
proyectos de 
monitoreo biológico en 
los que participan 
activamente 
habitantes de 
comunidades locales 

 
Número de grupos de 
monitores 
comunitarios 
constituidos, 
capacitados y 
supervisados 

Actas de 
integración de 
comités 

 
Reportes 

 
Informes 

 
Evidencia 
fotográfica 

2.5.2 

Fomentar la utilización 
de plataformas de 
ciencia ciudadana 
como “Naturalista”, 
para la recopilación de 
información de 
avistamientos 

Permanente 

Número de 
avistamientos 
registrados en las 
plataformas 

Reporte 
 

Directorio de 
participantes 

 

Reportes de 
avistamientos 
 

Evidencia 
fotográfica 

 

Plataformas de 
ciencia 
ciudadana 

2.5.3 

Fortalecer las 
capacidades de 
atención de tortugas 
varadas y a la deriva 
como parte del 
monitoreo de las 
poblaciones, con la 
práctica de necropsias y 
la toma y análisis de 
muestras biológicas 

Permanente 

 

Porcentaje de 
programas de 
conservación con 
protocolos estándares 
de atención a 
varamientos 

 
Número de personas 
capacitadas 

 
Número de talleres de 
capacitación 
impartidos 

Reportes 
 

Informes 
 

Lista de 
asistencia 

 

Planes de 
Manejo 
 

Autorizaciones 
de colecta 
científica 

 

Evidencia 
fotográfica 
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No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano 
y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

2.5.4 

Conformar una red de 
colaboración para el 
análisis y diagnóstico 
de muestras biológicas 

Permanente 

Número de miembros 
de la red 

 
Número de muestras 
analizadas 

 

Informe 
 

Reporte 
 

Tesis 
 

Publicaciones 
 

Acuerdos 
 

Minutas 
 

Convenios 

2.5.5 

Promover e 
implementar proyectos 
para la evaluación del 
estado de salud de las 
poblaciones y la 
relación con sus 
hábitats críticos 

Permanente 

Porcentaje de sitios 
índice en los que se 
implementa el 
monitoreo del estado 
de salud de individuos 

Planes de 
Manejo 

 

Reportes 
 

Informes 
 

Publicaciones 
 

Autorizaciones 
de colecta 
científica 

2.5.6 

Integrar los protocolos 
estandarizados para el 
monitoreo biológico de 
poblaciones y hábitats 
en un manual 

Mediano 

Porcentaje de 
proyectos de 
monitoreo que 
implementan los 
protocolos nacionales 

Reportes 
 

Informes 
 

Publicaciones 
 

Manual 

2.5.7 

Implementar proyectos 
regionales dirigidos a la 
localización de hábitats 
marinos críticos 

Mediano 

Número de nuevas 
áreas de agregación 
marina identificadas 

 
Porcentaje del área 
total de hábitats 
marinos críticos 
caracterizados y 
mapeados 

Informes 
 

Reportes 
 

Estudios previos 
justificativos 

 

Publicaciones 
 

Mapas de 
ubicación 

2.5.8 

Fomentar la creación y 
actualización de una 
plataforma o sitio web 
para la socialización de 
información generada 
por diversos grupos de 
trabajo, en proyectos de 
conservación y 
restauración de la 
especie y sus hábitats 
críticos 

Permanente 

Porcentaje de 
programas de 
conservación e 
investigación de 
Tortuga Carey que 
contribuyen con 
información en la 
plataforma 

 
Número de notas 
publicadas 

 
Número de consultas 
realizadas en la 
plataforma 

Reporte de 
consultas 

 
Listado de 
“socios” 
 
Reporte de 
contenido 

 
Métricas de 
alcance en 
redes sociales 
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No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano 
y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

2.5.9 

Definir los valores 
umbrales de 
temperatura de 
incubación óptimos y 
de mortalidad de 
embriones y crías in situ 
en las UGC pertinentes 

Largo 

Porcentaje de UGC con 
valores térmicos 
óptimos y mortales in 
situ para embriones y 
crías 

 
Número de proyectos 
que definen valores 
umbrales de 
temperatura de 
incubación 

 
Número de playas de 
anidación evaluadas 

Reporte 

 
Informe 

 
Publicación 

 
Tesis 

 
Acuerdos 

 
Minutas 

2.5.10 

Actualizar las 
capacidades técnicas y 
de nuevas 
herramientas 
tecnológicas para la 
conservación y 
restauración de la 
especie y sus hábitats 
críticos 

Permanente 

Porcentaje de 
programas de 
conservación y 
monitoreo que 
implementan nuevas 
técnicas y 
herramientas 

 
Número de 
capacitaciones 

 

Lista de 
asistencia 

 
Minutas 

 
Evidencia 
fotográfica 

 
Reportes 

 
Informes 

 
Publicaciones 

 
Tesis 

2.5.11 

 

Reforzar los objetivos 
de investigación y 
requisitos técnicos para 
implementar 
programas de marcaje 

 

Permanente 

 

Número de proyectos 
con objetivos robustos 
de marcaje 

 

Minutas 

 
Acuerdos 

 
Informes 

 
Reportes 

 
Publicaciones 

 
Tesis 

2.5.12 

Gestionar ante la 
autoridad competente 
una estrategia nacional 
de marcaje para la 
emisión de permisos 

Corto 

Número de 
autorizaciones de 
marcaje 

Acuerdo de la 
estrategia 

 
Minutas 

 
Autorizaciones 
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3. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURA PARA LA CONSERVACIÓN 
Objetivo. Reconocer, valorar y fomentar la participación corresponsable de la sociedad 

en la conservación de la Tortuga Carey y sus hábitats, en la generación de 

conocimiento, difusión de la importancia del valor cultural y ecológico, así como del 

desarrollo sostenible de las comunidades locales. 

3.1. COMPONENTE CULTURA PARA LA CONSERVACIÓN 
Objetivo. Promover y fortalecer acciones de educación, comunicación y difusión 

dirigidas a la sociedad en general sobre la importancia de la recuperación y 

conservación de la Tortuga Carey. 

No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano 
y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

3.1.1 

Implementar un 
programa de 
educación ambiental 
formal e informal 
dirigido a la ciudadanía 
para sensibilizar sobre 
la importancia de la 
especie 

Largo 

Número de programas 
de educación 
implementados 

 

Número de localidades 
con interacción de 
hábitats críticos en las 
que hay programas 
operando 

 

Número de currículos 
diseñadas para cada 
nivel de educación 
básica 

 

Número de eventos de 
educación ambiental 

 

Número de sectores 
abordados 

Lista de 
asistencia 

 
Evidencia 
fotográfica 

 
Reportes de 
programas 

 
Currículos 
educativos 

 
Programa de 
educación 
ambiental 

3.1.2 

Fomentar el uso de 
técnicas de pesca 
sustentable y buenas 
prácticas pesqueras 
para incrementar la 
resiliencia de las 
comunidades costeras 

Permanente 

Porcentaje de 
comunidades costeras 
que implementan 
acciones de pesca 
responsable 

 

Porcentaje de 
reducción de la 
captura incidental 

 

Número de grupos 
pesqueros que 
implementan al menos 
una acción para 
disminuir la pesca 
incidental 

 

Número de 
capacitaciones 

Tasa anual de 
captura de 
individuos de 
Tortuga Carey 

 

Informe de 
actividades 

 

Lista de 
asistencia 

 

Evidencia 
fotográfica 

 

Informe de 
arribo 
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3.1.3 

Implementar 
campañas de 
capacitación para 
comunidades locales 
sobre programas de 
conservación y 
monitoreo (técnico, 
legal, administrativo) 

Permanente 

Número de playas en 
las que se involucre 
monitores y/o 
vigilantes comunitarios 

 

Número de personas 
capacitadas 

 
Número de 
capacitaciones 

Lista de 
asistencia 

 

Evidencia 
fotográfica 

 

Reporte 
 

Informe 

 
Actas de 
integración 

3.1.4 

Implementar 
campañas locales para 
sensibilizar y motivar a 
la sociedad civil sobre la 
denuncia ciudadana de 
ilícitos cometidos 

Permanente 

Porcentaje de 
programas de 
sensibilización 
comunitaria en 
localidades aledañas a 
hábitats críticos 

 
Porcentaje de 
incremento en el 
número de denuncias 
ciudadanas 

 
Número de escuelas y 
comunidades locales 
en las que se 
implementan acciones 
de sensibilización por 
al menos un año 

Evidencia 
fotográfica 

 
Reportes de 
denuncias 

Informes de 
actividades 

 
Listas de 
asistencia 

3.1.5 

Fortalecer y vincular las 
redes de educadores 
ambientales en temas 
relacionados con la 
Tortuga Carey en 
México 

Mediano 

Porcentaje de 
programas de 
conservación y 
monitoreo de tortugas 
marinas que participan 
en redes de educación 

Minutas 

 
Acuerdos 

 
Convenios 

 
Programas de 
capacitación 

 
Directorio de 
educadores 
ambientales 
participando 
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3.2. COMPONENTE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CAPACITACIÓN 

Objetivo. Fortalecer los procesos de participación social para la conservación de la 

Tortuga Carey y sus hábitats, con énfasis en el intercambio de saberes. 

No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano 
y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

3.2.1 

Promover la 
capacitación de 
actores locales para el 
manejo y solución de 
fuentes de presión 
emergentes 

Permanente 

Porcentaje de 
programas de 
conservación y 
monitoreo que 
contemplan planes de 
contingencia en su 
Plan de Manejo 

 

Número de personas 
capacitadas por grupo 
de trabajo 

 

Número de cursos 
impartidos 

 

Número de individuos 
rescatados por 
contingencias 

Reportes 
anuales 

 
Listados de 
asistencia 

 
Evidencias 
fotográficas 

 
Relatoría de 
contenido de los 
cursos 
impartidos 

 

3.2.2 

Promover la 
capacitación de los 
actores que realizan la 
conservación, 
protección y vigilancia 
para la búsqueda de 
fondos 

Permanente 

Porcentaje de 
proyectos que 
implementan al 
menos un curso de 
capacitación y 
actualización 

 
Porcentaje de 
propuestas sometidas 
por proyecto 

Listados de 
asistencia 

 

Evidencias 
fotográficas 
 

Relatoría de 
contenido de los 
cursos 
impartidos 
 

Propuestas 
sometidas 

3.2.3 

Impulsar un programa 
de intercambio de 
experiencias entre 
grupos de trabajo 

Mediano 

Número de 
pescadores activos y 
grupos que se suman 
a acciones de 
monitoreo y 
conservación de 
tortugas marinas a 
partir de los 
intercambios de 
experiencias 

 
Número de reuniones 
para intercambio de 
experiencias 

 
Número de 
ejemplares reportados 
por pescadores 

Registros de 
ejemplares 

 
Bitácora 

 
Minutas 

 
Listas de 
asistencia 

 
Acuerdos 

 
Evidencia 
fotográfica 



TORTUGA CAREY (Eretmochelys imbricata) 

 

 

88 
 

4. ECONOMÍA DE LA CONSERVACIÓN 
Objetivo. Contribuir al desarrollo económico de las comunidades locales y dueños de 

la tierra bajo un enfoque de sostenibilidad, que apoye los esfuerzos de conservación de 

la Tortuga Carey y sus hábitats. 

4.1. COMPONENTE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS 
Objetivo. Implementar acciones que contribuyen al fortalecimiento y consolidación de 

actividades productivas que promueven la conservación de la Tortuga Carey. 

No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano 
y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

4.1.1 

Fortalecer la resiliencia 
de comunidades 
costeras aledañas a 
hábitats críticos a 
través de la 
diversificación de 
apoyos y capacitación 
para actividades 
económicas 
alternativas 
sustentables 

Largo 

Monto de Inversión 
ejercido en las 
comunidades costeras 
para diversificación de 
actividades 
económicas 
sustentables 
 

Número de personas 
realizando actividades 
económicas 
alternativas 
sustentables 

 
Número de fuentes de 
ingreso económico 
alterno 

Informes 

 
Acuerdos 

 
Convenios 

 
Bitácora 

 
Relatoría de 
contenido de los 
cursos 
impartidos 

4.1.2 

Gestionar ante diversas 
fuentes de 
financiamiento 
privadas o públicas, los 
recursos que permitan 
la operación e 
implementación del 
PACE 

Permanente 
Número de fuentes de 
financiamiento 

Informes 

 
Convenios 
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4.2. COMPONENTE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 
Objetivo. Promover y fortalecer procesos que contribuyan con acciones para el 

aprovechamiento sustentable de servicios ambientales en hábitats críticos de Tortuga 

Carey y asociado a sus poblaciones. 

No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano 
y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

4.2.1 

Realizar un diagnóstico 
de oportunidades y 
capacidades locales 
para buscar e 
implementar 
actividades productivas 
sustentables que 
fortalezcan a las 
comunidades 

Largo 

Número de 
comunidades con 
planeación estratégica 
 

Número de 
diagnósticos realizados 

 

Número de actividades 
implementadas 

Reportes 
 

Informes 
 

Lista de 
asistencia a 
capacitaciones y 
talleres 

 

Evidencia 
fotográfica 

4.2.2 

Promover la inclusión 
de actividades 
económicas 
sustentables en la 
modalidad verde en 
apoyo a la conservación 
de la especie y sus 
hábitats críticos 

Largo 

Número de 
comunidades con 
planificación 
estratégica 
 

Número de actividades 
verdes implementadas 
 

Número de talleres 
impartidos 

Minutas 
 

Convenios 
 

Listado de 
asistencia 

 

Reportes 
 

Informes 

4.2.3 

Fortalecer programas 
de apoyo al sector 
pesquero con 
orientación a las pesca 
sustentable y buenas 
prácticas pesqueras 

Largo 

Número de proyecto 
con los resultados de la 
implementación de 
acciones 
 

Porcentaje de aumento 
de las pesquerías 
sustentables 
 

Porcentaje de aumento 
de buenas prácticas 
pesqueras 

Talleres 

 
Convenios 

 
Minutas 

 
Reportes 

 
Informes 

 

4.2.4 

Impulsar el desarrollo 
de actividades 
productivas no 
extractivas, apegadas a 
la legislación vigente 
responsables, tales 
como el turismo 
científico, el nado con 
tortugas, observación 
en lancha, liberación de 
crías, observación de 
hembras anidantes, 
ente otros esquemas 

Permanente 

Número de proyectos 
sustentables 
autorizados y en 
ejecución 

 

Número de prestadores 
de servicios autorizados 
 

Número de turistas que 
realizan actividades 
ambientalmente 
amigables 
 

Número de 
comunidades con 
proyectos operando 

Contratos 
 

Convenios 
 

Minutas 
 

Acuerdos 
 

Reportes 
 

Informes 
 

Evidencia 
fotográfica 

 

Lista de 
asistencia a 
capacitaciones y 
talleres 
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4.3. COMPONENTE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA LA CONSERVACIÓN 
Objetivo. Fomentar la coordinación intersectorial y multidisciplinaria para crear e 

implementar instrumentos de carácter económico que incentiven la conservación de 

la Tortuga Carey y sus hábitats críticos. 

No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano 
y corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

4.3.1 

Gestionar la 

condonación del pago 

de derechos de 

concesión de 

ZOFEMAT, bajo la 

modalidad de 

conservación, para 

campamentos con 

autorización de 

aprovechamiento no 

extractivo 

Largo 

Número de proyectos 

con autorización de 

aprovechamiento no 

extractivo con 

acuerdos de exención 

de pago 

Reportes 

 

Informes 

 

Minutas 

 

Acuerdos 

 

Convenios 

4.3.2 

Impulsar la inclusión de 

programas de becas 

estudiantiles 

orientados al apoyo de 

actividades de 

conservación 

Largo 

Número de estudiantes 

beneficiados 

 

Número de proyectos 

de conservación con 

estudiantes becados 

Reporte 
 

Informes 
 

Censo 
 

Convenios 

  

Minutas 
 

Acuerdos 

4.3.3 

Gestionar ante la Shcp 

la liberación rápida de 

fondos recaudados por 

cobro de derechos en 

las Anp, y el pago de 

multas por daños 

ecológicos para 

actividades de 

monitoreo y vigilancia 

de playas y zonas de 

agregación de tortugas 

marinas 

Permanente 

Número de proyectos 

beneficiados con 

fondos de recaudación 

fiscal 

Minuta 

 

Acuerdos 

 

Convenios 

 

Miscelánea 

fiscal 

 

Reportes 

financieros 

 

Informes de 

proyecto 
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4.3.4 

Gestionar que las 

certificaciones 

ambientales de 

"Empresa Socialmente 

Responsable” destinen 

y apliquen recursos en 

los programas de 

conservación de la 

especie 

Largo 

Número de empresas 

que contribuyen a 

proyectos de 

conservación y 

protección 

 

Número de empresas 

certificadas 

 

Número de empresas 

que contribuyen a 

proyectos de 

conservación y 

protección 

 

Número de proyectos 

ejecutados bajo este 

esquema de 

financiamiento) 

 

Porcentaje de los 

CPCTM registrados que 

reciben apoyo externo 

de empresas 

ambientalmente 

responsables 

 

Minuta de 

acuerdos 

 

Convenios 

 

Contratos 

 

Miscelánea 

fiscal 

 

Reportes 

financieros 

 

Informes de 

proyecto 

4.3.5 

Promover el uso y 

entrega de certificados 

ambientales o con 

valor fiscal a empresas, 

personas o 

asociaciones civiles 

cuando realicen 

actividades que 

beneficien a las 

tortugas 

Largo 

Número de empresas 

que contribuyen en 

proyectos de 

conservación y 

protección 

 

Número de empresas 

certificadas 

Minuta 

 

Acuerdos 

 

Convenios 

 

Miscelánea 

fiscal 

 

Reportes 

financieros 

 

Informes de 

proyecto 
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5. CAMBIO CLIMÁTICO 
Objetivo. Fortalecer procesos intersectoriales y multidisciplinarios para incrementar la 

resiliencia de las poblaciones de Tortuga Carey y sus hábitats. 

5.1. COMPONENTE MONITOREO ENFOCADO AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Objetivo. Implementar el manejo adaptativo en las acciones de conservación, derivado 

del conocimiento acerca del impacto del cambio climático sobre la Tortuga Carey y sus 

hábitats críticos. 

No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, 

mediano y 
corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

5.1.1 

Medir y evaluar 
indicadores del 
impacto de cambio 
climático en las 
poblaciones y hábitats 
de la especie críticos 

Permanente 

Número de 
indicadores evaluados 
para monitoreo de 
impacto por cambio 
climático 

Reporte anual 
 

Informes de 
proyecto 

 
Publicaciones 

5.1.2 

Realizar estudios de 
enfermedades 
emergentes asociadas 
al cambio climático 

Largo 

Tasa de incidencia y 
prevalencia de 
enfermedades en 
hábitats críticos 

 
Número de estudios 
realizados 

Reporte 

 
Tesis 

 
Informes 

 
Publicaciones 

5.1.3 

Realizar el monitoreo 
de los parámetros 
ambientales que son 
indicadores de la 
condición de los 
hábitats marinos 
críticos 

Largo 

Condición climática de 
hábitats críticos 
marinos 

 
Número de 
parámetros medidos 

 
Porcentaje de sitios 
con parámetros 
saludables 

Reporte 

 
Tesis 

 
Publicaciones 
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5.2. COMPONENTE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Objetivo. Acciones que contribuyen a la adaptación de las poblaciones de Tortuga 

Carey ante el aumento e intensificación de las amenazas por el cambio climático. 

No. Acción 

Plazo de 

ejecución 

(Permanente, 
largo, 

mediano y 
corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

5.2.1 

Elaborar y actualizar 

un programa de 

adaptación y 

mitigación al cambio 

climático con enfoque 

en la especie 

Permanente 

CPCTM con protocolo 

integrado de 

adaptación al cambio 

climático 

Reportes 

 

Informe 

 

Programa 

5.2.2 

Evaluar el intervalo 

térmico anual de las 

playas de anidación y 

los umbrales de 

letalidad y 

subletalidad para 

nidadas in situ 

Mediano 

Número de días de la 

temporada de 

anidación con 

umbrales letales y 

subletales 

Reporte 

 

Informe 

 

Tesis 

 

Publicaciones 

5.2.3 

Capacitar al personal 

de los CPCTM sobre las 

técnicas de monitoreo 

de indicadores de 

impactos por cambio 

climático en las 

poblaciones y hábitats 

de la especie 

Permanente 

Número de eventos de 

capacitación 

 

Número de 

actualizaciones 

realizadas por CPCTM 

anualmente 

 

Número de personas 

capacitadas 

Listas de 

asistencia 

 

Minutas 

 

Evidencia 

fotográfica 

 

Contenido de los 

cursos 

5.2.4 

Evaluar el éxito de las 

acciones de 

adaptación 

implementadas en 

términos 

reproductivos y 

estado de salud de las 

poblaciones 

 

Mediano 

Número de 

nidos/huevos/crías 

rescatadas de 

condiciones adversas 

por impactos del 

cambio climático 

 

Proporción de 

individuos con 

condición media del 

estado de salud en los 

distintos hábitats 

críticos marinos 

Reportes 

 

Informe 

 

Tesis 

  

Publicaciones 
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V. EJES DE COORDINACIÓN Y DE SOPORTE 
El PACE es considerado la estrategia de operación del PROCER, cuya misión es la 
recuperación de las especies prioritarias para la conservación. Este documento 
necesariamente requiere una evaluación y seguimiento permanente y eficaz que 
permita dirigir y reorientar de la mejor manera las actividades especificadas en el 
mismo. Esta evaluación se espera promueva el cumplimiento de sus objetivos y metas 
para la contribución a la conservación de las especies y sus hábitats. 

A. EVALUACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
Objetivo. Evaluar las acciones técnicas y de monitoreo bajo un esquema de manejo 
adaptativo, los avances del presente PACE, así como promover la generación de 
mecanismos financieros que aseguren el seguimiento y cumplimiento de las 
actividades planteadas. 

A.1. COMPONENTE EVALUACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

Objetivo. Establecer los mecanismos, plazos y gestiones para la evaluación del PACE, 
así como para la planeación anual del mismo. 

No. Acción 

Plazo de 
ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano y 

corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

A.1.1 

Evaluar 
periódicamente el 
nivel de amenaza a 
las poblaciones de la 
especie y sus 
hábitats críticos. 

Corto 

Tendencias 
actualizadas. 
 
Avance en 
cumplimiento de 
metas. 

Bitácoras 
 

Informes 
 

Reportes 
 

Tesis 
 

Publicaciones 

A.1.2 

Evaluar la eficiencia 
de la aplicación de 
las técnicas de 
manejo propuestas 
en los manuales, 
planes, protocolos y 
programas de 
conservación. 

Permanente 

Número de foros 
realizados por región 
 

Tendencias actualizadas. 
 

Número de técnicos 
evaluados 
 

Talleres de evaluación 

Bitácoras 

 
Informes 

 
Resultados de 
evaluación 

 
Lista de asistencia 

A.1.3 

Evaluar los avances 
de las actividades 
del PACE 

Mediano 

Número de talleres 
de evaluación 
regional 
 

Número de talleres de 
evaluación nacional 
 

Evaluación metodológica 
en cumplimiento de 
metas. 
 

Número de 
especialistas 
participantes 

Acuerdos 
 

Convenios 
 

Minuta de reunión 
 

Lista de 
Participantes 
 

Evidencia fotográfica 
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A.2. COMPONENTE FINANCIAMIENTO 

Objetivo. Coordinar acciones intersectoriales y multidisciplinarias para garantizar la 

existencia y disponibilidad de recursos financieros para el cumplimiento de las 

acciones establecidas en el PACE. 

No. Acción 

Plazo de ejecución 

(Permanente, 
largo, mediano y 

corto plazos) 

Indicador anual 
Medios de 

verificación 

A.2.1 

Promover la 
inclusión en 
presupuestos de 
orden federal, 
estatal y municipal, 
para la atención de 
actividades de 
protección y 
conservación de la 
Tortuga Carey 

Mediano 

Reuniones de 
concertación 

 

Minutas 

 
Acuerdos 

 
 

A.2.2 

Diagnóstico de 
evaluación 
financiera de grupos 
que atiendes 
hábitats críticos 

Mediano 

Número de grupos 
de trabajo 
evaluados 

 
Número de grupos 
de trabajo 
financiados 

 
Número de UGC 
con un diagnóstico 
financiero 

Reportes financieros 

 
Acuerdos 

 
Convenios 

 

A.2.3 

Promover desde el 
Programa Nacional 
de Tortugas 
Marinas, la solvencia 
presupuestaria para 
la atención de 
actividades del 
PACE Tortuga Carey 

Permanente 

Número de grupos 
de trabajo 
financiados 

 
Monto de apoyo 

Dictámenes 

 
Acuerdos 

 
Convenios 

 

A.2.4 

Impulsar acuerdos 
de cooperación con 
agencias 
internacionales para 
la recuperación de 
la Tortuga Carey 

Permanente 

Número de 
acuerdos o 
tratados firmados 

Acuerdos 

 
Convenios 
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VI. GLOSARIO 
Alcance de la presión. Es la escala geográfica del impacto que puede esperarse 

razonablemente dentro de 10 años bajo las circunstancias actuales (es decir, si la 

situación actual continúa) al objeto de conservación. Para las amenazas relacionadas 

con el cambio climático global se consideró un período de 30 años. 

Amenaza. Representa la causa aproximada de la presión (por ejemplo, canalización de 

un río, cosecha o captura excesiva, supresión de incendios). Las causas subyacentes de 

muchas fuentes de presión son sociales, económicas o políticas que a menudo son el 

enfoque de nuestras estrategias de conservación. Las fuentes de presión se califican por su 

Contribución e Irreversibilidad. 

Atributo ecológico. Es un componente crítico de la historia de vida, los procesos 

físicos, interacciones comunitarias, hábitat o interacción con otras especies de un 

objeto de conservación. 

Contribución de la amenaza. Es el grado de aporte de la fuente, actuando sola, a la 

manifestación total de una presión (según se determinó en la evaluación de presiones) 

bajo las circunstancias actuales (es decir, asumiendo que la actual situación de manejo 

o conservación continuara). 

Fuente de presión. Ver Amenaza. 

Hábitat crítico. Áreas específicas terrestres o acuáticas, en las que ocurren procesos 

biológicos y físicos esenciales, ya sea para la supervivencia de especies en categoría de 

riesgo, ya sea para una especie, o para una de sus poblaciones, y que por tanto 

requieren manejo y protección especial. Son áreas que regularmente son utilizadas 

para alimentación, caza, forrajeo, descanso, crianza o reproducción, o rutas de 

migración. En ellas se desarrollen procesos biológicos esenciales para especies 

sensibles a riesgos específicos, como cierto tipo de contaminación, ya sea física, 

química o acústica, o riesgo de colisiones con vehículos terrestres o acuáticos, que 

puedan llevar a afectar las poblaciones (Artículo 63. Ley General de Vida Silvestre 

(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_190118.pdf). 

Irreversibilidad de la amenaza. Está relacionada con la reversibilidad de la presión 

causada por la fuente de presión. 

Objeto de conservación. Para el caso específico del análisis PCA para una especie, 

entenderemos objeto de conservación como un segmento de la población o estadio 

de la especie, o hábitat específico ocupado en alguna etapa de su vida, y que es de 

interés estratégico conservar. 

 PCA (Planeación para la Conservación de Áreas). Es una metodología creada y 

desarrollada por The Nature Conservancy, y sus socios, para identificar prioridades de 

conservación en áreas de importancia para la biodiversidad. 
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Playa de anidación esporádica. Porciones de playa donde por lo menos se ha 

registrado una anidación o varias, muy espaciadas en el tiempo. No hay continuidad 

en las anidaciones por lo que las pocas registradas son ocasionales o raras. 

Playa índice. Como todas las playas de anidación de la especie, es clave para mantener 

su viabilidad poblacional, pero los esfuerzos de monitoreo que se realizan tienen 

condiciones particulares: se sigue un protocolo de monitoreo estandarizado y 

sistemático el cual ha sido implementado de forma constante en el mismo espacio de 

playa y durante los mismos periodos del año por al menos 10 años, generan reportes 

estándar anualmente, poseen un soporte técnico ampliamente reconocido y cuentan 

con expectativas reales de dar continuidad a este trabajo sin interrupción (adaptado de 

Ceriani et al., 2013 y CIT, 2013). Estas playas pueden o no ser playas prioritarias para la 

implementación de distintas acciones para la recuperación y conservación de la especie. 

Playa marginal o de amortiguamiento. Son las playas que se encuentran en los límites 

de distribución de la especie, o que conforman sitios de anidación aisladas, que 

mantienen cierta continuidad en el número de anidaciones, pero en bajas densidades. 

Playa prioritaria. Es un segmento del litoral mexicano en el cual se registra un número 

de nidos de la especie sobresaliente (como podría ser un nivel por encima de la media 

regional), característica que la hace especialmente importante para su protección y 

conservación. Estas playas pueden o no ser Playa Índice. 

Playa secundaria. Aquella que ha perdido uno o más de los atributos que condicionan 

el nivel superior de una playa índice; o que, por su naturaleza, la densidad o número de 

anidaciones registradas, no alcanza el estatus de una playa índice. 

Presión. Son actividades o procesos que como resultado impactan de forma negativa 

las características o atributos ecológicos clave, y que reducen la viabilidad de los 

objetos (poblaciones, comunidades, hábitats, ecosistemas) que impactan. Las presiones se 

califican por su severidad, alcance e irreversibilidad. 

Severidad de la presión. Es el nivel de deterioro del objeto de conservación que puede 

esperarse razonablemente dentro de 10 años bajo las circunstancias actuales (es decir, 

si la situación actual continúa). En el caso de amenazas relacionadas con el cambio 

climático global el período de tiempo considerado fue de 30 años, debido a la escala 

en la que actúa ese impacto. 

Viabilidad. En términos de la metodología PCA (ver definición de PCA), la viabilidad es 

la habilidad de una especie o un hábitat crítico de persistir por varias generaciones, a 

través de largos períodos. Se usa el término viabilidad al referirse a poblaciones de 

especies, mientras que se recurre al término integridad ecológica para referirse a 

ecosistemas. 
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Vulnerabilidad. Exposición a las contingencias y las presiones, y la dificultad de hacer 

frente a éstas. La vulnerabilidad contempla tres principales dimensiones: 

1. La exposición a las presiones, perturbaciones e imprevistos. 

2. La sensibilidad de los individuos, los sitios, los ecosistemas y la especie a las presiones o 

perturbaciones, así como su capacidad de anticipar y hacer frente a éstas. 

3. La capacidad de resistencia de los individuos, los sitios, los ecosistemas y las 

especies para hacer frente a los imprevistos y las perturbaciones sin dejar de 

cumplir con su función. 
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ACRÓNIMOS 
ADNm.  Ácido Desoxirribonucleico Mitocondrial. 

ANP.   Área Natural Protegida. 

APFFIGC.  Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California. 

APFFSALT.  Área de Protección de Flora y Fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan. 

APFFIGC.  Área de Protección de Flora y Fauna Isla del Golfo de California. 

APFFLT. Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos. 

CAV.   Centro de Atención Veterinaria. 

CIIDIR.  Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 

Regional. 

CIT.  Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las 

Tortugas Marinas. 

CITES.  Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre. 

CMT.   Centro Mexicano de la Tortuga. 

CODISE.  Comunicación, Diseño y Editorial. 

CONABIO. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

CONACYT.  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONANP.  Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

CPCTM.  Centro de Protección y Conservación de Tortugas Marinas. 

DDE.   Dicloro difenil dicloro etileno. 

DDT.   Dicloro difenil tricloro etano. 

DET’s.   Dispositivos Excluidores de Tortugas. 

DGOR.  Dirección General de Operación Regional. 

DGVS.  Dirección General de Vida Silvestre. 

DOF.   Diario Oficial de la Federación. 

DRPBCPC. Dirección Regional Península de Baja California y Pacífico Norte. 

DST.   Diferenciación sexual por temperatura. 

ECOSUR.  Colegio de la Frontera Sur. 

ENOS.  El Niño Oscilación del Sur. 

FAO.  Food and Agriculture Organization. 

HCH.   Hexa cloro ciclohexano. 
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ICAPO.  Iniciativa Carey del Pacífico Oriental. 

LGEEPA. Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

MER.   Método de Evaluación de Riesgo. 

MIA.   Manifestación de Impacto ambiental. 

MTSG. Marine Turtle Specialist Group (Grupo de Especialistas de Tortugas 

Marinas). 

NOM.   Norma Oficial Mexicana. 

OSC.   Organizaciones de la Sociedad Civil. 

P.   En Peligro de Extinción. 

PA.   Parámetros Abióticos. 

PACE.  Programa de Acción para la Conservación de la Especie. 

PCA.   Análisis de componentes principales. 

PCA.   Pentaclorofenol. 

PCB.   Bifenilos policlorados. 

PEMEX.  Petróleos Mexicanos. 

PET.   Programa de Empleo Temporal. 

PNAC.  Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. 

PNCP.  Parque Nacional Cabo Pulmo. 

PNL.   Parque Nacional Loreto. 

PNSAV.  Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 

PNTM.  Programa Nacional de Tortugas Marinas. 

PNZMAES. Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo. 

PO.   Pacífico Oriental. 

POCs.   Plaguicidas organoclorados. 

PPY.   Pronatura Península de Yucatán, A.C. 

PROCER.  Programa de Conservación de Especies en Riesgo. 

PROCODES.  Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible. 

PROFEPA.  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

PROMOBI.  Programa de Monitoreo Biológico. 

PROREST.  Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies 

Prioritarias. 

PROVICOM.  Programa de Vigilancia Comunitaria. 



TORTUGA CAREY (Eretmochelys imbricata) 

 

 

101 
 

RBIM.   Reserva de la Biosfera Islas Marías. 

RBLT.   Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. 

SEMARNAT.  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SGM.   Sur del Golfo de México. 

SHCP.  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

TSM.   Temperatura de la Superficie del Mar. 

UGC.   Unidad Geográfica para la Conservación. 

UICN.   Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

UMR.   Unidades de Manejo Regionales. 

UNACAR.  Universidad Autónoma del Carmen. 

UNCLOS.  United Nations Convention on the Law of the Sea (Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). 

WWF.  World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza). 

ZOFEMAT.  Zona Federal Marítimo Terrestre. 
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VIII. INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA ACTUALIZACIÓN DEL 

PACE: TORTUGA CAREY (Eretmochelys inbricata) 
 

INSTITUCIONES DE GOBIERNO FEDERAL 
● Área de Protección de Flora y Fauna Isla de Cozumel, CONANP 

● Área de Protección de Flora y Fauna Islas de California (Espíritu Santo), 

CONANP 

● Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, CONANP 

● Área de Protección de Flora y Fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan, CONANP 

● Campamento Tortuguero Cahuitán, CONANP 

● Campamento Tortuguero Chenkan, CONANP 

● Campamento Tortuguero Parque Nacional Tulum, CONANP 

● Centro Mexicano de la Tortuga, CONANP 

● Dirección General Análisis y Prioridades, CONABIO 

● Dirección General de Ecología de Benito Juárez, Quintana Roo 

● Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos 

Marinos y Ecosistemas Costeros, PROFEPA 

● Dirección General de Vida Silvestre, SEMARNAT 

● Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur, CONANP 

● Especies Prioritarias para la Conservación, CONANP 

● Parque Arrecife de Puerto Morelos, CONANP 

● Parque Marino Nacional Zona Marina Archipiélago de Espíritu Santo, CONANP 

● Parque Nacional Bahías de Huatulco, CONANP 

● Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, CONANP 

● Parque Nacional Isla Contoy, CONANP 

● Parque Nacional Lagunas de Chacahua, CONANP 

● Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, CONANP 

● Región Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur, CONANP 

● Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, CONANP 

● Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, CONANP 

● Reserva de la Biosfera Ria Lagartos (Las Coloradas), CONANP 

● Santuario Tierra Colorada, CONANP 

● Vida Silvestre SEMARNAT, Yucatán 
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INSTITUCIONES DE GOBIERNO ESTATAL 
● Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

● Secretaría de Desarrollo Sustentable, Gobierno del Estado de Yucatán 

● Secretaría de Medio Ambiente Biodiversidad y Cambio Climático, Gobierno del 
Estado de Campeche 
 

ACADEMIA Y CENTROS DE EDUCACIÓN 
● Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 17, Yucatán 

● Grupo Sistemática, Ecología y Manejo de Recursos Acuáticos, Ecosur Chetumal 
● IPN-CIIDIR SINALOA 

● Laboratorio de Genética, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Unidad 
Mazatlán, UNAM 

● Universidad Autónoma de Baja California Sur 

● Universidad Autónoma del Carmen 

● Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel 
● Universidad del Papaloapan 

 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
● Acuario de Veracruz, A.C. 
● Campamento Chacahito/Grupo Tortuguero de la Laguna, Campeche 

● Campamento Tortuguero Campamento el Cuyo, Campeche 

● Comité de Playas Limpias Huatulco 

● Comité Estatal de Tortugas Marinas de Quintana Roo 

● Comité Estatal de Yucatán 

● Eco Mayto A.C./Campamento Tortuguero Mayto 

● Enlaces con tu Entorno A.C. 
● Flora, Fauna y Cultura de México, A.C. 
● Fundación Palace 

● Grupo Gross 

● Grupo Tortuguero de las Californias A.C. 
● Kanan aak alche S.C. 
● Laguna de Términos Delfines A. C. 
● Mesa Guerrerense de la Tortuga Marina 

● Pronatura Península de Yucatán A. C. 
● Red Tortuguera - Grupo Tortuguero de las Californias 

● Salvemos la Isla de Ixtapa A.C 

● Santuario Playa Teopa/Careyes Foundation 

● Terra, Conservación y Manejo S.C. 
● Tortugranja, Isla Mujeres, Q.Roo 

● Alianza WWF-Fundación TELMEX Telcel. 
● Yuuntzil Kaax Naab AC 
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IX. MARCO LEGAL 
Además de las acciones directas de conservación de tortugas marinas, el Gobierno de 

México ha consolidado desde otra vertiente la recuperación de la Tortuga Carey a 

través del fortalecimiento del marco jurídico y normativo respecto a las tortugas 

marinas (Guzmán et al., 2008; Márquez-Millán y Peñaflores, 2016), mediante la 

publicación de diversas leyes, normas y acuerdos. Se presenta una serie de 

instrumentos que se han publicado y que han servido de marco en la actuación de la 

protección de la Tortuga Carey. 

 

Documento Resumen Año de Publicación 

Acuerdo Presidencial 

Se fijan las disposiciones 
reglamentarias a las que se sujetarán la 
explotación de tortugas en aguas 
federales 

1922 

Decreto 

Se estableció la veda total para la 
comercialización de huevos de tortuga 
marina de todas las especies y se crea 
el Programa de Protección y 
Conservación de las principales playas 
de anidación 

1966 

Decreto 

Veda total para todas las especies, 
reservándose su uso exclusivamente 
para las Sociedades Cooperativas de 
Producción Pesquera 

1971 

Decreto 

Se determinan 16 zonas de reserva y 
sitios de refugio para la protección, 
conservación, repoblación, desarrollo y 
control de las diversas especies de 
tortugas marinas 

1986 

Decreto 

Se establece la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA), donde se 
establecen las bases para los 
ordenamientos ecológicos y la 
protección de las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) y la flora y fauna 
silvestre 

1998 

Acuerdo 

Se establece veda total y permanente 
para las especies y subespecies de 
tortuga marina en aguas de 
jurisdicción federal del Golfo de México 
y Mar Caribe, así como en las del 
Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de 
California 

1990 
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Documento Resumen Año de Publicación 

Convenio 
Internacional 

México se adhiere a la Convención 
sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES) 

1991 

Acuerdo Presidencial 

Se crea la Comisión Intersecretarial 
para la Protección y Conservación de 
las Tortugas Marinas integrada por la 
Secretaría de Marina, la Secretaría de 
Desarrollo Social y la Secretaría de 
Pesca, facultada para establecer 
programas en conjunto con diversas 
representaciones nacionales, así como 
con otros países dedicados a la 
protección de las tortugas marinas 

1992 

Integración 

Comité Nacional para la Protección y 
Conservación de Tortugas Marinas con 
carácter técnico consultivo de 
concertación y de apoyo en la 
investigación, protección, conservación 
y rescate de las tortugas marinas 

1993 

NOM-002-PESC-1993 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-
PESC-1993, para ordenar el 
aprovechamiento de las especies de 
camarón en aguas de jurisdicción 
federal de los Estados Unidos 
Mexicanos 

1993 

Norma Oficial 
Mexicana 

NOM-059-ECOL-1994 que determina 
las especies y subespecies de flora y 
fauna silvestres terrestres y acuáticas 
en peligro de extinción, amenazadas, 
raras y las sujetas a protección especial, 
y que establece especificaciones para 
su protección 

1994 

Decreto 

Se reforma, adiciona y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente 

1996 

Norma Oficial 
Mexicana 

NOM-EM-001-PESC-1996 para ordenar 
el aprovechamiento de las especies de 
camarón en aguas de jurisdicción 
federal de Océano Pacífico y Golfo de 
California 

1996 

Reglamento de la Ley 
de Pesca 

Establece términos y condiciones para 
el desarrollo de investigaciones sobre 
las diversas poblaciones de tortugas 
marinas 

1999 
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Documento Resumen Año de Publicación 

Reglamento Interior 
de la SEMARNAT 

Art. 29 de las atribuciones de la 
Dirección General de Biodiversidad y 
Vida Silvestre 

 
XVI.- Identificar las especies y 
poblaciones prioritarias de flora y fauna 
silvestre para su conservación 

2000 

Ley General de Vida 
Silvestre 

Conservación y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre 

2000 

Norma Oficial 
Mexicana NOM-0126-
SEMARNAT-2000 

En la que se establecen las 
especificaciones para la realización de 
actividades de colecta científica de 
material biológico de especies de flora 
y fauna silvestres y otros recursos 
biológicos en el territorio nacional 

2001 

Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001 

Establece protección ambiental, de 
especies nativas de México de flora y 
fauna silvestre, categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio de lista de especies 
en riesgo 

2002 

Código Penal Federal 

Regula los delitos, el artículo 420. Se 
impondrá pena de uno a nueve años 
de prisión y por el equivalente de 
trescientos a tres mil días multa, a 
quien ilícitamente: Capture, dañe o 
prive de la vida a algún ejemplar de 
tortuga o mamífero marino, o recolecte 
o almacene de cualquier forma sus 
productos o subproductos 

2002 

Código Federal de 
Procedimientos 
Penales 

194 32 Bis. Contra el ambiente en su 
comisión dolosa delito grave 

 
Art. 420, párrafo último. Se aplicará una 
pena adicional hasta de tres años más 
de prisión y hasta mil días multa 
adicionales, cuando las conductas 
descritas en el presente artículo se 
realicen en o afecten un Área Natural 
Protegida, o cuando se realicen con 
fines comerciales 

2002 
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Documento Resumen Año de Publicación 

Acuerdo 

Acuerdo por el que se determinan 
como Áreas Naturales Protegidas, con 
la categoría de Santuario las zonas de 
reserva y sitios de refugio para la 
protección, conservación, repoblación, 
desarrollo y control de las diversas 
especies de tortugas marinas, ubicadas 
en los estados de Chiapas, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, 
Tamaulipas y Yucatán, identificadas en 
el Decreto publicado el 29 de octubre 
de 1986 

2002 

Reglamento de la Ley 
General de Vida 
Silvestre 

Reglamenta la Ley General de Vida 
Silvestre 

2006 

Ley General de Vida 
Silvestre 

Adición del artículo 60 Bis 1. Ningún 
ejemplar de tortuga marina, cualquiera 
que sea la especie, podrá ser sujeto de 
aprovechamiento extractivo, ya sea de 
subsistencia o comercial, incluyendo 
sus partes y derivados 

2006 

Norma Oficial 
Mexicana NOM-061-
PESC-2006 

Especificaciones técnicas de los DET 
utilizados por la flota de arrastre 
camaronera en aguas de jurisdicción 
federal 

2007 

Ley General de Pesca y 
Acuacultura 
Sustentable 

Regula, fomenta y administra el 
aprovechamiento de los recursos 
pesqueros y acuícolas en el territorio 
nacional y las zonas sobre las que la 
nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción 

2007 

Norma Oficial 
Mexicana NOM-029-
PESC-2006 

Establece disposiciones para la pesca 
de tiburón con la eliminación del uso 
de redes de deriva, uso de anzuelos 
circulares y profundidad mínima de 
operación para mitigar la captura 
incidental de tortugas marinas y otras 
especies de organismos 

2007 

Ley General de Pesca y 
Acuacultura 
Sustentable 

Tiene por objeto regular, fomentar y 
administrar el aprovechamiento de los 
recursos pesqueros y acuícolas en el 
territorio nacional y las zonas sobre las 
que la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción 

2007 
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Documento Resumen Año de Publicación 

 Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Protección ambiental-Especies nativas 
de México de flora y fauna silvestres-
Categorías de riesgo y especificaciones 
para su inclusión, exclusión o cambio-
Lista de especies en riesgo. 
Actualización de la publicación de 2002 

2010 

Norma Oficial 
Mexicana NOM-162-
SEMARNAT-2012 

Establece las especificaciones para la 
protección, recuperación y manejo de 
las poblaciones de las tortugas marinas 
en su hábitat de anidación 

2013 

Acuerdo 

Que adiciona párrafos a la 
especificación 6.3 de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012. Que 
establece las especificaciones para la 
protección, recuperación y manejo de 
las poblaciones de las tortugas marinas 
en su hábitat de anidación      

2013 

Programa Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Establece los objetivos y las metas que 
se pretenden alcanzar en materia de 
conservación de los ecosistemas en 
nuestro país mediante la creación y 
manejo de Áreas Naturales Protegidas 
y de la consolidación del Sistema 
Nacional de ANP 

2014 

Norma Oficial 
Mexicana NOM-061-
SAG-PESC/SEMARNAT-
2016 

Especificaciones técnicas de los 
excluidores de tortugas marinas 
utilizados por la flota de arrastre 
camaronera en aguas de jurisdicción 
federal de los Estados Unidos 
Mexicanos 

2016 

NOM-059-SEMARNAT-
2010 (Modificación del 
Anexo Normativo III) 

Actualización del apéndice III de la 
NOM-059-SEMARNAT-2010. La especie se 
mantiene en la categoría En Peligro de 
Extinción (P) 
 

2019 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Como parte de las acciones para la recuperación y conservación de las tortugas 

marinas, México forma parte de diversos acuerdos internacionales tanto multilaterales 

como bilaterales. Se pueden citar: 

● La Convención sobre el Comercio Internacional para el Comercio de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en donde se enlista a la especie 

Eretmochelys imbricata dentro del Apéndice I 

● La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 

Marinas. (CIT, en inglés IAC) 

● La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) 

● El Comité Trilateral Canadá-México-Estados Unidos para la Conservación y Manejo 

de la Vida Silvestre y los Ecosistemas, a través de los proyectos impulsados por la 

Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte 

● Como parte de la cooperación bilateral se realiza la Reunión Binacional de 

Autoridades Pesqueras y el Memorando de Entendimiento MEXUS 

● El Convenio sobre Diversidad Biológica 

● La Convención Ramsar 

 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
AÑO DE FIRMA O 

RATIFICACIÓN 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(UNCLOS), Montego Bay, 1982 

1983 

Convención Ramsar–Convención sobre los Humedales de 
Importancia Internacional 

1986 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES 

1992 

Memorándum de Entendimiento, Programa de Cooperación 
MexUs-Golfo, MexUs-Pacífico 

1992 

Convenio sobre Diversidad Biológica 1993 

Código de conducta para la Pesca Responsable, FAO 1995 

Memorándum de Entendimiento-Comité Trilateral-México-
Estados Unidos de América-Canadá para la Conservación y 
Manejo de la Vida Silvestre y Ecosistemas 

1996 

Convención Interamericana para la Protección y Conservación 
de las Tortugas Marinas 

1999 

 

 



TORTUGA CAREY (Eretmochelys imbricata) 

 

 

130 
 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES 

 

 

 

 

 

COMISIÓN NACIONAL DE 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

 

 

AV. EJÉRCITO NACIONAL NO. 223 

COL. ANÁHUAC I SECCIÓN, 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO 

C.P. 11320 

CDMX 

(55)54497000 

 

 

www.gob.mx/conanp



 

 

 

 

 

 

 

 

C
a

rl
o

s 
A

g
u

ile
ra

/A
lia

n
za

 W
W

F
-F

u
n

d
a

c
ió

n
 T

E
L

M
E

X
 T

e
lc

e
l 


