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rEsumEn

En Cuba ha sido difícil la cuantificación de la captura incidental de las tortugas marinas, al no establecerse un me-
canismo que permita obtener sistemáticamente información sobre las tortugas capturadas. Este trabajo presenta por 
primera vez un estudio sobre esta amenaza a partir de datos brindados por pescadores anónimos de seis embarca-
ciones privadas que utilizan palangre de fondo en áreas de pesca al este de la Isla de la Juventud. Los datos fueron 
colectados entre los años 2010 y 2015, mostrando que se capturaron 68 tortugas marinas: 47 caguamas (Caretta 
caretta), 11 tortugas verdes (Chelonia mydas) y 10 careyes (Eretmochelys imbricata), entre los seis barcos en todo 
el período. La caguama fue la especie que generalmente se encontró en mayor proporción en las capturas durante 
casi todos los meses del año. El mayor número de animales capturados se encontraba aparentemente en fase juvenil 
y subadulta (83 %). También se colectaron datos sobre los avistamientos de tortugas en esas áreas, que permitieron 
confirmar que la caguama es la especie más frecuente en esa zona de pesca.

Palabras clave: tortugas marinas, captura incidental, pesquería, palangre de fondo, Isla de la Juventud, Cuba.

abstraCt

In Cuba, it has been difficult to quantify the incidental capture of sea turtles, as a mechanism has not been esta-
blished to systematically obtain information on captured turtles. This work presents for the first time a study on 
this threat based on data provided by anonymous fishermen from six private vessels that use bottom longlines 
in fishing areas east of Isla de la Juventud. The data were collected between 2010 and 2015, showing that 68 
sea turtles were captured: 47 loggerhead sea turtles (Caretta caretta), 11 green turtles (Chelonia mydas) and 10 
hawksbill turtles (Eretmochelys imbricata), among the six vessels throughout the period. The loggerhead was 
the species that was generally found in the highest proportion in catches during almost every month of the year. 
The largest number of animals captured was apparently in the juvenile and sub-adult stages (83 %). Data were 
also collected on the sightings of turtles in those areas, which confirmed that the loggerhead is the most frequent 
species in that fishing area.
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intRoduCCion 

El número de tortugas marinas que son atrapadas inci-
dentalmente por diferentes artes de pesca, constituye una 
de las principales amenazas que enfrentan estos anima-
les a nivel mundial (Lutcavage et al., 1997; Wallace et al., 
2010). Casi todas las especies de tortugas que se conocen 
son capturadas incidentalmente, constituyendo un factor 
de su alta mortalidad en el mar (López-Mendilaharsu et 
al., 2007; Giffoni et al., 2008; Wallace et al., 2010). Por 
otra parte contribuye al incremento del comercio ilegal. 

En Cuba, se le consideraba como un aporte de otras 
pesquerías a la captura total de este recurso entre los 
años 1968 y 1993, y constituía alrededor del 15 % del 
total anual cuando todas las empresas del país reporta-
ban captura de tortugas marinas (Moncada & Cardona, 
1989). En 1994, el país redujo de manera voluntaria la 
captura de tortugas y en el año 2008 fue eliminada en 
toda la plataforma. Sin embargo, la pesca incidental 
continúa ocurriendo y no se ha logrado el conocimien-
to suficiente sobre el impacto en las poblaciones de es-
tas especies en las aguas cubanas. 

Aunque existe información a partir de encuestas 
realizadas a pescadores y de observaciones esporádicas 
en diferentes áreas de pesca (Moncada et al., 2003), así 
como de algunos datos obtenidos cuando se reportaban 
estas capturas como aportes (Moncada & Rodríguez, 
1996; Prieto et al., 2001), no se ha podido elaborar nin-
guna estrategia para su evaluación y mitigación. De ahí 
la importancia de toda la información que se obtenga 
sobre esta amenaza en las aguas cubanas, hasta tanto se 
pueda aplicar una estrategia o mecanismo que permita 
la obtención de datos y/o reportes más oficiales de estas 
capturas en toda la plataforma.

Este trabajo tuvo como objetivo analizar la informa-
ción obtenida sobre la captura incidental de tortugas 
marinas con palangre de fondo, en áreas de pesca al 
este de la Isla de la Juventud.

mateRiales y métodos

El estudio se realizó a partir de datos colectados entre 
los años 2010 y 2015, que abarcaron todos los meses 
del año. Los datos fueron brindados por pescadores 
anónimos de seis embarcaciones privadas, que utilizan 
palangres de fondo en áreas de pesca aledañas a los 
cayos localizados al este de la Isla de la Juventud (archi-
piélago de los Canarreos), en la región suroccidental de 
Cuba (Fig. 1). Información que ha sido hasta el presente 
la única obtenida a partir de datos aportados por los 
pescadores, aunque no de forma oficial.

A los pescadores se les solicitó reportar voluntaria-
mente la cantidad de tortugas capturadas cada mes, la 

especie y el área de captura. También en caso de ser 
posible, el tamaño de la tortuga clasificada en chica, 
mediana o grande teniendo en cuenta la especie, para 
sugerir la fase de vida de los ejemplares capturados, ya 
que no se les pidió tomar ninguna medida morfométri-
ca para no entorpecer o demorar sus rutinas de traba-
jo. Tampoco se tomó ninguna medida de esfuerzo para 
calcular el índice de abundancia (CPUE), pero se les 
pidió que reportaran los avistamientos de las tortugas 
en sus áreas de pesca (las que no eran capturadas), para 
conocer más, sobre la presencia de estas especies en 
esas áreas. La información colectada sobre la captura, 
se analizó sumando los datos mensuales de las tortu-
gas capturadas durante los seis años de estudio (2010-
2015). De igual forma se determinó la proporción por 
especie mensual y para todo el período. En relación con 
la fase de vida, como no se tomaron medidas morfomé-
tricas, las tortugas pequeñas y medianas fueron consi-
deradas como posibles subadultas y las grandes como 
posibles adultas, teniéndose en cuenta los tamaños que 
alcanzan las diferentes especies. 

Fig. 1. Ubicación geográfica de las áreas localizadas al este 
de la Isla de la Juventud (archipiélago de los Canarreos)  

en la región suroccidental de Cuba.

Resultados y disCusión

Se capturaron un total de 68 tortugas marinas entre las 
seis embarcaciones en todo el período. Los datos mos-
traron una variación entre 3 y 17 tortugas, con una cap-
tura media anual de 11,3 ± 5,6 tortugas, mientras que la 
captura media por embarcación fue de 2,0 ± 0,9 tortu-
gas al año. Se encontró que hubo captura incidental en 
todos los meses excepto en octubre. 

Del total de tortugas capturadas, 47 fueron cagua-
mas (Caretta caretta), 11 tortugas verdes (Chelonia 
mydas) y 10 careyes (Eretmochelys imbricata). La ca-
guama además de ser la de mayor proporción para todo 
el período con el 69,1 % (Fig. 2) fue la que más estuvo 
representada en las capturas prácticamente en todos los 
meses del año (Fig. 3). 
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En relación con las fases de vida de las tortugas 
capturadas, aunque no se pudieron clasificar sus tama-
ños por intervalos de tallas al no tomárseles ninguna 
medida morfométrica, sobre la base de la clasificación 
sugerida de considerar a las tortugas pequeñas y me-
dianas como posibles subadultas y a las grandes como 
posibles adultas, se estimó que el 83 % de los anima-
les probablemente eran subadultos y el 17 % posibles 
adultos. Lo cual sugiere la presencia de tortugas en su 
mayoría en fases de vida tempranas, que son conside-
radas extremadamente valiosas para la recuperación y 
estabilidad de las poblaciones de estas especies (Crouse 
et al., 1987). Por otra parte, la presencia de tortugas de 
diferentes fases de vida en esta pesquería confirma la 
susceptibilidad de estas especies en distintas etapas a la 
captura incidental (Wallace et al., 2013).

La captura ocurrió en casi todas las áreas de ope-
raciones de los barcos, pero se registraron con mayor 
frecuencia al sur y norte de Aguardientes, norte de cayo 
Rosario, Los Indios y La Estopa.

Los resultados constataron que al igual que en otras 
regiones del mundo, en Cuba la pesquería de palangre, 
en este caso de fondo, interactúa con las poblaciones 
de tortugas marinas. Sin embargo, los valores medios: 
11,3 tortugas entre los seis barcos por año y 2,0 tor-
tugas por barco en el año, pueden considerarse bajos 
si se tienen en cuenta los reportes de otras áreas con 
este tipo de arte referidos al palangre pelágico o de su-
perficie (López-Mendilaharsu et al., 2007; Giffoni et al., 
2008; Vega et al., 2015), que presentan mayor tasa de 
captura (FAO, 2004). En relación con los reportes con el 
palangre de fondo son escasos (Gerosa & Casale, 1999) 
y aunque no existe mucha información sobre la captura 
de tortugas marinas en palangres de fondo, tienen el 
potencial de capturar las tortugas que habitan en los 
arrecifes u otro fondo frecuentado por estas especies 
(Oravetz, 2000). Por otra parte, no existen en Cuba es-
tudios referentes. Por tanto, estos valores no pueden ser 
discutidos a profundidad y compararlos con los obteni-
dos por otros autores que emplearon observadores en 
las embarcaciones y calcularon la Captura por Unidad 
de Esfuerzo. No obstante, constituyen indicadores de 
que en esas áreas existe interacción de la pesquería con 
palangres de fondo con poblaciones de tortugas mari-
nas y que lo mismo puede estar sucediendo en otras áreas 
de pesca de la plataforma cubana con otras magnitudes  
de las cuales no se tiene información. 

Como se observa, la captura incidental incluyó ca-
guamas, tortugas verdes y careyes, que son las especies 
de mayor abundancia y distribución en la plataforma 
cubana (Carrillo & Moncada, 1998); y se distribuyen en 
mayor o menor abundancia, de acuerdo con sus hábi-
tats, época del año y fases de vida. El hecho que la cap-
tura en esas áreas incluyera tortugas de las tres especies, 
principalmente caguamas en diferentes fases de vida, 
en casi todos los meses del año y durante todo el perío-
do, sugiere que esas áreas pudieran constituir hábitats 
de desarrollo y alimentación, fundamentalmente para 
esta especie. 

Los datos de los avistamientos permiten confirmar 
que la caguama es la especie más frecuente en esas áreas 
(tabla 1). Se destaca que las caguamas fueron vistas en 
mayoría principalmente en la costa norte de los cayos, 
que como se planteó anteriormente, pudieran constituir 
hábitats de desarrollo y alimentación. Aunque, también 
se observaron caguamas y tortugas verdes en la costa 
sur de algunos de esos cayos, que como presentan pla-
yas de anidación (Nodarse et al., 2010), pudieran ser 
tortugas reproductivas. 

Durante los avistamientos, caguamas aparentemen-
te adultas por sus tamaños, fueron vistas en algunas 
ocasiones en números entre 20 y 30 ejemplares, en 
áreas interiores y adyacentes a cayos (principalmente al 
norte) en diferentes meses del año. 

Fig. 3. Frecuencia mensual por especie de las tortugas 
capturadas para todo el período (2010-2015).

Fig. 2. Proporción por especie de las tortugas capturadas 
para todo el período (2010-2015).
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Es importante destacar que las áreas comprendidas 
en este trabajo están localizadas en la región este del 
golfo de Batabanó, las cuales presentan fondos que se 
caracterizan, de manera general, por estar cubiertos por 
un seibadal de baja densidad sobre sedimentos are-
nosos muy finos de color blanco, con dominancia de 
la fanerógama marina Thalassia testudinum (Cerdeira-
Estrada, et al., 2008) que es favorita de la tortuga verde 
(Hirth, 1997). Por otra parte, dada la elevada diversi-
dad de especies que sirven de alimento a la caguama, te-
niendo en cuenta estudios previos de Gómez et al., 1980; 
Alcolado, 1990; Lalana et al., 1989 y Arias-Schreiberi et al., 
2008, que han encontrado grupos predominantes en 
estos fondos de moluscos, crustáceos y equinodermos, 
que forman parte de la dieta natural de esta especie 
(Dodd, 1988), estas áreas pudieran constituir hábitats 
de descanso y alimentación para la caguama dentro de 
la plataforma cubana. Esto, considerando recapturas de 
esta especie en las aguas cubanas procedentes de otras 
áreas (Schroeder et al., 2003; Moncada et al., 2010) De 
ahí la necesidad de que sean áreas importantes a tener 
en cuenta para futuros esfuerzos de conservación de las 
tortugas marinas en Cuba. 

ConClusiones

El estudio reportó captura incidental por pesquería de 
palangre de fondo durante todo el período de estudio. 
Se capturaron 68 tortugas marinas por seis barcos que 

realizan su pesquería con este arte, que incluyeron 47 
caguamas, 11 tortugas verdes y 10 careyes. La caguama 
fue la especie que presentó mayor proporción (69,1 %) 
en la captura incidental y también el mayor número de 
avistamientos, lo cual sugiere la importancia de los há-
bitats de esas áreas para esta especie.

ReComendaCiones

Se deben continuar realizando estudios sobre la pes-
quería incidental de tortugas marinas en diferentes 
áreas pesqueras de Cuba, para evaluar su interacción 
con las poblaciones de estas especies en las aguas cu-
banas, de forma tal que se pueda contar con una mayor 
información que permita la adopción de medidas efi-
cientes para mitigar el impacto. 
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