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En esta investigación se estudió la distribución e identificación de 

las especies de tortugas terrestres, acuáticas y semiacuáticas en la 

Cuenca del Río Grande de San Miguel, Departamento de San Miguel, 

durante los meses de Abril-Diciembre de 1996 y Mayo-Octubre de i 997. 

Se muestrearon 1 6  zonas de la Cuenca, las cuales fueron clasificadas en 

5 tipos de humedales, según la clasificación de humedales de agua dulce 

propuesta por Dugan (1992).  Se contabilizó un total de 206 individuos 

pertenecientes a 2 familias, 2 géneros y 2 especies diferentes: 

Rhinoclemys pulcherrima incisa y Kinosternon scorpioides 

cruentatum; donde· Rhinoclemys pulcherrima incisa resultó ser la 

especie más abundante con 1 3 1  individuos. Especie encontrada en todas 

las zonas muestreadas. En cambio Kinosternon scorpioides 

cruentatum, con 7 5 individuos se encontró en 13  zonas de las 16  

muestreadas. Ambas especies prefieren humedales palustre emergente, 

ya que el mayor número de individuos se encontró en este tipo de 

humedal. Se Observaron conviviendo en un mismo hábitat sin mostrar 

competitividad. También es de hacer notar que las tortugas más grandes 

fueron encontradas en humedales palustres emergentes, En relación a 

medidas, R p. incisa alcanzó un tamaño máximo de 22.4 cm de largo 

recto (LR) y K s. cruentatunt 19 .9  cm. Como característica 

sobresaliente en la distinción de los sexos para las dos especies, se 

observó una gran diferencia en cuanto al tamaño y grosor de la cola, que 

en ambas especies las hembras presentan una cola delgada y corta, 

mientras que los machos la presentan larga y gruesa. En la comparación 

XI 
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de medidas morfométricas entre sexos de la especie K s. cruentatum, se 

determinó que las hembras son más grandes y redondeadas que los 

machos. En el Departamento de San Miguel, R p. incisa se le utiliza 

para curar enfermedades del pecho y las crías juveniles son 

comercializados para mascota. Sin embargo, K s. cruentatum solamente 

es utilizada como controlador de mosquitos y zancudos, ya que la 

mayoría de los encuestados la consideran una especie venenosa para el 

hombre. 



INTRODUCCIÓN 

En los sistemas ecológicos herpetofaunales, las interacciones 

climáticas constituyen- uno de los principales factores ambientales que 

afecta la distribución de la herpetofauna en Centro América. Esta 

comprende aproximadamente 625 especies que se han desarrollado en 

respuesta a la diversidad ecológica y a las oportunidades históricas dadas 

por los cambios del Cenozoico, del clima y la Iisiografía del continente. 

De los 159 géneros de anfibios y reptiles conocidos de la región, 12  tienen 

una amplia distribución tropical, 62 tienen patrones de diferenciación y 

distribución centrados en Sur América, 67 son esencialmente grupos de 

América Media Tropical y 1 8  tienen distribución centrada en Norte 

América (Savage, 1966). 

En Centro América y Norte de Panamá los géneros de anfibios y 

reptiles suramericanos están pobremente representados. En la época 

reciente la herpetofauna incluye 2 patrones de distribución, uno desde el 

Istmo de Tehuantepec hasta el centro de Panamá y en las tierras bajas en 

ambas costas de México hasta los límites de condiciones tropicales, y el 

otro grupo incluye géneros con un patrón de distribución suramericano 

representado sólo en la región de Panamá como una típica fauna 

neotropical (Anexo 1 ). En la distribución ecológica de cualquier animal, 

algunos fenómenos del ambiente son usados como base, siendo 

importante la flora, pero en el caso de la herpetofauna, estudios ecológicos 

y fisiográ:ficos indican . que los patrones florísticos no parecen ser 

importantes en la distribución (Savage, 1966). 

El desplazamiento de la herpetofauna · de Norte a Sur América y 

viceversa tuvo su inicio en el Plioceno cuando el Istmo sufrió un nuevo 
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levantamiento que provocó el cierre del portal marino centroamericano de 

Panamá ( Acuña, 1994 ). 

Las más importantes influencias que hacen posible la estimación 

del tiempo de llegada e historia de la herpetofauna a la América Media 

son: aislamiento de Centro América de Sur América durante el Mesozoico 

Tardío; conexión de dos áreas por un puente de tierra intercontinental 

durante el Paleoceno; separación de la América Central Nuclear de Sur 

América por un túnel marino panameño del Eoceno al Plioceno; 

reconexión de las dos áreas por el Istmo eslabón desde le Plioceno 

Temprano hacia adelante; levantamiento de las tierras altas de América 

Central Norte baja desde el Mioceno hasta el presente; desarrollo del 

clima xérico y vegetación a lo largo de la costa pacífica durante el 

Plioceno hasta el reciente. 

La herpetofauna de Centro América compuesta de cecílidos, 

salamandras, ranas y sapos, lagartos, culebras, cocodrilos y tortugas. Las 

tortugas pertenecen al Orden Testudinata (Oppen, ) y se han conservado 

desde el período Triásico casi sin ninguna modificación. Su distribución 

es en todo el globo terráqueo, excepto en Nueva Zelanda y al este de Sur 

América (Casas, 1965; Savage, 1966). 

Como característica más sobresaliente del Orden se puede notar que 

el cuerpo de las tortugas se encuentra dentro de una concha oval rígida; en 

··. esta concha se conocen dos regiones principales, que son: un espaldar o 

caparazón dorsal y un peto o plastron en posición ventral. Por su forma, el 

caparazón es convexo, siendo el plastron regularmente plano. La concha 

en su totalidad se encuentra formada por escudos y placas poligonales de 

naturaleza ósea (Casas, 1965) (Fig. 1 ). 
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La caja corporal formada por ambas partes presenta dos aberturas: 

una anterior a través de la cual salen la cabeza y las extremidades 

anteriores; otra posterior para la cola y las extremidades posteriores 

(Acuña, 1993 ). 

El Salvador es un país que por su ubicación geográfica se encuentra 

en una de las zonas con mayor diversidad biológica (CONAMA1, 1992). 

Sin embargo, los recursos naturales se encuentran en críticos estados de 

deterioro por lo que internacionalmente se nos considera el segundo país 

más degradado de América. Esto se evidencia en las especies de flora y 

fauna que nos rodea y que encontramos en las áreas protegidas. Las 

causas principales que han diezmado la vida silvestre son: destrucción de 

los ecosistemas y hábitats, cacería deportiva y de complemento, 

introducción de especies exóticas, contaminación por plaguicidas, 

incendios forestales, comercio y tráfico ilegal (MAG, 1996). 

')1La rápida degradación de los ecosistemas terrestres y acuáticos 

pone en serio riesgo la diversidad biológica. En la actualidad se está 

consciente de la crisis en que se encuentran los bosques tropicales del 

mundo, del riesgo que corren las especies en peligro de extinción y de 

temas de actualidad como el efecto de invernadero y cambio global del 

clima 

Sin embargo, es poco lo que se entiende de la importancia 

relacionada con los humedales, a pesar de que éstos prestan grandes 

beneficios a la población humana, como por ejemplo: la caza, pesca, 

recreación y otros que contribuyen a satisfacer sus necesidades. 

La pérdida o alteración de estos humedales afecta seriamente 

1 CONAMA: Consejo Nacional del Medio Ambiente 
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la diversidad biológica ya que según Guevara et al. ( 1985), la lista l�,. :\ -..+' 
"·":'�1:1.,, ""' . 

especies de vertebrados amenazados y en peligro de extinción o ya 

extintos ascendían a 128 especies diferentes. 

De esta lista 5 1  especies corresponden a la Herpetofauna. 

Dentro de los reptiles las poblaciones de tortugas son seriamente 

afectadas por numerosos factores, entre ellos: los problemas climáticos 

(sequía) entre los meses de noviembre a mayo, produciéndoles efectos de 

sofocación y deshidratación; la acelerada destrucción de sus hábitats 

naturales; la contaminación de suelos y agua; y la destrucción de sus 

huevos y crías para venderlas como mascota (Acuña, 1992). 

Los problemas antes mencionados han reducido el número de 

tortugas terrestres, acuáticas y semiacuáticas; además nadie se ha 

interesado por este grupo de reptiles en cuanto a su conservación y 

protección. Tal es el caso que en nuestro país hay un desconocimiento 

casi total de investigaciones en tortugas terrestres, pues los que se han 

hecho son de tortugas marinas. En vista de esto, nuestro trabajo se realizó 

en las zonas inundadas, nacimientos de agua dulce, lagunas y ríos de la 

Cuenca del Río Grande de San Miguel, Opto. de San Miguel, teniendo 

como objetivo principal determinar la distribución biogeográfica e · 

identificación de los diferentes géneros y especies de tortugas terrestres, 

acuáticas y semiacuáticas que existen en la Cuenca del Río Grande de San 

Miguel. Aportar información sobre la importancia, usos y tipo de 

humedales preferidos por éstas; obtener datos morfométricos de las 

especies encontradas en las diferentes zonas y comparar datos biornétricos 

por sexo y entre sexos de una de las especies en un lugar determinado, 

para lo cual se realizaron giras de campo utilizando los métodos de 
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localización visual, captura manual, entrevistas por medio de encuestas a 

los residentes cercanos a las zonas. 



6 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Las tortugas son un antiguo y exitoso grupo y están representadas 

actualmente por unas 200 especies. Aunque en su mayoría son 

semiacuáticas, se han adaptado completamente a la vida terrestre. 

Algunas son totalmente acuáticas, viven especialmente en aguas 

estancadas o charcos poco profundos, en pequeños ríos de corriente lenta, 

en aguas con fondos lodosos suaves y abundante vegetación, pantanos, 

ciénagas y lagunas. 

A. Distribución. 
-. 

Savage ( 1966), menciona que la distribución de la herpetofauna a 

nivel centroamericano en la época reciente incluye 2 patrones de 

distribución, uno desde el Istmo de Tehuantepec hasta el centro de 

Panamá y las tierras bajas en ambas costas de México; hasta los límites 

de condiciones tropicales y el otro grupo incluye géneros con un patrón de 

distribución suramericano representado sólo en la región de Panamá 

como una fauna neotropical. 

Como parte de la herpetofauna en El Salvador muy poco se conoce 
· . . .  ...,,·:,, 

sobre investigaciones en tortugas terrestres y acuáticas, los reportes 

realizados por Mertens, 1952, indican que en El Salvador se distribuyen 4 

especies de tortugas: Geomyda pulcherrima incisa, actualmente conocida 

como Rinoclemys pulcherrima incisa, fue encontrada en el Volcán de 

Conchagua, La Unión, Metapán, Santa Ana, Zaragoza, San Salvador, La 

Libertad y Hacienda Cuyagualo, Dpto. de La Libertad, Quelepa y San 

Miguel, Dpto. de San Miguel. Kinostemon scorpioides cruentatum fue 

encontrada en Sitio del Niño, Río Sucio, Hacienda Cayagualo, Dpto. de 

La Libertad, Santa Tecla, San Antonio Abad, Villa Delgado, San 
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Salvador, Apastepeque y San Miguel, Departamento de San Vicente. 

Staurotypus salvini y Pseudomys ornata localizadas en el Zoológico 

Nacional, San Salvador. 

Pritchard ( 1979), reporta para El Salvador 4 especies ge tortugas 

terrestres, acuáticas y semiacuáticas identificadas como Pseudemys 

scripta gffiYi, actualmente conocida como Trachemys scrípta gffiYi, R. p. 

incis� K. s. cruentatum y Staurotypus salvini. 

Según Serrano (1995), en El Salvador existen 9 especies de tortugas 

de las cuales 3 son de agua dulce, una estuarina y 5 son marinas. De las 

tortugas señaladas como dulceacuícolas dos son bastante conocidas R. 

pulcherrima y K. scorpioides y menos conocida la "tortuga verde" 

Pseudemys scripta y la tortuga de estero o "chamarro" es la menos 

conocida y quizá la más rara: sólo se conoce en pantanos y esteros 

adyacentes donde llega unas pocas veces la marea alta. 

Este mismo autor manifiesta que la tortuga verde era antes muy 

común y localmente abundante en nuestros ríos, principalmente el Lempa 

y el Grande de San Miguel; en el lago de Guija, los Zanjones y pantanos 

atrás de la Barra de Santiago. La persecución intensiva y son control que 

sufrieron diezmaron sus poblaciones y son ahora muy dificiles de 

observar. 

La especie R. pulcherrima antes era muy común y abundante en los 

bosques húmedos de la planicie costera y aún en el valle interior. En la 

actualidad, aunque no rara, ha sido virtualmente eliminada de grandes 

extensiones. 

K. scorpioides es otra especie común pero menos conocida, ya que 

es un poco más pequeña y mucho más esquiva en su comportamiento. 
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Otros reportes para El Salvador los hace Acuña ( 1993 ), con las 

especies K. s. cruentatum y Trachemys scripta. 

B. Clasificación. 

Para su clasificación, las tortugas de agua dulce se subdividen en 

dos subórdenes y 6 familias; aunque existen 8 familias, 18  géneros y 49 

especies y subespecies (Casas, 1965) .  

Orden Chelonia 

1 .  Suborden: Trinychoidea (Fitzinger) 

Familia: Trionychidae (Gray) 

2. Suborden: Cryptodira (Cope) 

Familia: Dermatemydae (Gray) 

Chelydridae (Swainson) 

Kinostemidae ( Agassiz) 

Testudinidae (Gray) 

Emydidae (Gray) 

Las cuatro especies de tortugas reportadas para El Salvador por 

Mertens (1952), Pritchard (1979), Acuña ( 1993) y Serrano (1995), están 

incluidas dentro de la familia Emydidae y Kinostemidae. La familia 

Emydidae es el grupo más grande de tortugas acuáticas vivientes. 

Según la clasificación taxonómica de Mlinarski (1969) (citado por 

Alaniz , 1992 ), R. pulcherrima y K. scorpioides pertenecen 

respectivamente a la familia Emydidae y Kinosternidae respectivamente, 

que forman el Suborden Cryptodira. 

Inverson (1992); Acuña (1993); Ernst y Barbour (1989) han 

clasificado a K. s . cruentatum dentro de la familia Kinostemidae, Orden 

Testudine y Suborden Cryptodira. 
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En Costa Rica a Kinosten10n scorpioides se le llama "tortuga 

candado" porque al contraer el plastrón, esconde totalmente la cabeza, 

cola y extremidades. 

En Venezuela se utilizan distintos nombres vulgares para esta 

misma especie: "pecho quebrado", "mión", "morrocoy de agua", y en 

Brasil la denominan "jurará" (Pritchard, 1984 ). 

En Costa Rica a R. pulcherrima se le denomina "tortuga roja", 

"jicotea", "tortuga carey" y "tortuga rayada" ( Acuña, 1993 ). 

Los nombres comunes de Trachemys scripta son "tortuga 

resbaladora", "tigres de agua", "tortuguita verde de acuario", 'Jicotea 

fina" y "tortuga rayada" (Acuña, 1993 y Pritchard, 1979). 

C. Hábitat de las tortugas. 

Según la Convención Ramsar ( citado por Dugan, 1992), los 

humedales son extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de 

régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 

corrientes, dulces, salobres o saladas incluyendo las extensiones de agua 

marina cuya profundidad en marea baja que no exceda de 6 m. Cada 

humedal está formado por una serie de componentes fisicos, biológicos o 

químicos tales como suelos, agua, especies animales y vegetales y 

nutrientes. Los procesos entre éstos componentes y dentro de cada uno de 

ellos hacen que el humedal desempeñe ciertas funciones tales como: vida 

silvestre, pesquería y recursos forestales. De acuerdo las características 

físicas y ecológicas, los humedales se clasifican en : humedales de agua 

dulce y marina. Entre los humedales de agua dulce tenemos: Ribereños, 

que pueden ser: permanentes (ríos y arroyos permanentes), temporales 

(llanura de inundación, incluyendo planicies), Lacustres permanentes 
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(lagunas de agua dulce) y Palustres emergentes (manantiales de agua 

dulce) (Dugan, 1992) (Anexo 2). 

Mol y Legler, citado por Alaniz ( 1992 ), describen el hábitat ideal de 

Trachemys scripta como consistente de masas de agua estancada con 

porciones de agua transparente de poca profundidad, tranquilas, con 

abundante vegetación y área para toma de sol. 

· R. p. incisa es una tortuga terrestre que depende de hábitat 

acuático, pero .en menor grado que la tortuga de fango. Su actividad 

máxima la realiza en el piso del bosque entre la hojarasca o sobre el zacate 

que crece en potreros cerca de riachuelos o fuentes de agua (Acuña, 1992; 

Casas, 196 5 ). 

El mismo autor afirma que al comenzar las pnmeras lluvias, las 

tortugas despiertan de su letargo dando inicio a un período activo. 

Durante la estación lluviosa se mantienen activas y cubiertas en los 

fangos que se forman por las constantes lluvias y hacen que los ríos y 

arroyos se salgan de su cauce, inundando grandes extensiones, por lo que 

se hace necesario esperar la disminución de las lluvias para observarlas y 

capturarlas (Casas, 1965) .  

Acuña ( 1993 ); Ernst y Barbour ( 1989 ), manifiestan que K. 

scorpioides prefiere medios acuáticos. Habita en quebradas, lagos y 

pantanos, soporta aguas con abundante materia orgánica en 

descomposición. 

La legislación actual en Estados Unidos protege numerosos 

humedales, ya que estos son importantes para que las tortugas de agua 

dulce completen su ciclo de vida, nidación e hibernación (Burke, 1995 ). 

D. Determinación de los sexos. 

. i 
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En las tortugas, la determinación de los sexos está dado por rasgos 

cualitativos, tomándose de éstos el tamaño de las tortugas, proporción del 

caparazón y el tamaño y apariencia de la cola (Carr, 1952; Me Coy, 1968; 

Emst y Barbour, 1979; Pitchard y Trebbau, 1984; citados por Acuña, 

1992). 

Algunos estudios sobre el tamaño de K. scorpioides realizados por 

Acuña, 1993, en Costa Rica, revelan que esta especie alcanza un tamaño 

máximo de 18 . 5  cm. Al comparar los tamaños de hembras y machos, 

éstos resultaron ser más grandes que las hembras. 

Trabajos similares se han realizado en Venezuela con esta especie 

por Pritchard y Trebbau, 1984, reportándose un tamaño máximo de 17 . 5  

cm y determinándose también que los machos son más grandes que las 

hembras. 

E. Importancia y usos. 

Carr (1952) (citado por Acuña, 1992), afirma que algunas especies 
·-· .... _ 

de quelonios son comestible, como las del género Chelydra. Este mismo 

autor indica que las especies del género Kinosternon son útiles para 

controlar algunos depredadores de peces en estadío larval. 

Pritchard y Trebbau ( 1984 ), señalan que la importancia económica 

de Kinosternon scorpioides cruentatum es mínima. Sin embargo, en 

México y algunos lugares de Centro América, Venezuela y el Delta del 

Amazonas es comestible. Algunas especies en los últimos años están 

siendo exportadas hacia Europa y Miami para el comercio. 

Para Casas (1965); Acuña (1993)  y Anónimo (1973) ,  algunas 

especies de quelonios tienen importancia comercial, pues se venden como 

mascotas, son comestibles y también medicinales. 
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Según MAG, 1994, a pesar que la captura está penada por la Ley 

de Conservación de Vida Silvestre, algunas tortugas son buscadas por la 

población para el tratamiento de enfermedades bronquiales, anemia y 

elaboración de artesanías. 
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MATERIALES Y MÉTODOS. 

2.1. Descripción del Área de Estudio. 

El Departamento de San Miguel está ubicado en la zona oriental de) 

país; limitado al Norte con la República de Honduras, Al Noreste por el 

Departamento de Morazán, al Este por el Departamento de La Unión y 

Usulután, Al Sureste por el departamento de La Unión y al Sur por el 

Océano Pacífico. El área departamental mide 2, 077 . 1  O  km 2 y 

actualmente lo integran 20 municipios (Instituto Geográfico Nacional, 

1985) (Fig. 2). 

2.1.2. Aspectos Climáticos. 

El Departamento de San Miguel, de acuerdo con las definiciones 

climáticas de Kóppen, Sapper y Lauer, se ubica dentro de la zona 

climática conocida como Sabana Tropical Caliente o Tierra Caliente (O - 

.800 m.s.n.m.), con temperaturas mayores a los 22° C en los meses más 

calurosos (marzo-abril) (Almanaque Salvadoreño, 1997). 

De acuerdo a la Dirección General de Recursos Naturales 

Renovables, División de Meteorología e Hidrología, en la estación 

ubicada en el Cantón El Papalón, San Miguel, las temperaturas promedios 

máximas para el año 1996 fueron de 3 5 . 1  °  C  y  las mínimas de 20. 8° C; 

las 'temperaturas promedios para los meses muestreados (abril-diciembre 

de 1996) fueron: temperatura máxima 34.5° C y 21 . 3°  C como mínima. 

La precipitación promedio anual es de 123.4 mm y la cantidad máxima 

registrada para ese mismo año es de 267 .3 mm. La precipitación 

promedio máxima para los meses muestreados (mayo-octubre de 1997) 

fue de 350 mm y 159  mm como mínima (MAG, 1997) .  
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2.1.3. Aspectos Físicos. 

Los suelos pertenecen al grupo de los latosoles arcillosos rojizos y 

litosoles, latosoles arcillosos rojizos (alfisoles, grumosoles, regosoles y 

aluviales), predominando los dos primeros y en menor cantidad los otros 

(Rico, 1974 ). 

2.1.4. Hidrología. 

Los ríos más importantes por su cauda) y longitud que riegan e) 

Departamento son: Torola y sus afluentes, Jalalá, Chorosco, Cañas, 

Riachuelo y Carolina; Río Lempa y sus afluentes: por el margen 

izquierdo; Torola y Jiotique, Sesori y sus afluentes: la Vega y El Pulido; 

Río Grande de San Miguel y sus afluentes, cuya cuenca se encuentra 

totalmente dentro del territorio de El Salvador (Instituto Geográfico 

Nacional, 1985) .  

La cuenca del Río Grande de San Miguel tiene un área total y 

nacional de 2,356 km 2 •  Es un río que se origina en la cadena de volcanes 

por lo cual aún en la época seca mantiene buena cantidad de agua que 

proviene de fuentes subterráneas. Se desplaza en dirección norte-sur con 

una longitud estimada de 66 km desde las montañas al norte de las 

poblaciones de San Francisco Gotera y Guatagiagua hasta su paso en las 

cercanías de la Laguna de Olomega en donde cambia hacia la dirección 

este-oeste y siguiendo este curso recorre una distancia estimada en 5 km 

hasta su desembocadura en la Bahía de Jiquilisco (Montenegro, 1995) .  

Los afluentes de la cuenca de este río son: Papalón, Jute, 

Miraflores, Huiscoyol, Anchila, Méndez, Ereguayquín, Yamabal, Sirigual 

o Galdámez, Las Marías, El Chorro, San Antonio y Gualozo, que 

desembocan en Océano Pacífico. También pertenecen a la cuenca las 
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lagunas de Olomega, San Juan El Gozo, Jocotal y Aramuaca; las 

lagunetas Amador de Invierno, Los Piches y Agua Caliente, contando con 

numerosas fuentes de agua potable, quebradas y la laguna cratérica (seca) 

del Pacayal (Instituto Geográfico Nacional, 199 5) (Fig. 3 ). 

2.3. Metodología de Campo. 

Las zonas donde se realizó la investigación en su mayoría son áreas 

inundadas por la cuenca del Río Grande de San Miguel, pero también se 

tomaron en cuenta las lagunas de la cuenca y nacimientos de agua dulce. 

Estos lugares fueron visitados durante los meses de abril-diciembre de 

1996 y de mayo-octubre de 1997, utilizando un muestreo sistemático e 

intencionado. 

Las visitas más frecuentes fueron al inicio y al final de la época 

lluviosa, ya que en estos períodos son más fáciles de observar, pues su 

actividad depende de la temperatura del ambiente. 

4. Descripción de las zonas de muestreo. 

Zona l :  caserío Santo Tomás, Cantón San Jerónimo: Municipio de 

Chapel tique, Departamento de San Miguel. Situado a 3 .3 .  km al nor-este 

de la Ciudad de Chapeltique con la que comunica por camino de 

herradura y carretera mejorada. Elevación 230 m .s .n .m. (Instituto 

Geográfico Nacional, 1985) .  

Zona 2: Hacienda Tamera, Caserío del Cantón Gualama, Municipio de 

Chapeltique, Departamento de San Miguel, Situado a 5 km al sur de la 

· ciudad de Chapeltique con la que se comunica por carretera mejorada. 

Elevación 180 m .s .n .m .  (Instituto Geográfico Nacional, 1985) .  
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Zona 3 :  Cantón El Rodeo: Municipio de Moncagua, Departamento de San 

Miguel. Situado a 3.4 km de la Villa de Moncagua (Instituto Geográfico 

Nacional, 1985) .  

Zona 4: Río Juan Yánez, Municipio de Uluazapa, Departamento de San 

Miguel. Está limitado al norte y noreste por el Municipio de Comacarán, 

al este y sureste por el Municipio de Y ayantique, al sur y suroeste por el 

Municipio de San Miguel (Instituto Geográfico Nacional, 1985) .  

Zona 5 :  Río El Jute. Cantón del Municipio y Departamento de San 

Miguel. Situado a 4.7 km al sureste de la ciudad de San Miguel (Instituto 

Geográfico Nacional, 1985) .  

Zona 6: Estanque aledaño al Turicentro El Rosai. Cantón El Jute, 

Municipio y Departamento de San Miguel. Situado a 2 .5 km de la ciudad 

de San Miguel sobre la carretera litoral (Instituto Geográfico Nacional, 

1985) .  

Zona 7 : Caserío La Ceiba. Cantón El Havillal, Municipio y Departamento 

de San Miguel. Está situado a 1 2 .8  km de la ciudad . Elevación 120  

m.s.n.m. (Instituto Geográfico nacional, 1985 ). 

Zona 8: Laguna de San Juan (Laguna seca). Situada en la parte sureste 

· del Departamento de San Miguel, a más o menos 20 km al sur y casi a 

400 m al sureste de la calle al Jocotal. Se encuentra en una depresión 

plana bordeada por una cantidad de lava reciente hacia el oeste y una 

pequeña cordillera de montañas hacia el sur (Armitage, 1957) .  

Zona 9 :  Colonia Manca, Cantón El Progreso, Municipio y Departamento 

de San Miguel. Está situado a 8.3 km al sur de la ciudad de San Miguel. 

Elevación 10 0  m . s . n . m .  (Instituto Geográfico Nacional, 1985) .  



17  

Zona 10 :  Caserío El Zapotal, Cantón El Tccomatal, 

Departamento de San Miguel. Está situado a 14 . 1  km al sureste de la 

ciudad de San Miguel. Elevación 80 m.s .n .m.  (Instituto Geográfico 

Nacional, 1985) .  

Zona 1 1 :  Hacienda Cantora, Cantón El Tecomatal, Municipio y 

Departamento de San Miguel, situado a 12 .3 km de la ciudad de San 

Miguel con la que se comunica por carretera pavimentada y 

Panamericana. Elevación 80 m.s .n .m. (Instituto Geográfico Nacional, 

1985). 

Zona 12 :  Cantón La Canoa, Municipio y Departamento de San Miguel, 

situado a 16 km al sur de la ciudad de San Miguel (Instituto Geográfico 

Nacional, 1985) .  

Zona 13 :  Caserío La Pelota, Cantón Miraflores, Municipio y Dpto. de San 

Miguel, situado a 22.8 km al Noreste de la Ciudad de San Miguel 

(Instituto Geográfico Nacional, 1985) .  

Zona 14: Laguna de Olomega. Descansa a 8 km al sur de la carretera 

Panamericana sobre una rama de carretera que sale de Carmen, La Unión, 

a unos 20 km al este de San Miguel; más o menos a 88° 04' Longitud 

Oeste y 13° 1 8 '  Latitud Norte. Es la más grande laguna de tierra baja 

(Armitage, 1957) .  

Zona 1 5 :  Cantón El Brazo, Municipio y Departamento de San Miguel, 

situado a 16 .8 km al sur de la ciudad de San Miguel (Instituto Geográfico 

Nacional, 1985) .  

Zona 16 :  Laguna El Jocotal, Cantón El Borbollón, Municipio y 

Departamento de San Miguel. Está situada a 1 9  km al suroeste de la 

ciudad de San Miguel. Está situada a 19 km al suroeste de la Ciudad de 
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San Miguel. Elevación 50 m.s.n.m. (Instituto Geográfico Nacional, 1985) .  

A más o menos 88° 16 '  Longitud Oeste y 13° 1 5 '  Latitud Norte. Esta 

laguna se encuentra bajo una cantidad abundante de lava de la cual salen 

nacimientos que proveen el agua (Annitage, 1957).  El área de la laguna es 

de 5 km 2 (Serrano, 1995). 

Zona 17 :  Laguna Aramuaca, Municipio y Departamento de San Miguel. 

Está ubicada en un pequeño volcán de solamente 3 .3 km de altura, 

situado a unos 1 O km al este de la ciudad de San Miguel. Elevación 102 

m.s .n.m. (Serrano, 1995).  El área de la laguna es de 0.4 km 2 (Instituto 

Geográfico Nacional, 1985) .  

En cada una de estas zonas se identificó la vegetación 

predominante, utilizando el método de observación directa y para la 

determinación taxonómica de ésta se utilizó Flores (1980), Lagos ( 1987)  

y consultas al Herbario Siramá, Facultad Multidisciplinaria de Oriente, 

Universidad de El Salvador. 

Con base a las características físicas y ecológicas de cada zona se 

identificó el tipo de humedal al que pertenecen según la clasificación de 

humedales de agua dulce propuesta por Dugan (1992) .  

2.3.1. Identificación y Biometria. 

En las visitas a cada zona se utilizaron los métodos de localización 

visual, captura manual para identificación de las tortugas. También se 

realizaron entrevistas por medio de encuestas a los residentes cercanos a 

las zonas para obtener información sobre usos y diferentes nombres con 

que se conocen estas especies (Anexo 3). A los especímenes se les 

identificó a nivel de género, especie y subespecie, utilizando las claves 
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taxonómicas Ernst (1989), Meyer et al. (1977), Casas (1965), Acuña 

( 1993) ,  Pritchard (1979) e Iverson (1992). 

A todas las tortugas encontradas "In situ" se procedió a tomarles 

las siguientes dimensiones: AC ( ancho curvo) y LC (largo curvo) del 

caparazón, medidas que tienen gran valor en la determinación de los 

sexos; AR (ancho recto) y LR (largo recto) del caparazón, que son las 

medidas convencionales, y altura. 

A.C. (Ancho Curvo): longitud en (cm) en línea curva siguiendo la 

superficie externa del espaldar desde el borde de las placas marginales de 

ambos lados del caparazón en su parte más ancha. 

A.R. (Ancho Recto): longitud en (cm) en línea recta siguiendo desde los 

bordes de las placas marginales de ambos lados del caparazón en su parte 

más ancha. 

L.C. (Largo Curvo): longitud en (cm) en línea curva siguiendo la 

superficie externa de espaldar desde las placas nucal hasta la 

supracaudales. 

L.R. (Largo Recto): longitud en ( cm) en línea recta desde la placa gular 

( en el plastrón), nucal en el espaldar hasta la anal en el plastrón, 

supracaudales en el espaldar. 

Altura: longitud en cm en línea recta colocando el animal en posición 

dorso-lateral (Fig. 4 ). 

Para medir el ancho curvo y largo curvo se utilizó un cinta flexible y 

para el largo recto y ancho recto un "tortugómetro" (Fig. 5) .  

2.3.2. Análisis Estadístico. 

Con los datos obtenidos de las medidas morfométricas se determinó 

el tamaño promedio para cada especie, ámbito (medidas mín imas y 
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máximas), desviación standard e índice de correlación para las variables 

determinantes del sexo (AC-LC) 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el paquete 

estadístico Statgraphics. 

Una vez identificadas las especies y clasificados los humedales, se 

procedió a ubicarlas en un mapa hidrográfico, donde se señalan en la 

Cuenca de) Río Grande de San Miguel, los sitios en que se han observado 

y colectado. 

Como método complcmentario.: durante el recorrido se tomaron 

fotografias de las zonas visitadas durante el estudio y de los especímenes 

capturados. 
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RESULTADOS 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN. 

,,, 

El estudio se realizó en la cuenca del Río Grande de San Miguel, en 

el Departamento de San Miguel, durante los meses de abril-diciembre de 

1996 y de mayo-octubre de 1997. Se reportan un total de 206 individuos 

pertenecientes a dos especies diferentes: Rinoclemys pulcherrima y 

Kinosternon scorpioides. 

Se seleccionaron 1 6  zonas las cuales se clasificaron de la siguiente 

manera: 

La Zona 1 ,  3 y 6 como Humedal Palustre Emergente que comprende 

pantanos, ciénagas de agua dulce permanentes sobre suelos inorgánicos, 

con vegetación emergente, pantanos de agua dulce estacionales con suelos 

inorgánicos, incluyendo lodazales, praderas de inundación estacionales, 

manantiales de agua dulce y oasis con vegetación circundante (Fig. 6). 

La zona 4, 5, 7 y 12  como Humedal Ribereño Permanente que 

comprende: ríos y arroyos permanentes, incluyendo cascadas, deltas 

interiores. 

La zona 9, 10 y 1 5  como Humedal Ribereño Temporal que 

comprende: ríos y arroyos temporales o irregulares, llanuras de 

inundación, incluyendo planicies de ríos, cuencas hidrográficas 

inundadas, praderas de inundación estacional (Fig. 7). 

La zona 13, 14 y 1 5  como Humedal Lacustre Permanente que 

comprende: lagos de agua dulce estacional ( de más de 8 Ha), incluyendo 

las orillas sujetas a inundaciones estacionales o irregulares, estanques de 

agua dulce (8 Ha). 
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La zona 2, 8 y 1 1  como Humedal Lacustre Estacional que 

comprende: lagos y lagunas de agua dulce estacionales (de más de 8 Ha), 

incluyendo lagos de llanura de inundación (Fig. 8) (Cuadro 1 ). 

En el Cuadro 2 se presentan además de la clasificación de las zonas 

por humedales, el género y especie de las tortugas encontradas, 

distribución altitudinal y la vegetación predominante en cada una de las 

zonas muestreadas . 

Estas zonas comprenden una distribución altitudinal que va desde 

50 - 230 m.s.n.m. La altura mínima correspondió a las zonas: Caserío La 

Pelota, Cantón Miraflores (13), Laguna de Olomega (14)  y Laguna El 

Jocotal ( 16)  y  la  máxima al Caserío Santo Tomás, Cantón San Jerónimo, 

Chapeltique ( 1 ). Para representar la distribución biogeográfica de las 

especies encontradas se ubicaron las 16  zonas en un mapa hidrológico de 

la cuenca del Río Grande de San Miguel. 

Distribución Biogeográfica de Rinoclenivs pulcherrima incisa. 

Rinoclemys pulcherrima incisa se localizó en todas las zonas 

muestreadas ( 1 )  Caserío Santo Tomás, Cantón San Jerónimo, 

Chapeltique, (2) Hacienda Tamera, Cantón Gualamá, Chapeltique, (3) 

Cantón El Rodeo, Moncagua, (4) Río Juan Yánez, Uluazapa, (5) Río El 

Jute, Cantón El Jute, ( 6) Estanque aledafío a turicentro El Rosal, Cantón 

El Jute, (7) Caserío La Ceiba, Cantón el Havillal, (8) Laguna de San Juan, 

(9) Colonia Manoa, Cantón El Progreso, Municipio y Departamento de 

San Miguel, ( 1 O) Caserío El Zapotal, Cantón El Tecomatal, ( 1 1 )  Hacienda 

Cantora, Cantón El Tecomatal, (12) Cantón La Canoa, San Miguel, ( 13)  

Caserío La Pelota, Cantón Miraflores, ( 14) Laguna de Olomega, San 
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Miguel, ( 1 5 )  Cantón El Brazo, San Miguel, ( 1 6 )  Laguna El 

Cantón El Borbollón (Fig. 9). 

Distribución Biogeográfica de Kinosteni01i scorpioides cruentatum: 

Con respecto a la distribución biogeográfica de Kinosternon 

scorpioides cruentatum se encontró en las zonas: ( 1 )  Caserío Santo 

Toinás, Cantón San Jerónimo, Chapeltique, (2) Hacienda Tamera, Cantón 

Gualamá, (3) Cantón El Rodeo, Moncagua, (6) Estanque aledaño a 

turicentro El Rosal, (7) Caserío La Ceiba, Cantón El Havillal, (8) Laguna 

de San Juan, Cantón La Puerta, ( 1  O) Caserío El Zapotal, Cantón El 

Tecomatal, ( 1 1 )  Hacienda Cantora, Cantón El Tecomatal, ( 12)  Cantón La 

Canoa, San Miguel, ( 13 )  Caserío La Pelota, Cantón Miraflores, ( 14) 

Laguna de Olomega, San Miguel, ( 1 5 )  Cantón El Brazo, San Miguel, ( 16)  

Laguna El Jocotal, Cantón El Borbollón. Esta especie se localizó en trece 

zonas de las dieciséis muestreadas, siendo la excepción ( 4) Río Juan 

Yánez, Uluazapa, (5) Río El Jute, Cantón El Jute, San Miguel, y (9) 

Colonia Manoa, Cantón El Progreso (Fig. 1 O). 

Se hizo un muestreo en la Laguna de Aramuaca, donde no se 

encontró ningún espécimen. Pero, según entrevistas a pobladores del 

lugar, mencionan que fueron vistas por última vez hace más o menos 1 O - 

12 años, 

Fotografia tomada en Julio de 1979 en la Laguna El Jocotal ilustra 

la presencia de Trachemys scripta. 

De acuerdo a la información proporcionada en la actualidad por 

residentes locales, en la Laguna de Olomega y en el Cantón El Brazo, San 

Miguel, esta especie fue observada hace más o menos 3 años. 
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Las plantas que con mayor frecuencia estuvieron asociadas al 

hábitat en donde se hallaron los especímenes estudiados comprende 

especies vegetales. Entre las más comunes: Andira inermis, Baltimora 

recta, Cassia grandis, Coccoloba caracasana, Cordia dentata, Lantana 

camara, Sida acuta, Bromelia karatas, Enterolobium ciclocarpum, 

Gronovia scandens, Mangifera indica, Phyllantus acidus, Bixa ore/lana, 

Eichornia crassipes, Naja guadalupensis, Nimphaea ampla, Pistia 

stratioides, Peninsetum bambusiforme. 

En el Cuadro 3, para la especie Rinoclemys pulcheITima incisa, se 

presentan los 5 tipos de humedales en los cuales se agruparon las 16  

zonas de la investigación, en donde se encontró esta especie. Así como 

también el número de individuos por humedal. También se obtuvo de las 

medidas morfométricas el ámbito y el promedio, los que revelan que en el 

humedal Palustre Emergente la medida máxima para el LR es 22.4 cm, 

para el Ribereño Permanente 20.5, Ribereño Temporal 22.0 cm, Lacustre 

Permanente 19 .7 cm y Lacustre Estacional 20.5 cm; encontrándose el 

tamaño máximo en el humedal Palustre Emergente con 22.4 cm. 

En la Fig. 1 1  se pueden observar el número de individuos, el 

porcentaje de R. p. incisa en las diferentes zonas y la cantidad total de 

individuos observados. 

En el Cuadro 4, se presentan los 5 tipos de humedales en los cuales 

se agruparon las 13 zonas de la investigación, donde se encontró 

Kinosternon scorpioides cruentatum, así como también el número de 

individuos por humedal. Se obtuvo de la medidas morfométricas el ámbito 

y el promedio, los que revelan que la medida máxima de LR en esta 

especie en los diferentes humedales presentaba los siguientes valores: 
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Palustre Emergente 19 .9 cm, Ribereño Permanente 14.2 cm, 

Temporal 14 .  7 cm,. Lacustre Permanente 16  . 1  cm y Lacustre Estacional 

14.6 cm; encontrándose el tamaño máximo en el Humedal Palustre 

Emergente con 19 .  9 cm. 

En la Fig. 12 se pude observar el número de individuos y el 

porcentaje de Kinosten1on scorpioides cruentatum en las diferentes zonas, 

así como el número total de individuos observados que fue de 75 . 

2. Identificación de las especies de tortugas encontradas. 

Kinosternon scorpioides 

El género Kinosternon pertenece a la familia Kinosternidae, 

orden Testudine y Suborden Criptodyra; incluye 6 subespecies: 

Kinosternon scorpioides scorpioides, K scorpioides carajasencis, K 

scorpioides pachyurum, K scorpioides abaxillare y K scorpioides 

cruentatum (lverson, 1992; Acuña, 1993; Ernst; Barbour, 1989). En 

nuestra investigación se encontró esta última: K scorpioides cruentatum. 

Los nombres comunes para esta especie a nivel latinoamericano 

son: "tortuga candado", "tortuga de fango", "pecho quebrado", 

"mussuca", "jurará", "tapaculo", "chibirí", "galápago mión", 

"rnorrichalero", "kulumayawa", "racacá", "loro charapa", "tortuga 

buitre", "tortuga pico de papagayo", "barrosa" y "morrocoy de agua" 

(Acuña, 1993; Pritchard, 1974 ). 

En el Departamento de San Miguel los nombres con los cuales la 

población los conoce son: "candado", "pecho quebrado", "de Jodo", "de 

casco", "de caja", "de gonce". 
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Descripción de Kinosternon scorpioides cruentatum. (DumeriJ, 

Bibron and Dumeril, 1 8 5 1  ). 

El caparazón es oblongo, convexo y elevado, con tres quillas 

longitudinales dorsales, una más elevada en la línea vertebral, las otras 

dos una a cada lado. Está fuertemente carinado en todos los especímenes, 

excepto en los muy viejos o en crías (Fig. 13  ). 

El escudo nucal es extremadamente pequeño y con forma 

rectangular o cuadrado. Los escudos vertebrales II y IV son hexagonales y 

sus bordes anterolaterales son cóncavos. Tiene cuatro pares de escudos 

costales; los marginales son diez pares. 

Los escudos pueden ser lisos o en juveniles pueden mostrar 

relieves areolares y varios anillos de crecimiento. El caparazón es café, 

variando de café oliva a casi negro. 

El plastron exhibe un escudo guiar y tiene una sutura anterior 

transversa que recorre el escudo humeral y una sutura posterior que Jlega 

hasta el margen posterior del escudo humeral. Tanto el lóbulo anterior 

como el posterior del plastrón son móviles a manera de bisagra, lo que le 

permite a la tortuga ocluir y encerrar totalmente su cabeza, patas y cola 

dentro de su concha. El lóbulo anterior es más grande que el posterior; la 

fórmula plastral es: Abd>an>gu!>hum>fem>pect. Los escudos axilar e 

inguinal pueden estar en contacto o separados. El plastrón puede aparecer 

de amarillo a anaranjado intenso (Fig. 13 ). La cabeza es grande y ancha 

con manchas color rojo brillante o naranja, posee una protuberante nariz. 

Los ojos están situados anterior y lateralmente y no son visibles desde 

arriba. La mandíbula es muy fuerte y afilada, no aserrada. En el mentón 

posee barbicelas muy pequeñas (Fig. 14 ). 
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Las extremidades son relativamente pequeñas y adaptadas para 

caminar sobre el fondo de los ríos, riachuelos, pequeñas lagunas o para 

nadar. Tiene cuatro uñas en las extremidades posteriores y en las traseras 

tiene cinco. La cola está cubierta con numerosas papilas y termina en una 

uña córnea. La diferencia de los sexos está marcada en primer lugar por 

las manchas negras que presenta el cuello, la garganta y el mentón, que en 

los machos es más intensa. Ambos sexos poseen barbicelas, las cuales 

tienen forma de cono en los machos y son mucho más robustas en las 

hembras. Por otra parte, el plastrón del macho es cóncavo, mientras que 

en la hembra es plano o ligeramente convexo. La más típica diferencia 

reside en el tamaño y apariencia de la cola, mucho más grande· en el 

macho que en la hembra (Acuña, 1993; Ernst y Barbour, 1989; Casas, 

1965; Acuña, 1992; Pritchard, 1979). 

Los especímenes observados presentaban otras características, 

además de las descritas anteriormente, como son: el color del caparazón, 

en algunas tortugas cambia notablemente de café o negro a casi verde 

debido a la asociación simbiótica del alga Bassicladia spp" con el 

caparazón de esta especie. Con respecto a las placas marginales el décimo 

par es el más alto. 

Importancia. 
· -  

A  Kinosternon scorpioides cruentatum en el Departamento de 

San Miguel se le considera como una especie venenosa, lo que la hace 

temible por lo que no le dan ninguna utilidad a su carne ni a sus huevos. 

2 Identificada por la M.Sc. Lila Aída Gutiérrez Agreda, Profesora de la Cátedra de Ficología, Escuela de 
Biología, Universidad de El Salvador. 
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Algunas personas la utilizan como mascota y otras para el control 

biológico de las poblaciones de zancudos y mosquitos en los jardines, ya 

que actúa como un excelente depredador. 

Rhinoclemys pulcherrima 

El género Rhinoclemys pertenece a la familia Emydidae, Orden 

Chelonia y suborden Criptodyra. Incluye 4 subespecies: R pulcherrima 

pulcherrima, R pulcherrima manni, R. pnlcherrima rogerbarbouri y 

R pulcherrima incisa (Acuña, 1993; Iverson, 1992). Esta última es la 

especie encontrada en nuestra investigación. 

Los nombres comunes para este especie son: "tortuga roja", 

'jicotea", "hicotea", "tortuga de tierra", "tortuga carey" y "tortuga 

rayada" (Acuña, 1993 ). 

En el Departamento de San Miguel los nombres con los cuales la 

población la conoce son: "tortuga de tierra", "tortuga café" y "tortuga 

. " roJa . 

Descripción de Rhinoclemys pulcherrima. 

El caparazón es ovalado, que va de poco arqueado a abovedado y 

con una quilla mediana, cada placa neural es hexagonal y sus 

proyecciones se asocian lateralmente con los huesos costales (Ernst y 

Barbour, 1989; Casas, 1965; Acuña, 1993 ). Los escudos dorsales en 

juveniles tienen franjas rojas oscuras (Pritchard, 1979). 

Los anillos córneos de crecimiento anual son muy conspicuos y 

su concha está compuesta de 58 placas córneas fuertemente entrelazadas 

(Acuña, 1993) .  
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El plastrón es rígido, bien reforzado y carece de bisagras. La 

fórmula piastra! es: Abd>pectoral>fem>anal>gular>humeral (Acuña, 

1993; Ernst y Barbour, 1989). Su color es amarillo con una zona central 

oscura (Casas, 1965). 

Las placas pectorales y abdominales presentan una franja 

angosta de color negro a los lados. Adicionalmente las placas guiar y anal 

muestran una franja negra en el centro y sus lados son anaranjados. La 

cabeza es café claro, presenta varias líneas rojas continuas y curvadas. 

Una va desde la nariz hasta la parte de atrás de la cabeza por ambos lados 

del cráneo. Otras dos líneas conectan los ojos y pasan por los nostrilos y 

hay dos pares más en las maxilas y lados de la cabeza (Acuña, 1993). La 

cara presenta franjas que muestran diferencias y van de rojas a rosaduzcas 

en ambas mandíbulas. La quijada es amarilla pálida y está pringuiada 

toda con negro (Pritchard, 1979). 

Las hembras y los machos se diferencian en que las hembras son 

más grandes que los machos; su caparazón es más alto, su cola más corta 

y el plastrón es plano o levemente convexo (Acuña, 1993; Casas, 1965) .  

Descl'ipción de Rhinoclemys pulchel'rima incisa. (Bocourt, 1868 ). 

Rhinoclemys pulcherrima incisa es la tortuga terrestre 

salvadoreña que hasta la fecha no ha sido descrita en forma detallada por 

ningún investigador. Los especímenes colectados en la cuenca del Río 

Grande de San Miguel presentan las siguientes características: el 

caparazón es café a marrón, de forma ovalada, con una quilla vertebral 

bien desarrollada y carinada en juveniles, tendiendo a desaparecer en los 

adultos (Fig. 1 5  ). 
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Los escudos del caparazón presentan grandes ocelos color 

marrón intenso, con anillos de crecimiento bien marcados; los escudos 

vertebrales I y V tienen forma pentagonal, el II, III y IV son hexagonales. 

Las placas costales son cuatro pares y las marginales 12 .  En crías y 

juveniles, a partir de las escamas inguinales situadas en la parte inferior 

(plastrón), las marginales se ven fuertemente fenestradas, siendo menos 

conspicuas en especímenes viejos. Además, los pares 9 y 1 O son más 

grandes y elevados que el resto. En la parte superior de las escamas 

marginales hay una combinación de colores café, rojo y negro; en cambio 

en la parte inferior el fondo es rojo con franjas longitudinales negras. 

Sobresaliendo la coloración roja tanto en la parte anterior como en la 

posterior, no así en el puente. La placa nucal es sumamente pequeña en 

crías y juveniles, tendiendo a desaparecer en los adultos y en los 

ejemplares más viejos. 

El plastrón es amarillo y bien desarrollado, con una zona central 
·,. 

oscura que va desde la placa guiar hasta la anal, rodeada por una franja 

roja que va desapareciendo con la edad del especímen. La placa guiar es 

roja con una franja longitudinal; en los juveniles se presenta como una 

sola estructura y en adultos se encuentra dividida. La placa anal posee 

una muesca y presenta un fondo rojo con una franja longitudinal muy 

negra (Fig. 1 5  ). 

La cabeza es gris y pequeña, presenta 7 líneas rojas continuas y 

curvadas. Una va desde la nariz hasta la parte de atrás de la cabeza por 

ambos lados del cráneo; otra conecta los párpados, dos pasan por el globo 

del ojo pero sólo una sale hacia atrás hasta el tímpano; otra pasa por 

debajo de los nostrilos y en la maxila hay dos. Una de e1las se divide por 
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una franja negra y la otra es continua. Existen dos pares más a ambos 

lados de la cabeza y una línea recta en el dorso del cráneo. 

Las extremidades son escamosas y negras en la parte superior 

(Fig. 16) .  Las patas traseras, en su parte inferior, son negras con 2 líneas 

longitudinales rojas en los extremos y las extremidades delanteras con 4 

líneas longitudinales y una mancha del mismo color en la base de la pata. 

Presenta 5 uñas en las patas delanteras y 4 en las traseras (Fig. 16) .  

La diferencia de los sexos está marcada por las siguientes 

características, las hembras son más grandes que los machos, su 

caparazón es menos elevado, su cola delgada y corta; la placa anal 

bastante abierta y en machos tiende a cerrarse; el plastrón de las hembras 

es plano y en los machos cóncavo. 

In1portancia. 

Hay evidencia de la gran importancia medicinal que la población 

encuestada le da a la carne y sangre de esta tortuga, pues la creencia 

popular es que cura enfermedades del pecho y retarda la vejez. Algunas 

personas se alimentan de la carne y huevos; además, es ampliamente 

comercializada para mascota. 

En los Cuadros 5 y 6 se presentan las variables morfométricas, 

los valores absolutos mínimos y máximos (ámbito), promedio, desviación 

standard y Moda de la talla para las dos especies. R. p. incisa con un total 

de 1 3 1  individuos. K. s. cruentatum con 75 individuos. 

En R. p. incisa el Largo Recto (LR) del caparazón oscila entre 

7.6-22.4 cm, con un promedio de 1 5 . 9  cm y desviación standard de 3 . 8 1  
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cm; es decir que el tamaño máximo que alcanza esta especie en nuestro 

estudio fue de 22,4 cm. 

K. s. cruentatum presenta un Largo Recto (LR) del caparazón 

que oscila entre 8.6-19 .9 cm, con un promedio de 13 .3  cm y desviación 

standard de 1 .74 cm. Esto indica que el tamaño máximo que alcanza esta 

especie en nuestra investigación fue de 19  .9 cm. 

Además se establece para las dos especies el índice de 

correlación de las medidas morfométricas AC/LC del caparazón. En R. p. 

incisa independiente de su sexo se observa en la Fig. 17 que existe una 

relación directa entre estas dos variables. La correlación aquí es muy 

significativa (r=0.80), lo que indica que el AC y LC varían 

proporcionalmente y en forma estrecha en el total de individuos 

muestreados. 

El mismo resultado se obtuvo al realizar esta relación con K. s. 

cruentatum tal como se observa en la Fig. 18 ,  lo que indica que la 

correlación es bastante significativa (r=0.80); es decir que las variables 

están íntimamente relacionadas. 

En el Cuadro 7 se presenta la comparación de las variables 

morfométricas de K. s. cruentatum por sexo en la zona 6, Estanque 

aledaño al Turicentro El Rosal.· 

Se tomaron en cuenta los valores absolutos mínimo, máximo, 

promedio y desviación standard en un total de 20 individuos, en donde 1 O 

eran hembras y 1 O machos. 

También se realizó un análisis de correlación lineal entre las 

variables AC y LC del caparazón por sexos, estableciéndose que en los 

machos no existe relación entre estas dos variables, ya que no existe un 
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cambio definido en los valores de LC conforme AC aumenta; lo que se 

identifica en el diagrama de dispersión, ya que los puntos no describen 

una línea recta (Fig. 19) .  

En cambio, para las hembras el coeficiente de correlación 

presenta un valor de (r=0.92), lo que indica una estrecha relación entre 

estas dos variables. Esto también se evidencia en el diagrama de 

dispersión, ya que los valores tomados por LC y AC aumentan en la 

misma medida describiendo una línea recta (Fig. 20). 

En los Anexos 4 y 5 se presentan los datos sobre los sitios de 

colecta y el número total de individuos colectados para cada especie. 
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Zonas de muestreo y tipo de humedal caracteristico para cada zona de 
muestreo de la cuenca del Río Grande de San Miguel (Abril 
Diciembre/96; Mayo-Octubre/97). 

ZONA LUGARES DE MUESTREO TIPO DE HUMEDAL 

1 Caserio Santo Tomás. Cantón San Palustre Emergente 

-· 

Jerónimo. Cl�eltique 
·----- 

2 Hacienda Tamera. Cantón Gualama Lacustre Estacional 

----r· --·------- 

3 Cantón El Rodeo. Moncagua Palustre Emergente 

4 Río Juan Y ánez, Uluazapa. Ribereño Permanente 

5 Río El Jute. Cantón El .Tute Ribereño Permanente 

6 El Rosal. Cantón El Jute Palustre Emergente 

7 Caserio La Ceiba. Cantón El Havillal Ribereño Permanente 

8 Laguna de San Juan. Cantón La Puerta Lacustre Estacional 

9 Colonia Manoa. Cantón El Progreso Riberefio Temporal 

10 Caserío El Zapo tal. Cantón El Ribereño Temporal 
Tecomatal 

1 1  Hacienda Cantora. Cantón El Tecomatal Lacustre Estacional 

12 Cantón La Canoa. San Miguel Ribereño Permanente 

13 Caserio La Pelota. Cantón Miraflores Lacustre Permanente 

14 Laguna de Olomega Lacustre Permanente 

15  Cantón El Brazo Ribereño Temporal 

16 Laguna El Jocotal. Cantón El Barbollón Lacustre Permanente 
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Variables morfométricas de talla, número de individuos encontrados 
en la Cuenca del Río Grande de San Miguel. Ámbito, promedio, 
desviación standard y Moda para Rhinoclemys pulcherrima incisa 
(Abril-Diciembre/96 - Mayo-Octubre/97). 

Variables n Ámbito Promedio o Moda 
Morfométricas (cm) (cm) (cm) (cm) 

LR 131 7.6-22.4 15 .9 3 .81  1 7  
AR  131 5.0-20.8 1 1 . 8  3.22 14.5 
LC 131 7.4-25.0 17.0 4.02 20 
AC 131 7.0-22.8 15.0 3.66 15 

Cuadro 6. Variables morf ornétricas de talla, número de individuos encontrados 
en la Cuenca del Río Grande de San Miguel. Ámbito, promedio, 
desviación standard y Moda para Kinosternon scorpioides 
cruentatum (Abril-Diciembre/96 - Mayo-Octubre/97). 

Variables . n  Ámbito Promedio o Moda 
Morfométricas (cm) (cm) (cm) (cm) 

LR 75 8.6-19.9 13.3 1.74 13 
... 

AR 75 5.0-15.3 8.8 1.80 8.0 
LC 75 22.0-10.5 15.7 1.93 16 
AC 75 20.3-7.7 13.9 2 .13 15 

Cuadro 7. Datos biométricos por sexo de Kinosternon scorpioides cruentatum 

en el Estanque Aledaño al Turicentro El Rosal, Cantón El Jute 
(Palustre Emergente), Departamento de San Miguel (Abril 
Diciembre/96 - Mayo-Octubre/97). 

SEXO VARIABLES ESTANQUE ALEDAÑO A TURICENTRO EL ROSAL 
MORFO MÉTRICAS n 1-\.i.\fBITO PROMEDIO DESVIACIÓN 

(cm) (cm) STANDARD 
(cm) 

LR 10 1 1 . 8 - 1 5 . 1  13.79 0.96 

AR 10 7.6-10.0 9.03 0 .88 

a LC 10 14.0-18 .0 16.24 1 . 1 4  

AC 10 9 .8- 15 .5  13 .78 1 .62 

ALTURA 10  5.5-7.1 6.5 0 . 5 1  

LR 10  1 1 . 5 - 19 .9  14.9 2.34 
-  -e-. 

AR 10 6 .3- 15 .3  10 .5 2.72 

9 LC 10  13.8-22.0 16 .84 2.22 
- -· 

AC 10  11 .9-20.3 15 .02 2.48 
-·- ---------·- 

ALTURA 10 6.0-9.5 6.9 1 . 0 1  



- - -  

43 

1 
Guiares 

/"-��--��-- N u c a l  

Figura N o . 1 .  

11 8 11 

11
A

11  
PLACAS DEL CAPARAZON, 

1 1
8

1 1  
PLACAS DEL PLASTRON 

EL TAMAÑO, LA FORMA Y DISPOSICION SIRVEN COMO CRITERIO 
DE CLASIFICACION. 
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R E P U B L I C A  DE 
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Figura No. 3 .  MAPA H/DROGRAFICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE DE 
SAN MIGUEL EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. 
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Figura 6. Humedales Palustre emergente estanque aMea.fto ru turicentro Eil Rosal 

(ZoM 6f Departamento rile S2JJ11l Miguel, 
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Figura 7. Humedales Ribereño temporal Il.ií)1eJ1111l:ilicairllos en Caserío El Zapotal, Ccl!llTD.11:Óilll 
El Tecomatal (Zona 10). Depertamento de San Miigunell. 
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Figura 8. Humedales Lacustre estacionales identificados en Laguna elle San 
Juan, Cantón La Puerta (Zona 8). Departamento de San Mligm::l 
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:.-IUO E L  JUTE 

6 · E L  ROSAL 

7· CASERIO L.A CEI ll.\ 

8-L'.\6UNA SAH J U A N  

8 · C O L O H I A  ..  A H O A  

I O · C A S E R I O  E L  '2 .\ P O T A L.  

1 1 - H O .\ .  C " H T O R .\  

1 2 - 1: o\ H T O H  LA C A N O A  

J :1 - C A S E R r c  LA P E L O T .\  

1 4 · L A I U H A  DE O L O M E Q A  

1 :l · C � T O H  E L  O R U O  

I  IH.AGU HA EL. JO COTAL.. 

DEPARTAMENTO 

MORAZAN 

Figura No. 9 DISTRIBUCION BIOGEOGRAFICA DE Rinoclem ys pufcherrima 

inciso EN LA CUENCA DEL R IO GRANDE DE SAN MIGUEL, 

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. Abril-Dic.1996-Mayo-Oct.1991 



R E PU  B  L  I  C A  DE 
H O N D U R A S  

DEPARTAMENTO 
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Z O N A S  

1  •  CASERIO STO. TOMAS 

2 ·  HACIENDA TAMERA 

3· CANTON R O D E O  

6  •  EL ROSAL . 

7 • CA SERIO LA CEIIIA 

B • LAGUNA SAN J\.J"-N 

I O· . C A S E R I O  EL ZAPOTAL 

1 1 · H A C I E N D A  CAltTORA 
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DEPARTAMENTO 
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Figura No. 10 DISTRIBUCION BIOGEOGRAFICA DE Kinosfernon scorpiodes 

g_u_entatum EN LA CUENCA DEL RIO GRANDE DE SAN MIGUEL, 

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. Abril-Die. 1996-Mayo-Oct.1997. 



- � 
- 
tZl 

¡:i:¡ o 

º e  � �  
ro  

:::::;-  � �  
(/)  

...... 

e 

o 

s:: 
...... 

ro 

s 
...... 

- t:: Q) 
Q) 

6h -B ...... 

- � ::s � 
§ 

.,.. 

e 

r/J. 

s Q) 
Q) "O 

- o o 

� 
o 1= 

;:!, 

s:: 
...... Q) 

N 

� ij 
Q) 

i "O e, 
Q) Q) 

'@"' 
o 

l'f), 1= 
- \O Q) Q) 

o 
s:: ;.... 

o Q) 

p.¡ o 

;>-. 
Q) 

(/) � 
o Q) 

::s 

� "O 
...... 

> Q) ...... 

"O "O 
s:: 

ro 

- s:: Q) 
o 

"O 
N 

o 
ro ;.... 

Q) '-g 
s o 

·::S 
s:: .,.. 

z Q) 
.. 
e � ......-1 

......-1 

00 
...... � 

.. 

ID 

e 

.. 

� 
e � ..... ._, 

- 

r-- 

- 
.. 

.. 

e 

e 
o 

� � 
- 00 .. 

.. 
e: 

e: 

o 

o 

"' N 

N 

.. 
e: � 



.. 



55 

.lFJigura B. Killllos\t<er.llDl!llllll §(C({J)D'llllñ@fi©l<e§ r.cmr.emnlaitwumn • A. parte dorsal (c�p�.mzólI!I). 
:B. parte ventral (lp,Il«llSftmn). Se puede observar su color cil\llml.mmillllo. 
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Fñgumra 14. Vista lateral die la cabeza de Kül!Il((J)!sl\t<em((J)llll !s\<t((J)lffíDll([])ü<dl<e� <Cll'aJ1<eIID\1a'd\1UD1lll11 elIII. la 

¡que.se puede identiñcar fas m�llll&füuullru\l fuertes y ruBlllad.ms. 
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Figura 15. Rhinoclem,Is plllllcllnierrrDma iJID�fisa. A. q¡11llfilllla vertebral y arullllos de crecí 
:��to· en el caparazón. B. ]Pllliéa gubli' y anal con mancbas rojas en el 
plastrón. 
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Figura ]_6. Vista llater.rul de Rlinllllll«»ir:fiellllD:2§ �(l,"!lln®ll"JrñllllDml üllllñ(e§fil. A. muestra la presencia 
de escamas en sus extremideées. B. extremidades antemiores con fa co 

loración roja J negro. 
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Figura 17. Relación del ancho cU1Vo (AC) y largo CUlVO (LC) del caparazón 
· de la especie Rhinoclemys pulcherrima incisa. 
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Figura 19. Relación del ancho curvo (AC) y largo curvo (LC) del caparazón en 

machosde la especie Kinostemon scorpioides cruentatum. 
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DISCUSIÓN 

Mertens (1952) .  Pritchard (1979), Serrano (1995) reportaron 

para El Salvador cuatro especies de tortugas: K. s. cruentatum, R. p. 

incisa, Pseudemys scripta (actualmente conocida como Trachemis scripta) 

y Staurotypus salvini, de las cuales Rhinoclemys pulcherrima incisa y 

Kinosten1on scorpioides cruentatum fueron encontradas en nuestra 

investigación. 

Iverson (1992) manifiesta que R. p. incisa se distribuye desde 

Oaxaca, México, hasta el Norte de Nicaragua. y K. s. cruentatum desde 

Tamaulipas, México, hasta Honduras. Por su parte, Pritchard ( 1979) y 

Acuña (1993) reportan que K. s. cruentatum se distribuye desde el Istmo 

de Tehuantepec hasta América Central, y Casas (1965) menciona que R. 

p. incisa se distribuye en las Costas del Pacífico desde México hasta El 

Salvador; por lo que las dos especies encontradas en este estudio están 

incluidas en este rango de distribución. 

Mertens (1952) reporta Geomyda pulcherrima incisa :(R. p. 

incisa) en su estudio realizado en El Salvador, manifiesta haberla 

encontrado en Conchagua, La Unión; Metapán, Santa Ana; Zaragoza, San 

Salvador; La Libertad y Hacienda Cuyagualo, Dpto. de La Libertad; 

Quelepa y San Miguel, Dpto. de San Miguel. Asimismo, Iverson (1992) 

describe el holotipo de R. p. incisa encontrada en el Sur del Volcán de 

onchagua, La Unión. Además, Serrano (1995) menciona que R. p. incisa 

es una especie bastante conocida, es fácil encontrar muchos ejemplares 

caminando por las carreteras después de las primeras lluvias. Esta 

situación coincide con los resultados obtenidos en nuestra investigación, 
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ya que esta especie fue encontrada en las dieciséis zonas muestreadas de 

la cuenca del Río Grande de San Miguel. 

En cambio, K. s. cruentatum es una especie menos conocida y es 

reportada para El Salvador por Mertens ( 19 5 2) como K. cruentatum 

9ruentatum, quien manifiesta haberla encontrado en Sitio del Niño, Río 

Sucio, Hacienda Cuyagualo, Dpto. de La Libertad, Santa Tecla, San 

Antonio Abad, Villa Delgado, Departamento de San Vicente; Sonsonate, 

La Unión y Quelepa, Dpto. de San Miguel. 

Al estudiar la distribución se puede observar que Mertens, en el 

Departamento de San Miguel, encontró ambas especies sólo en Quelepa. 

Sin embargo, en esta investigación se han encontrado en más de diez 

zonas de el mismo Departamento. 

Hay que tomar en cuenta que no se encontró ningún especímen 

de la "tortuga verde" Trachemys scripta en la Cuenca del Río Grande de 

San Miguel. Aunque Serrano (1995) manifiesta que la "tortuga verde" era 

antes muy común y localmente abundante en ríos como el Lempa y 

Grande de San Miguel, en el Lago de Güija y los Zanjones y pantanos 

atrás de la Barra de Santiago. Sin embrago, fotografias de esta especie, 

tomadas en la Laguna El Jocotal en 1979, demuestran su presencia. 

Además, comunicaciones personales con los pobladores del Cantón El 

Brazo, San Miguel y Laguna de Olomega, dicen haberla observado hace 2 

ó 3 años por última vez. Pero de acuerdo con Serrano ( 1995)  la 

persecución intensiva y sin control que sufrieron diezmaron sus 

poblaciones rápidamente y son ahora muy difíciles de observar donde 

antes era fácil verlas. 
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El hábitat típico donde se encontró frecuentemente R. p. incisa y 

K. s. cruentatum está bien representado por humedales palustres 

emergente, los cuales se caracterizan por poseer masas de agua estancada 

durante todo el año, que sirven de bebedero al ganado vacuno y con 

abundante materia orgánica en descomposición. También incluye 

humedales de agua dulce y oasis con vegetación circundante, pantano de 

agua dulce estacional sobre suelos inorgánicos, incluyendo praderas de 

inundación. Asimismo, la abundante vegetación que crece alrededor 

constituye para esas especies un refugio seguro en caso de peligro. Las 

. dos especies se encontraron conviviendo en este tipo de humedal sin 

mostrar competitividad. 

Por el contrario, el menor número de individuos de K. s. 

cruentatum encontrados correspondió a humedales Ribereños 

Permanentes (ríos y arroyos), ya que a pesar de ser una tortuga acuática 

no gusta de establecerse o permanecer en ríos; prefiriendo aguas mansas. 

Sin embargo, el menor número de individuos de R. p. incisa corresponde a 

Humedales Lacustres Estacionales y Lacustres Permanentes (lagunas 

estacionales y permanentes) debido a que esta tortuga gusta de hábitat 

terrestre. 

Los resultados son similares con la investigación sobre hábitat 

preferidos reportados por Casas (1965);  Acuña (1992); Acuña (1993) ;  

Ernst y Barbour (1984) y Serrano (1995) .  

Considerando que las especies estudiadas viven en mayor o 

menor grado asociadas con ambientes acuáticos, permite suponer que este 

hecho les permitió estar distribuidas en un mismo rango de ( 50 - 230 

m.s .n.m.) .  
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Por otra parte, para la identificación de la especie K. s. 

cruentatum se tomaron en cuenta las siguientes características: forma, 

tamaño y color del caparazón, descritas por Ernst (1 .989), Meyer (1977), 

Pritchard (1979), Casas (1965) y Acuña (1993), cuyos resultados son 

similares a los encontrados en nuestra investigación. 

En cuanto a la forma, el tamaño y el color del plastrón de la 

especie encontrada, coincide con las descripciones de Acuña (1993), 

Casas (1965), Ernst y Barbour (1984). Una diferencia importante es el 

tamaño más grande del lóbulo posterior, que Acuña ( 1993) encontró que 

el lóbulo anterior es más grande que el posterior' 

Las características presentadas en la cabeza de los especímenes 

encontrados coinciden con las observadas por Meyer ( 1977), Ernst ( 1979) 

y Acuña ( 1993 ). 

En cambio, para R. p. incisa los criterios taxonómicos no se 

encuentran muy detallados debido a la falta de investigaciones realizadas 

con esta subespecie. Las características que presentan los individuos 

encontradas coinciden con las observadas por Ernst-Bocourt (1968) 

(citados por Ernst y. Barbour (1979) y Casas (1965)) .  Una diferencia 

importante es la cabeza, ya que según estos autores R. p. incisa presenta 

de 2 a 3 líneas claras y los especímenes encontrados en nuestro estudio 

poseen 7 líneas de color rojo. 

Por otra parte, no son muchas las investigaciones de dimorfismo 

sexual en quelonios, la mayoría de literatura disponible se refiere a rasgos 

cualitativos señalando globalmente que los machos y las hembras se 

diferencian en cuanto al tamaño, proporción del caparazón y otras 
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características (Carr, 1952; Me Coy, 1968; Ernst , ,  Ur11..-h,...... .... _ 
)' 1.Jat U V U l ,  1972, 

Pritchard y Trebbau, 1984, citados por Acuña, 1992). 

Otros autores como Berry y Shine ( 1980)  (citados por Acuña, 

1992) afirman que los reptiles quelonios muestran un dimorfismo sexual 

extraordinario. Sin embargo, la diferenciación de los sexos para K. s. 

cn1entatum se basó en dos características externas: las abundantes 

tnanchas negras que tienen los machos en la cabeza, la garganta, el cuello 

y el mentón, que en las hembras se ven reducidas. Y el carácter más 

sobresaliente que reside en el tamaño y apanencia de la cola. Los 

· resultados coinciden con las descripciones dadas por Acuña ( 1993) y 

Anónimo ( 1973 ). 

Sin embargo, los machos de R. p. incisa son pequeños, con 

plastron cóncavo y cola gruesa, las hembras son grandes, plastron plano y 

cola corta. La presencia de estas características están bien marcadas en 

los especímenes encontrados en la Cuenca del Río Grande de San Miguel, 

correspondiendo con los reportes dados por Ernst (1972) ,  Gray y Emst 

( 1955)  (  citados por Ernst y Barbour, 1989) .  Además de lo anterior, otra 

diferencia importante es la abertura de la placa anal en el plastron, que en 

los machos es poco profunda y curvilínea, mientras que en las hembras es 

más grande y angulosa. 

De acuerdo a los resultados de los Cuadros 5 y 6, sobre variación 

morfométrica de talla en 1 3 1  individuos de R. p. incisa y 7 5 de K. s. 

cruentatum, el tamaño de K. s. cruentatum, independiente de su sexo, 

presenta un Largo Recto (LR) del caparazón con un ámbito que oscila 

entre 8 .6 y 19 .6 cm y un promedio de 1 3 . 3  cm. Estos datos difieren con 

los reportados por Acuña (1992) para K. scorpioides en Costa Rica. cuyo 
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ámbito de Largo Recto (LR) en el caparazón oscila entre 9.5 y 1 8 . 5  cm, "/ ./.:/ 
. : & ·  

con un promedio de 15 .69 cm. Comparando los promedios de esta especie ,,,. 

se establece que los especímenes encontrados en nuestro estudio fueron 

más pequeños, ya que el promedio de Largo Recto (LR) fue de 13 .3  cm y 

las costarricenses presentan un promedio de 1 5  .69 cm. Sin embargo, 

tomando en cuenta el ámbito establecemos que la especie K. s. 

cruentatum alcanza un tamaño mayor pues la medida máxima 19 .9  cm 

sobrepasa a 18 . 5  cm, que es la medida máxima tomada a K. scorpioides 

en Costa Rica. 

Por su parte, R. p. incisa en la Cuenca del Río Grande de San 

Miguel presentó un Largo Recto (LR) del caparazón con un ámbito que 

oscila entre 7.6 - 22.4 cm y con un promedio de 1 5 . 9  cm. Al respecto, 

Acuña (1983 y 1993 ); Lovich y Ernst (1959);  Ernst y Barbour (1984 ); 

Gray ( 1855)  (citados por Ernst y Barbour, 1989), reportan que R. 

pulcherrima y R. pulcherrima manni alcanzan un tamaño máximo de 20 

cm, mientras que los promedios de Largo Recto (LR) del caparazón para 

estas especies son: 14.6 y 1 5 . 5  cm, respectivamente; estos difieren 

levemente con el promedio obtenido en nuestra investigación, que fue 

1 5  .9 cm. Al comparar las medidas máximas y promedios de estas especies 

se determinó que R. p. incisa alcanza un mayor tamaño. 

Al comparar los resultados del Cuadro 7 de K. s. cruentatum por 

sexo y entre sexo, en el Estanque Aledaño al Turicentro El Rosal (Zona 

6), las variables Largo Recto (LR), Ancho Curvo (AC) y Largo Curvo 

(LC) del caparazón de ésta con K. scorpioides de Costa Rica y Venezuela, 

se determinó que en la Cuenca del Río Grande de San Miguel, las 
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hembras presentaron un Largo Recto (LR) del caparazón con un ámbito 

de 1 1 . 5  -  19 .9 c m ,  con un promedio de 14.9 cm. 

Los datos reportados por Acuña (1992) para las hembras de K. 

scorpioides en Costa Rica presentan un Largo Recto del caparazón con un 

ámbito de 13  .3 - 17 . 1  cm, con promedio de 1 5  .43 cm. Comparando los 

promedios se observa que las hembras costarricenses difieren levemente 

en el tamaño de K. s. cruentatum. 

Por otra· parte, Pritchard y Trebbau ( 1984) afirman que las 

hembras de K. scorpioides en Venezuela presentan un Largo Recto (LR) 

del caparazón con un ámbito que oscila entre 12.4 - 1 5 . 9  cm, con 

promedio de 13 . 8  cm. En cuanto al promedio de éstas se observa que las 

hembras venezolanas son más pequeñas que las encontradas en nuestro 

estudio. Sin embargo, tomando en cuenta la medida máxima del ámbito 

en el Largo Recto (LR), se estableció que las hembras de K. s. cruentatum 

alcanzan un tamaño mayor que las hembras de K. scorpioides para 

Venezuela y Costa Rica. 

En cambio, los machos de K. s. cruentatum encontrados en 

nuestra investigación presentaron un Largo Recto del caparazón con un 

ámbito de 1 1 . 8  -  1 5 . 1  cm, con promedio de 13 .79 cm. Según Acuña 

(1992), los machos de K. scorpioides en Costa Rica tienen un ámbito de 

9 .5  -  18 . 5  cm, con promedio de 15 .98  cm. Sin embargo, Pritchard y 

Trebbau ( 1984) reportan que el Largo Recto (LR) del caparazón para los 

machos de Venezuela presentan un ámbito que oscila entre 1 5 .0  -  17 .5  

cm, con promedio de 1 6 . 1 .  Comparando los promedios y las medidas 

máximas del Largo Recto del caparazón de esta especie se observa que los 
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machos costarricenses y venezolanos son más grandes que los 

encontrados en la Cuenca del Río Grande de San Miguel. 

Por otra parte, las variables Ancho Curvo (AC) y Largo Curvo · 

(LC) del caparazón en las hembras de K. s. cruentatum muestran 

promedios para AC de 15 .02 cm y LC de 16 .84 cm, los cuales son 

mayores que los obtenidos en machos cuyo promedio es de 1 3 .  78 cm y 

16.24 cm, respectivamente. Los datos son similares a los reportados por 

Acuña (1992) para K. scorpioides en Palo Verde, Costa Rica, ya que las 

hembras de esta especie presentan valores para AC y LC de 20.9 cm y 

18:84 cm, respectivamente, los cuales son mayores que los reportados 

para los machos que fueron de 13 .78 y 16.24, respectivamente. 

En relación al análisis estadístico de correlación entre estas 

variables, por sexo, demuestran que en las hembras el AC y LC están 

íntimamente relacionadas, no así en los machos, marcando una 

característica importante en la diferenciación de los sexos, lo que indica 

que las hembras presentan una concha más redondeada que los machos. 

En coincidencia con lo propuesto por Acuña (1992), para las hembras de 

K. scórpioídes en Costa Rica. 

Con relación a la importancia de algunos quelonios Carr ( 1952)  

señala las siguientes: a) algunas especies son comestibles; b) otras son 

útiles para controlar algunos depredadores de peces en su estado larva 

(como abejones acuáticos y además consumen poblaciones de larvas de 

mosquitos y moluscos que forman parte de los ciclos vitales de parásitos 

de peces y otros animales). 

Los lugareños del Departamento de San Miguel le dan a las 

tortugas la siguiente importancia: la especie K. s. cruentatum la utilizan 
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como controlador biológico y no son 

coincide con los datos reportados por Acuña ( 1993 ), para la misma 

especie en Costa Rica. Por otra parte, esta especie es considerada 

venenosa, por Jo que no se comen ni su carne ni sus huevos; de igual 

manera en Costa Rica no se comen la carne ni los huevos (Acuña, 1993). 

Sin embargo, Pritchard y Trebbau ( 1984) señalan que los 

especímenes de regular tamaño en México y algunos lugares de 

Centroamérica son comestibles; sin embargo, R. p. incisa en la Cuenca del 

Río Grande de San Migue) se le considera una especie de gran 

importancia medicinal, ya que la sangre y carne son utilizadas para curar 

enfermedades · del pecho y retardar la vejez. Algunas personas se 

alimentan de la carne y huevos, que coincide con los reportes de Casas 

(1965), quien manifiesta que son de importancia económica por su valor 

nutritivo. Los datos obtenidos también nos indican que los neonatos y 

juveniles de esta especie son ampliamente comercializados como 

mascotas. 

Al respecto, Serrano (1995), Acuña (1993), Casas ( 1965)  y 

Anónimo ( 1973) reportan que son muy populares como mascotas, pues se 

convierten en animales extremadamente mansos en cautiverio y pueden 

considerarse como animales caseros. 



72 

CONCLUSIONES 

De las cuatro especies de tortugas terrestres, acuáticas y 

semiacuáticas reportadas para El Salvador, en la Cuenca del Río Grande 

de San Miguel se encontraron 2 especies: R. p. incisa y K. s. cruentatum, 

pertenecientes a 2 familias diferentes: Emydidae y Kinosternidae, 

respectivamente. 

De las dos especies de tortugas encontradas, R. p. incisa resultó 

ser la especies más abundante. 

Se comprobó que entre los sexos, las hembras eran las más 

abundantes en las dos especies. 

Se determinó que las hembras presentan un tamaño mayor que 

los machos en las dos especies; se tomó en cuenta como criterio el Largo 

Recto del caparazón. 

En la mayoría de las zonas muestreadas se encontraron las dos 

especies conviviendo en un mismo hábitat, sin mostrar competitividad. 

La relación entre ]as variables Ancho Curvo (AC) y Largo Curvo 

(LC) del caparazón es un indicador importante para la determinación de 

los sexos. 

Se concluye que la especie R. p. incisa es utilizada por la 

población en medicina, alimentación y comercialización, mientras que K. 

s. cruentatum es considerada venenosa. 

Ambas especies tienen preferencia por Humedales Palustres 

Emergente. 

El tamaño máximo para K. s. cruentatum y R. p. incisa fue de 

19 .9 cm y 22.4 cm, respectivamente. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda hacer más investigación sobre distribución 

biogeográfica e identificación de tortugas terrestres, acuáticas y 

semiacuáticas en toda la cuenca del Río Grande de San Miguel, que 

abarca otros Departamentos. 

Que se realicen investigaciones de ilistrih11ción biogeográfica e 

identificación de tortugas terrestres, acuáticas y serniacuáticas en otros 

Departamentos del país. 

Realizar investigaciones sobre los efectos de los depredadores y 

del parasitismo. 

También se recomienda realizar estudios biométricos de K. s. 

cruentatum y R. p. incisa en otras zonas geográficas, para establecer si 

hay alguna relación entre morfometría y tipo de hábitat. 

Implementar programas para proteger las especies de tortugas 

terrestres, acuáticas y semiacuáticas que estén expuestas a condiciones 

ambientales críticas debido a la alteración de sus hábitats naturales. 
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ANEXOS 



• Anexo I  D I S T R I B U C I O N  ACTUAL DE L A  HERPETOFAUNA EN CENTROAMERfC,-', 
t  TOMADO DE . Savage 1966. 



ANEX02 

CLASIFICACIÓN DE HUMEDALES DE AGUA DULCE 
Tomado de (Dugan, 1992). 

1 .  Ribereños. 

1 . 1 .  Permanentes. 

l .  l. l .  Ríos y arroyos permanentes, incluyendo cascadas. 

1 .1 .2 .  Deltas interiores. 

1.2. Temporales. 

1 .2.1 .  Ríos y arroyos estacionales o irregulares. 

1.2.2. Llanuras de inundación, incluyendo planicies de rios, cuencas 
hidrográficas inundadas, praderas de inundación estacional. 

2. Lacustres. 

2.1. Permanentes. 

2 .1 .1 .  Lagos de agua dulce permanentes ( de más de 8 Ha.), incluyendo las 

orillas sujetas a inundaciones estacionales o irregulares. 

2.1.2. Estanques de agua dulce (de menos de 8 Ha.) 

2.2. Estacionales. 

2.2.1 Lagos de agua dulce estacionales (de más de 8 Ha.), incluyendo lagos 
de llanura de inundación. 

3. Palustres. 

3 .1 .  Emergentes 

3 .1 . 1 .  Pantanos y ciénagas de agua dulce permanentes sobre suelos 
orgánicos, con vegetación emergente cuyas bases se encuentran por 
debajo del manto freático durante la mayor parte de su. estación de 
crecimiento. 

3 .1 .2 .  Pantanos de agua dulce, que generan turba, incluyendo valles 
pantanosos tropicales de tierra adentro, dominados por Papyrus !YPM 

o Seg:rpus. 



3.1.3. Pantanos de agua dulce estacionales sobre suelos inorgánicos, 
incluyendo lodazales, praderas de inundación estacional y juncales. 

3.1.4. Turberas, incluyendo suelos acidó:filos cubiertos por musgo, hierbas o 
vegetación arbustiva enana y turberas de todo tipo. 

3.1.5.  Manantiales de agua dulce y oasis con vegetación circundante. 



ANEX03 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
DISTRIBUCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
LAS TORTUGAS TERRESTRES Y 
SEMIACUÁTICAS DE LA CUENCA DEL 
RÍO GRANDE DE SAN MIGUEL. 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATFMÁTICAS 
ESCUELA DE BIOLOGÍA. 
1996. 

ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO 

Lugar donde se ha realizado la entrevista: 

l .  ¿Ha visto tortugas en este lugar? Si __ No 

2. ¿Tipo de tortuga observada?-------------------- 

3. ¿En qué lugares de estos alrededores las han visto? 

Dentro del agua Tierra _ 
Vegetación Fango _ 

¿Qué parte de la tortuga utilizan como alimento? 

4. Tipo de vegetación --:----------------.;,.,..;.--- 
jl'' 

5. 

Carne Huevos 
---- 

6. ¿Utilizan elcaparazón? Si __ No __ 

7. Tipo de tortuga que comen _ 

8. ¿En qué meses las han visto:--------------------- 

9. ¿En qué época las han visto? 

Seca Lluviosa 
---- 

10. ¿Qué otras utilidades conoce de las tortugas? 

Medicinal Otra 
--- ---- 

1 1 .  ¿Las han visto solas? ¿o con tortuguitas? _ 



ANEX04 

Datos biométricos y sexo de la especies Rlunockmys pulcherrima incisa encontrada en 16 
zonas de la cuenca del Río Grande de San Miguel. Dpto. de San Miguel (Abril-Diciembre/96 
- Mayo-Octubre/97). 

ZONA ESPECIE No.DE SEXO LR AR AC LC 

ESPECIMEN 

Caserío Santo Rhinoclemys 5 9 17.5 12.4 17.6 19.3 

Tomás pulcherrima incisa 9 19.7 14.4 17.5 13.0 

9 14.4 12 . 1  14.0 15 .8  

9 14.2 1 1 .4  12.8 15.0 

a 13 .0 10.4 12.0 14.4 

Hacienda Tamera Rhinoclemys 4 9 19.5 15.0 18.7 20.0 

C/Gualomá, pulcherrima incisa V 18 .3 14.3 17 .1  19.5 

Chapletique. a 19.6 15.0 20.0 21.6 

a 13.8 1 1 .2  12.8 15.0 

Cantón El Rodeo. Rhinoclemys 31 9 16.8 10.3 17.0 20.0 

Moncagua pulcherrima incisa V 9.2 6.5 9.9 1 1 . 7  

9 · 17 .0 1 1 . 0  17.5 21 .0 

a 21.5 12.0 20.8 22.3 

a 21 .8 12.3 20.8 22.6 

a 13.0 22.0 21 .0 23.0 

9 8.2 5.3 8.3 10.2 

V 17.0 10.5 17.3 20.0 

9 16.8 14.6 17 . 1  20.3 

9 20.0 17.5 20.0 21.0 

9 12.5 8.0 13.0 15.4 

V 10.8 9.5 8.4 10.1 

V 21.0 18 .8 14.6 19.2 

9 20.8 18 .5  13.8 18.9 

9 22.4 20.8 15.6 20.5 

9 15.5 13 .6 1 1 . 4  14.3 

9 22.0 19.7 15.5 20.7 

9 20.2 18 .8  15.0 20.6 

9 9.6 9.5 8.2 9.3 

-9 17.0 15 .0 12.1 15 .7 

9 17.3 12.2 17.4 19.1 

a 16.5 14.8 10.0 14.9 

a 17.4 15 .6 12.0 15.9 

a 16.7 14.0 1 1 . 3  14.5 

a 18 .3  15 .9 12.4 15 .8 

a 17 .3 12 .2 17.4 19 .1  

a 16.0 14.0 12.0 14.8 

a 13 .2 10.6 12.2 14.6 



ZONA ESPECIE No.DE SEXO LR AR AC LC 

ESPECIMEN 

Cantón El Rodeo. Rhinoclemys a 17 .3 13 .4 16.2 18 .9  

Moncagua pulcherrima incisa a 14.9 1 1 . 9  14.7 16.6 

Cf 18 .5  16 .1  12.6 16.0 

Cf 18.2 12 .8  16.8 20.3 

Río Juan Y ánez, Rhinoclemys 30 9 19.5 14.5 21 .6  22.0 

Uluazapa, pulcherrima incisa 9 17 .5 14.0 17.7 20.0 

Municipio de 9 17 .0 13.0 15 .8  18 .5 

San Miguel 9 19.3 15 .4 19.0 21 .0 

9 19.9 15.0 20.0 22.5 

9 19.3 1 1 . 8  14.0 17.0 

9 20.0 14.8 19.0 21 .5 

9 10.0 8.8 9.7 10.5 

9 19.4 15.3 18 .3 20.5 

y 13.2 1 1 . 1  13.0 14.5 

y 12.0 10.0 15.5 12.2 

9 10.5 9.4 10.6 1 1 . 5  

9 15. 1 1 1 .0  14.0 16.2 

9 16 . 1  12.5 14.6 17.0 
y 6.6 6.4 7.0 7.4 

9 7.6 6.9 7.5 7.6 

9 19.2 14.7 19.0 21 .4 

9 19.3 14.7 19.7 21.5 

9 19.0 15 . 1  19.1 20.0 

9 18 . 1  14.5 18 .8  20.2 

Cf 15. 1 1 1 .6  14.0 16.1 

Cf 19.6 14.4 17.8 20.2 

Cf 12.8 10.2 1 1 . 8  14.2 

a 14.5 1 1 . 5  14.3 16.2 

Cf 16.9 13.0 15 .8 18.6 

Cf 16.0 1 1 . 4  14.0 16 . 1  

Cf 18 .0 12.6 16.6 20.1 

Cf 20.5 14.5 19.5 21 .3 

Cf 13 . 1  10.6 12.2 14.5 

a 16.1 12 .1  15 .0 17.8 

Río El Jute, Rhinoclemys 3 9 14.0 8.2 13.5 12.0 

Cantón El Jute pulcherrima incisa 9 13 .5 1 1 . 2  12.5 12.8 

9 15.8 12.4 15.5 17.0 



WNA ESPECIE No.DE SEXO LR AR AC LC 

ESPECIMEN 

El Rosal, Rhinoclemys 9 9 16 .5 10.5 16 .8 18 .0  

Cantón El Jute pulcherrima incisa 9 18 .9  10.9 19.0 20.0 

9 17 .8 12.2 18 .6 21 .0  

9 10.2 5.0 1 1 . 3  13 .5 
9 18 .6 10.8 18 . 8  19.3 
9 16.0 12.5 15.0 18 .0 
9 15.2 1 1 . 0  13.0 16.2 

9 19.9 15 .3 20.3 22.0 

9 15.5 12.5 14.6 17.0 
Caserío La Ceiba, Rhinoclemys 4 9 13.0 8.2 14.0 15 . 1  
Cantón El Havillal pulcherrima incisa 9 20.0 12.0 19.5 21 .3 

9 8 . 1  5.2 8.0 9.5 

9 1 1 . 0  8.9 12.0 1 1 . 3  

Laguna de San Rhinoclemys 6 9 18 .2 12.5 19.2 21 .4 

Juan pu.lcherrima incisa 9 14.6 9.5 15.6 17.2 
C1 15.7 9.7 15.6 18 . 1  
C1 16.5 10.0 17.0 20.0 

9 17.0 14.5 15.0 21 .0 

9 9.6 7.0 1 1 .4  14.5 
Colonia Manoa, Rhinoclemys 8 9 22.0 13.0 22.8 24.0 

Cantón El pulcherrima incisa 9 20.8 16.7 21.0 22.7 

Progreso 9 8.2 5.7 10.3 12.0 

9 13.0 8.5 13.2 15.0 

9 10.5 7.3 1 1 . 3  12.0 

9 10.2 7.0 10.6 1 1 . 6  
C1  8.5 5.2 8.6 9.1 

9 16.8 14.2 17.2 18 .0  

Caserío El Zapotal Rhinoclemys 12 9 18.5 8.2 14.5 17.0 

Cantón El pulcherrima incisa 9 18 .5 10.2 18.3 21 .3 

Tecomatal 9 9.6 6.5 9.7 1 1 . 3  

9 21 .7 14.5 21 .0 25.0 
C1 12.5 8.0 13 .0 15.3 
C1 10.5 7.3 1 1 . 4  1 1 . 5  

9 17.6 10.3 17.7 20.5 

9 17.0 10.1  16.8 18.5 

9 21 .7  12.0 21 .0 23.0 

9 8.2 5.3 8.3 10.0 

9 10.3 7.2 1 1 . 0  1 1 . 7  

9 1 1 . 8  9.0 12.6 14.0 



WNA ESPECIE No.DE SEXO LR AR AC LC 

ESPECIMEN 

Hacienda Cantora Rhinoclemys 4 9 14.7 1 1 . 0  16.5 18 .5  
Cantón El pulcherrima incisa 9 20.5 14.5 19 . 1  22.0 

Tecomatal V 18 .5  13.5 17.0 20.2 
CI 14.7 1 1 . 7  14.5 16.4 

Cantón La Canoa, Rhinoclemys 3 9 16.0 12.5 15 .0 18 .7  
San Miguel pulcherrima incisa V 14.3 1 1 . 6  14.4 16.3 

V 18 .3 13.4 16.8 20.0 
Caserío La Pelota, Rhinoclemys 3 9 1 1 . 8  12.2 1 1 . 3  10.3 
Cantón Miraflores pulcherrima incisa 9 16.5 12.4 15.9 18 .3 

9 17.2 13.2 18.0 18 .5 
Laguna de Rhinoclemys 5 9 12.6 7.8 13.6 14.5 
Olomega pulcherrima incisa 9 19.7 10.7 19.2 21.0 

9 17 .1  13 .2 16.0 18 .7 
9 19.5 14.5 18.0 21 .4 
CI 18.8 14.9 19.0 19.4 

Cantón El Brazo Rhinoclemys 3 9 8.0 7.0 7.8 8.0 
pu.lcherrima incisa 9 9.2 7.7 8.5 9.8 

9 14.3 14 . 1  15 .0 15.5 
Laguna El Jocotal Rhinoclemys 1 9 12.8 16.0 15.0 18 .7 

pulcherrima incisa 

TOTAL 131  
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Datos biométricos y sexo de la especies Kinosternon scorpioides cruenuaum encontrada en · 
16 zonas de la cuenca del Río Grande de San Miguel. Dpto. de San Miguel (Abril 

Diciembre/96 - Mayo-Octubre/97). 

ZONA ESPECIE No.DE SEXO LR AR AC LC 
ESPECIMEN 

Caserío Santo Kinosternon 1 c:I 13.6 9.5 16.0 13 .2 

Tomás, Cantón scorpiopioides 

San Jerónimo crueniaium 

Hacienda Tamera, Kinosternon 2 9 14.0 10.0 15 .8  15.0 

Cantón Gualamá, scorpiopioides 9 12.7 9.0 15.0 13.2 

Chapletique cruentaium 

Cantón El Rodeo Kinostemon 1 1  9 13.3 8.2 15.3 14.2 

Moncagua scorpiopioides 9 12.2 8.0 16.0 14.5 

cruentatum 9 12.6 8.4 16.0 14.7 

9 1 1 . 9  9.0 15.0 12.7 

9 1 1 . 8  1 1 . 0  12.5 12.0 

9 12.0 8.0 16.0 14.3 

9 12.4 8.2 15.8 14.5 

y 9.3 7.0 12.0 10.0 

c:I 12.3 9.7 16.0 13.0 

a 10.0 6.9 1 1 . 0  9.8 

c:I 13.3 9.0 14.3 13.0 

El Rosal, Kinosternon 26 9 10.3 5.0 13.8 1 1 . 0  

Cantón El Jute scorpioides y 1 1 .5  6.3 13.8 1 1 . 9  

cruentatum 9 1 1 . 7  6.4 14.3 12.0 

9 14.0 10.0 16.3 15.0 

9 15.2 10.0 · 17.0 15.5 

9 15.0 1 1 . 0  17.0 16.4 

9 15.0 10.0 16.8 16.5 

9 16.0 12.5 18.0 15.0 

9 15.2 1 1 . 0  16.2 13.0 

9 19.9 15.3 22.0 20.3 

9 15.5 12.5 17.0 14.6 

y 1 1 . 5  6.3 13.8 1 1 . 9  

9 1 1 . 7  6.4 14.3 12.0 

c:I 15.0 10.0 17.5 15.5 

a 14.0 9.2 15.9 13.4 

c:I 13.3 8.7 15.7 9.8 

a 14.4 10.0 16.8 14.0 

c:I 13.5 7.6 17.0 14.2 

a 15 . 1  9.8 18.0 14 .8 

c:I 14.0 9.8 16.0 14.0 



WNA ESPECIE No.DE SEXO LR AR AC LC 

ESPECIMEN 

El Rosal, Kinosternon a 13.3 8.0 16.0 15 .0 

Cantón El Jute scorpiopioides a 13.5 8.2 15.5 14.5 

cruentatum a 1 1 . 8  9.0 14.0 12.6 
a 13.5 7.6 17.0 14 .2 
a 14.0 9.8 16.0 14.0 
a 15 . 1  9.8 18 .0  14.0 

La Ceiba, Cantón Kinostemon 2 9 13.0 8.0 15.6 14.8 
El Havillal scorpioides 9 12.6 7.8 15.0 14.3 

cruentatum 

Laguna de San Kinostemon 7 9 12.7 7.9 16.9 15.4 
Juan, Cantón scorpioides 9 12.2 6.5 15.0 12.5 
La Puerta cruentatum 9 13.2 8.2 17.2 15 .8 

9 13.0 8.0 17.0 15.6 
9 12.0 8.0 15.0 12.1 
a 12.0 6.3 14.8 12.3 
a 8.6 5.0 10.7 8.9 

Caserío El Zapotal, Kinosternon 8 9 13.5 8.2 15.5 14.5 
Cantón El scorpioides 9 13.2 8.0 15.8 14.8 
Tecomatal cruentatum 9 14.7 14 . 1  13.3 7.7 

9 13.4 8 .1  15.4 14.4 

9 13.4 8.2 16.0 15 .0 

9 13.3 8.0 16.0 15.0 
a 12.4 8.0 15.0 14.0 
a 12.0 8 . 1  16.0 14.5 

Hacienda Cantora, Kinosternon 1 9 13.3 8.5 16.3 16.5 
Cantón El scorpioides 

Tecomatal cru.entatum 

Cantón La Canoa Kinostemon 2 y 14.2 6.8 16.0 15.0 
scorpioides 

cru.entatum 9 9.5 7.0 10.8 9.8 
Caserío La Pelota, Kinosternon 1 9 13.9 9.5 18 . 1  15 . 1  
Cantón Miraflores scorpioides 

cruentatum 

Laguna de Kinosternon 4 9 14.1 8 . 1  16.5 15.8 

Olomega scorpioides 9 14.4 10.5 17.0 16.8 
cruentatum 9 15.5 1 1 . 3  18 .3 16.7 

a 16 .1  1 1 . 0  20.0 16.5 
Cantón El Brazo Kinostemon 3 9 14.0 9.9 15.0 14.0 

scorpioides 9 12.6 9.6 14.2 13 . 1  
cruentatum 9 10.0 7.5 10.5 9.4 



WNA ESPECIE No.DE SEXO LR AR AC LC 

ESPECIMEN 

Laguna El Jocotal Kinosternon 7 9 13 .5 9.0 13 .5 1 1 . 5  

scorpioides 9 14.5 8.0 17.5 14.0 

cruentaium 9 14.8 8.4 15.9 16.3 

9 13.2 9.7 15.2 16.0 

9 13 .0 9.8 15 .9 16.0 

9 14.7 7.9 16.6 15 .4 

a 14.8 8.5 16.6 15.4 

TOTAL 75 


