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Resumen  
 
En el trabajo se evaluaron los patrones de utilización de quelonios de interés 
económico en el municipio de Caimito, departamento de Sucre, Colombia, 
durante los meses de septiembre a octubre del 2008. Se utilizaron diálogos 
interactivos con miembros de la comunidad en general para identificar a los 
pobladores que se dedican a la cacería, comercio y/o consumo de quelonios de 
interés económico, a quienes se les aplicaron encuestas para recopilar la 
información biológica sobre la disponibilidad y el uso de los quelonios cazados. 
Se trabajó con una muestra representativa de 90 cazadores y/o comerciantes 
de quelonios o fauna silvestre identificados previamente con los diálogos 
interactivos. El quelonio de mayor uso en el municipio de caimito es Trachemys 
callirostris (hicotea), se venden vivas con tamaños promedios de 13,93 cm/ind 
(longitud total del caparax), pesos aproximados de 1072,22 gr/ind y valores 
promedios de $4.194,44 por unidad. Las personas dedicadas a estas 
actividades utilizan alrededor de 13.644 ind/año, de los que para la venta 
disponen más del 40% del total de los individuos capturados, los cuales le 
generan ingresos entre 0,151 y 0,242 S.M.M.L.V. (Salario Mínimo Mensual 
Legal Vigente). 
 

Palabras clave: quelonios, utilización, comercio, Caimito, Sucre, Colombia. 

 

Abstract 

This study evaluated the chelonian´s utilization patterns with economic interest 
in Caimito municipality, Sucre department, Colombia, during September to 
October 2008, using interactive dialogues with community members in general 
to indentify the people engaged in hunting , trade and consumption of 
chelonians with economic interest, who were given surveys to collect biological 
information on the availability and use of Chelonians hunted it was worked with 
a representative sample of 90 hunters of chelonians or wildlife, previously 
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identified with the interactive dialogues. The greatest use of chelonians in 
Caimito municipality is Trachemis callirostris (slide turtle), they are sold live with 
average size of 13.93 cm (total caparax length), approximate weight of 1072.22 
g and average values of $ 4194.94 per unit. People engaged in these activities 
use about 13,644 ind/year, which have sold for more than 40% of all individuals 
captured, which generate earnings between 0.151 and 0.242 current legal 
monthly minimum wage. 
 

Key words: chelonians, utilization, incomes, Caimito, Sucre, Colombia.   

 

Introducción 

 

La fauna silvestre es uno de los recursos naturales renovables básicos, junto al 

agua, el aire, el suelo y la vegetación. Las especies nativas en su conjunto 

constituyen la riqueza y diversidad genética de los ecosistemas y forman parte 

del patrimonio natural de países, regiones y del mundo (OJASTI, 2000). Desde 

épocas precolombinas hasta la actualidad la fauna silvestre ha ocupado una 

posición fundamental en el desarrollo de los grupos sociales colombianos tanto 

en términos simbólicos como materiales (BAPTISTE et al., 2009).  

 

En Colombia la explotación de la fauna silvestre con fines económicos ha 

venido generando un gran impacto sobre las poblaciones naturales, 

específicamente sobre aquellas que tienen una fuerte demanda cultural, ya sea 

para usos medicinales o gastronómicos, hasta el punto que algunas de ellas 

han sido llevadas al borde de la extinción (BAPTISTE et al., 2009).   

 

Nuestro país posee aproximadamente el 10% de fauna y flora existente en el 

planeta, lo cual lo sitúa como uno de los más ricos en diversidad biológica; al 

igual que ocupa el cuarto puesto en número de reptiles (SÁNCHEZ et al., 

1995). Por su parte, los reptiles han sufrido una drástica reducción en sus 

poblaciones naturales, producidas por la caza indiscriminada, la destrucción de 

sus nidos y la fragmentación de los hábitats, que son en esencia acciones 

antrópicas (DE LA OSSA y RIAÑO, 1999). 

 

Las tortugas son y siguen siendo usadas como alimento, mascotas y medicina 

en todo el mundo (BATES, 1963; BRITO y FERREIRA, 1978; ALHO, 1985; 

AYRES et al., 1991; GOULDING et al., 1996; CANTARELLI, 1997; PERES, 

2001; FACHIN-TERÁN et al., 2004). Durante las últimas décadas, las tortugas 

han sufrido una drástica disminución de sus poblaciones, debido a la 

destrucción de su hábitat, caza, comercio de huevos para consumo humano y 

venta de neonatos o juveniles para mascotas, así como por el aumento de la 

depredación de huevos, juveniles y adultos. En general las tortugas son un 

componente de gran valor en la dieta de los indígenas y habitantes en general 
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(FERREIRA, 1786; LA CONDOMINE, 1992). No obstante, no se tiene en la 

actualidad información cuantitativa sobre los niveles de cosecha de quelonios y 

los efectos de esta actividad sobre las poblaciones naturales. 

 

Un punto importante en la conservación  de los quelonios debe ser el 

conocimiento de los patrones de uso, el efecto de ellos sobre las poblaciones 

naturales, su importancia para la subsistencia comunitaria y como la utilización 

y el valor intrínseco de las tortugas puede usarse como herramienta para 

construir proyectos sustentables (MITTERMEIER, 1992; PINEDO-VASQUEZ et 

al., 2002); apoyando necesariamente este conocimiento sociocultural con 

investigaciones biológicas básicas y ecológicas fundamentales. Trachemys 

callirostris según IUCN (2010) se cataloga como de bajo riesgo pero cercana a 

amenazada (NT) desde 1996. 

 

En este estudio se presenta información cuantitativa y cualitativa relacionada 

con la utilización de quelonios de interés económico en el área jurisdiccional del 

municipio de Caimito, Sucre, Colombia; se resalta el valor social del recurso 

como factor cultural y de subsistencia, al tiempo que se evidencia como la 

especie de mayor presión a  Trachemys callirostris (hicotea). 

 

Materiales y Métodos 

 

Área de estudio: El presente trabajo se realizó durante los meses de 

septiembre a octubre de 2008, en el municipio de Caimito, departamento de 

Sucre, ubicado en la subregión San Jorge a 8°47’35’’ N y 75°23’34’’ O (Fig. 1),  

región que forma parte de los grandes humedales de la Mojana. Este municipio 

tiene una extensión de 428 km², con una población aproximada de 10.195 

habitantes, temperatura media de 28 ºC, a una altura de 25 msnm.  El 

Municipio pertenece, según HOLDRIDGE (1967) a la formación bosque seco 

tropical (bs-T); puede igualmente ser identificado como un zonobioma tropical 

alternohigríco (HERNÁNDEZ y SÁNCHEZ, 1992); caracterizado por clima 

cálido seco (IGAC, 1969). 

 

Colecta de información: Se aplicaron encuestas estructuradas siguiendo las 

consideraciones descritas por MARGOLUIS y SALAFSKY (1998); para 

recopilar la información biológica sobre la disponibilidad y el uso de los 

quelonios cazados; se trabajó con  una muestra representativa equivalente al 

50% (N=90) de los cazadores y/o comerciantes de quelonios o de fauna 

silvestre en general, que fueron identificados en los diálogos previamente 

descritos. 

 

El cálculo de la captura se hizo mediante registro diario de los animales 

obtenidos por cada cazador; los datos relacionados con la morfometría de las 



Rev. Colombiana cienc. Anim. 3(1).2011                                                         ORIGINAL 

 

 

6 

 

capturas se basó en la elección al azar de una muestra de 100 individuos por 

rango de talla; y La medida de esfuerzo utilizada fue determinado por el 

número de individuos capturados por especie con relación al tiempo empleado: 

(Esfuerzo de Caza) EC = NIC / T: donde, NIC= Número de individuos 

capturados por especie, T = Tiempo empleados en días.  

 

 
Figura 1. Mapa de ubicación del sitio de trabajo (Google Earth, versión 5.0 Free) 

 

Análisis de información: Los datos obtenidos se organizaron y caracterizaron 

sistemáticamente utilizándose la estadística descriptiva. El análisis de datos 

cuantitativos de encuestas y registros de uso de recursos, fue analizado 

mediante la aplicación y representación de tablas. Para comparar las muestras 

se utilizaron cálculos de porcentajes y promedios. El análisis de datos 

cualitativos se realizó mediante un registro sistemático agrupando las 

respuestas según la naturaleza y el grado de concordancia con la pregunta.  

 

Resultados 

 

De la población participante en este trabajo se obtuvo la siguiente información: 

95,5% del sexo masculino y  4,44 del sexo femenino  desempeñan la caza, lo 

que representa 84,44% (76) para este sector, siendo los comercializadores 

15,55% (14). Para la comunidad estudiada se presenta un 84,44% de 

analfabetismo,  el carácter religioso estuvo presente en todos los encuestados. 

El rango de edad estuvo entre 15 y 65 años. 

 

La preferencia de las diferentes especies de quelonios existentes en el área de 

estudio se presentan en la Tabla 1. Las capturas llevadas a cabo se presentan 

en la Tabla 2. En cuanto a captura por lugar geográfico, se halló, que las 

veredas La Mejía y Las Ossas son explotadas en un 32,22% y 18,88%, 
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respectivamente; el restante 48,9% se efectúa en lugares no precisos dentro 

del territorio municipal inundado.  

 

Tabla 1. Especies quelonios de interés económico por orden de preferencia en 
Caimito 

 

Especie N. Común N % 

Trachemys callirostris hicotea 90 100 

Kinosternon scorpiodes tacán 49 54,44 

Rhinoclemmys melanosterna palmera, galápago  41 45,55 
 

Tabla 2. Captura por especie para el municipio de Caimito 

Especie N. Común N % 

Trachemys callirostris hicotea 13.644 86,6 

Kinosternon scorpiodes tacán 135 0,80 

Rhinoclemmys melanosterna palmera, galápago  1.980 12,6 

Total quelonios de interés económico 15.759 100 

 

La captura discriminada por talla para T. callirostris se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Captura discriminada por talla (LTC)  para T. callirostris 

Talla Media N P (g) medio Venta ($ Col) media % 

< 9 8,22 2.364 340 1.500 15 

10-15 11,28 2.994 590 2.500 19 

16-20 13,93 8.195 1.202 5.000 52 

21-25 23,1 1.418 1.482 6.000 9 

25 > 26,7 788 1.747 7.500 5 

  15.759 1.072 4.500 100 

 

En cuanto al consumo y venta de las quelonios cazados, se presentan los 

datos de Trachemys callirostris en la Tabla 4. En relación con Kinosternon 

scorpiodes (tacan), todos manifiestan que su captura es ocasional y que se usa 

como alimento para ellos mismos; mientras que Rhinoclemmys melanosterna 

(palmera, galápago) se consume y comercializa de igual forma que T. 

callirostris.    

 
Tabla 4. Relación consumo Vs. venta de individuos capturados para 

Trachemys callirostris 
 

Consumo Venta N Total 
(%) 

0 100 17 18,9 

20 80 17 18,9 

30 70 18 20,0 

40 60 36 40,0 

60 40 2 2,2 

Total  90 100 
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La participación familiar en la utilización y/o comercialización de tortugas varía 
de una a tres personas (Fig. 2). El ingreso mensual está entre $75.455,55 y 
$120.555,55 que representan entre 0,151 y 0,242 Salarios Mínimo Mensual 
Legal Vigente ($496900 S.M.M.L.V. para 2009) para la temporada de caza 
(Tabla 5).  
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Figura 2. Participación familiar en utilización y/o comercialización de quelonios. 
 

Tabla 5. Ingreso mensual por la venta de quelonios. 

 
 

  
 
 
 
 

 

El cálculo de esfuerzo de caza se presenta en la Tabla 6. Se realizó tomando 

como base una actividad anual de 5 meses (150 días), que hacen relación al 

primer período del año, el cual se caracteriza por inicio de la época seca, 

reproducción de las especies aquí relacionadas y consumo cultural ligado a 

cuaresma y semana santa.  

 

Tabla 6. Esfuerzo de captura (EC) por día con referencia al período de captura 
anual para quelonios de interés económico en Caimito. 

 
Especie N. Común Captura 

(ind/temporada) 
EC 

(ind/día) 
EC 

(ind/cazador/día) 

T. callirostris hicotea 13.644 90,96 1,196 

K. scorpiodes tacán 135 0,9 0,012 

R.melanosterna palmera  1.980 13,2 0,173 

Total quelonios capturados 15.759 105,06 1,382 

 

 

 

Ingresos ($ Col.) N % 

10.000 - 50.000 39 43,33 

51.000 - 100.000 16 17,77 

101.000 - 150.000 13 14,44 

151.000 - 200.000 7 7,77 

201.000 - 250.000 11 12,22 

251.000 - 300.000 4 4,44 
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Discusión 

 

En índice de analfabetismo detectado para la muestra de personas con que se 

trabajó en el presente estudio muestra un valor significativamente elevado ya 

que el promedio nacional determinado es de 8,6% para el año 2005, según los 

resultados estadísticos del censo 2005 publicados por el DANE.  

 

La caza y/o comercialización de tortugas es una actividad de supervivencia que 

se complementa con otras labores productivas, como la pesca de subsistencia 

y la agricultura, estos coincide con lo reportado por DE LA OSSA y VOGT 

(2009), puede interpretarse a esta actividad extractiva como una fuente 

importante de recursos alimenticios y comerciales cuyo origen además de ser 

cultural es una consecuencia que incluye factores diversos de orden social y 

económico, coincidiendo con lo señalado por OJEDA y MARES (1982), 

MARES y OJEDA (1984), OJEDA et al. (1998), REDFORD y SANDERSON 

(2000), FUENTES-OBEID et al. (2003). 

 

En el estudio se registró que 60% de las familias solo una persona participa en 

las actividades de caza y/o comercialización de fauna silvestre, pero los 

ingresos obtenida por esta actividad no superan un salario mínimo legal vigente 

mensual. Durante la temporada de captura; según BAPTISTE et al. (2009), la 

actividad puede proveer ingresos estables equivalentes a un salario mínimo 

mensual vigente a una familia dedicada a esta actividad, lo cual no se registra 

en este caso, se puede asumir que los ingresos dependen de la abundancia 

natural y de una buena conexión con la rede comercial. HAMES (1991); 

ALVARD, (1995) DEMMER et al. (2002) concuerdan en que dentro de un 

sistema de economía de subsistencia se manifiestan de forma contundente las 

consecuencias del incremento poblacional, la demanda de recursos naturales y 

la comercialización, creándose un impacto devastador entre las comunidades 

nativas y el medio ambiente, pues se puede ver al recurso fauna silvestre como 

una vía rápida de obtener dinero relativamente fácil.  

 

T. callirostris en su mayoría se captura mayoritariamente con talla media de 

13,93 cm (longitud total del caparax), pero al analizar la captura discriminada 

se observa que 34% se ubican con certeza como individuos inmaduros, en tal 

sentido  MEDEM (1975), señala que alcanzan la madurez a los tres años de 

edad con longitud total del caparax de 15,8 cm para hembras y 12,00 cm para 

los machos; se puede deducir que la captura con talla media de 13,93 incluye 

animales de primera postura y que su representativa captura está relacionada 

con la estación reproductiva; igualmente es importante anotar que como 

individuos maduros acorde con la talla se tendría solo 13%, que 

representativamente es un valor bajo y pondría en evidencia una deterioro 
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poblacional por extracción masiva, información que se ajusta a lo establecido 

por FUENTES-OBEID et al. (2003).      

 

El peso promedio de la captura total es de 1.072 gr con valor individual 

aproximado de $ 4.500, que según los comerciantes de zona es bajo al 

compararlos con los precios de la época de mayor demanda donde el valor por 

individuo llegar hasta $15.000 en el mercado local acopiador. Las ganancias de 

los comerciantes siempre son mayores y significativamente difieren de las 

obtenidas por lo cazadores como en este caso; estando de acuerdo con lo 

señalado por PEREZ (2000), quien resalta la importancia de las comunidades 

naturales y las relaciona con su productividad y los efectos negativos que la 

caza de subsistencia pueden llegar a generar; reconociéndose al mismo tiempo 

lo planteado por BOLTON (1997); NOSS (2000), quien indica que la caza de 

subsistencia, va más allá de la comunidad y sus efectos se observan gracias al 

mercado, que no práctica la selectividad y se aprovecha de la extracción, ya 

que cualquier animal que sea cazado si no es vendido es consumido. 

 

En cuanto al esfuerzo de caza, se evidencia una captura individuo/día que no 

alcanza los 2 ejemplares en T. callirostris, como mayor quelonio colectado en la 

zona, lo que muestra un esfuerzo elevado en función de las ganancias 

obtenidas, pero que además permite observar complementariamente que las 

poblaciones están declinando localmente. REDFORD y SANDERSON (2000), 

indican que los efectos ejercidos por las comunidades son el resultado de 

fuertes y negativas presiones de orden social, económico y ambiental, en este 

caso el extractivismo básico como alternativa de subsistencia puede llevar a la 

extinción local y luego a la extinción total (MOCKENHAUPT, 1999; GIBBONS 

et al., 2000). 

 

Como en este caso, se debe considerar que las comunidades rurales, 

especialmente aquellas aisladas dependen de abundantes recursos de caza 

para mantener un buen nivel nutricional, especialmente en las épocas en que 

existe escasez por factores de ambientales de la pesca o de la agricultura 

familiar, concordando con  VICKERS (1984), REDFORD y ROBINSON (1987), 

STEARMAN (1990), TOWNSEND (1996), BENNETT y ROBINSON (2000), 

ROBINSON y BENNETT (2000). 
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