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Resumen 

Entre diciembre de 2008 a abril de 2009 se ejecuto el proyecto Establecimiento de Viveros 
comunitarios de tortugas marinas en el RVS Chacocente y Astillero como mecanismo de 
conservación participativa. 
 
El objetivo principal de esta iniciativa fue la de promover de forma piloto la utilización de viveros 
de tortugas marinas como mecanismo de conservación participativa, una herramienta de 
educación ambiental y como alternativa económica para el Astillero y la administración del 
Refugio de Chacocente, de manera que se redujera la presión sobre los huevos de tortugas 
marinas en dicha playa de anidamiento. 
 
Esta propuesta tuvo base en la situación actual de las playas de arribada de Nicaragua (La Flor y 
Chacocente) donde existe una alta densidad de nidadas de tortuga Paslama (Lepidochelys 
olivacea) en pocos metros de playa, provocando una que el éxito de eclosión sea reducido en 
comparación a playas de anidación solitaria debido a distintos fenómenos denso-dependientes, 
tales como la destrucción mecánica y la contaminación bacteriana.  
 
En base a esto, lo novedoso de la ejecución de esta propuesta constituyó el experimentar por 
primera vez el traslado a grandes distancias de nidadas de tortugas marinas de una playa de 
arribada a su sitio de incubación final. Para esto el proyecto contó con una componente de 
monitoreo muy rigurosa y un diseño donde se evaluó el efecto biológico de la relocalización de 
las nidadas.  
 
Se construyeron dos viveros de tortugas marinas con la participación de personas 
pertenecientes a la comunidad del Astillero.  Se  relocalizaron en total 201 nidadas (100 en 
Chacocente y 101 en Astillero), protegiendo un total 16,599 huevos desovados en dos arribadas 
de tortugas marinas  ocurridos en la Playa Chacocente (diciembre de 2008 y enero de 2009). 
Como resultado de este esfuerzo en conjunto se logro liberar exitosamente un total de 9,729 
tortuguillos de ambos viveros  con un éxito de emersión para el vivero de Chacocente de 55.9% 
y para el de Astillero de 61.8%. 
 
Una de las componentes esenciales del proyecto fue la educación ambiental. En este sentido se 
incidió en adquirir actitudes, interés y motivación en la protección de las tortugas marinas en los 
adultos, niños y adolescentes de la comunidad, gracias a la utilización de los viveros como 
herramienta de educación ambiental. Esto se reflejo en el entusiasmo, dedicación e 
involucramiento de la comunidad en llevar a cabo la iniciativa. Así mismo, los niños y 
adolescentes del Astillero experimentaron por primera vez  la liberación de tortuguillos protegidos 
en un vivero de su propia comunidad, fomentando conductas positivas hacia la protección de las 
tortugas marinas como impacto  probable para el futuro.  
 
Entre las actividades de educación ambiental realizadas fueron la Limpieza de playa de 
Chacocente por la gran cantidad de basura acumulada que impedía la anidación de las tortugas 
marinas, la actividad infantil ñLimpiando y pintando por las Tortugas Marinas en la Comunidad de 
Astilleroò donde se realizaron concursos de canto, poesía, pintura, baile y dibujo, todo ello con el 



 

7 

 

Viveros comunitarios de tortugas marinas en el RVS 
Chacocente y Astillero como mecanismo de 

conservación participativa 
2008-2009 

 

tema de las tortugas Marinas, además la presentación de videos y charlas ambientales a 
profesores y alrededor de 400 estudiantes de Astillero y Las Cañas. 
 
Se efectuó la limpieza de Playa del Astillero con el involucramiento de la comunidad del Astillero 
organizada (profesores, niños, estudiantes, padres y madres) en conjunto con el equipo de FFI 
(estudiantes voluntarios de la UNAN y asistentes técnicas), donde se recolectó basura 
inorgánica (bolsas y botellas plástica, vidrio, etc) que provocaba mala estética del lugar. 
 
Otra acción de alto impacto fue el evento de Liberación de tortuguillos del vivero de Astillero, en 
el cual se reconoció el trabajo de la comunidad del Astillero por el esfuerzo de protección de  
nidadas de tortuga Paslama trasladados desde el Refugio de Chacocente hacia el vivero de la 
comunidad. 

I. Antecedentes 

En Nicaragua la tortuga Paslama solo anida en el Pacífico. Las playas de arribada La Flor y 
Chacocente concentran más del 95% del total estimado de anidaciones registradas en el país. 
También esta especie anida de forma solitaria prácticamente en todas las playas arenosas del 
litoral Pacífico. Los sitios de referencia para anidación solitarias son aquellos en los que se han 
ejecutado tareas de monitoreo en las áreas protegidas costeras como las Reservas Naturales 
Isla Juan Venado, Estero padre Ramos y Volcán Cosigüina.  Sin embargo, es importante 
mencionar que no todas las playas del Pacífico han sido evaluadas y por ello no se puede 
descartar la existencia de otras playas de anidación solitaria de importancia. 
 
La arribada es un fenómeno exclusivo del género Lepidochelys, utilizado como  estrategia 
reproductiva de la especie que lleva a la sobresaturación de los depredadores sobre huevos y 
tortuguillas.  En estos sitios la densidad de anidaciones es alta y el éxito de eclosión de los nidos 
es reducido en comparación a playas de anidación solitaria debido a distintos fenómenos denso-
dependientes, tales como la destrucción mecánica y la contaminación bacteriana. Los huevos 
que no eclosionan actúan como fuente de nutrientes y energía en la interacción de los 
ecosistemas marinos y litorales en procesos ecológicos que se conocen escasamente. Por 
ejemplo, ha sido hipotetizado que la descarga de nutrientes que ocurre por el lavado de mareas 
en playa de arribadas incrementa la productividad de las aguas marinas cercanas, y con ello la 
reproducción de especies de interés pesquero.  

Los huevos de tortuga han sido utilizados por comunidades costeras con fines alimenticios 
desde épocas precolombinas. En tiempos más recientes este uso derivó a fines comerciales, 
incrementando la presión sobre este recurso a niveles que comprometieron el potencial 
reproductivo de las colonias de anidación. A fines de los años 70 e inicio de los 80 se documenta 
la extracción de huevos como un problema serio, con niveles cercanos al 100 % de extracción 
en playas de anidación, principalmente en aquellas donde no existía ningún tipo de protección 
(Montenegro, 1982 y Morales, 1983). Dado el grave estado de las poblaciones de tortugas 
marinas, incluyendo la Paslama (Lepidochelys olivacea), el control de la explotación de sus 
huevos fue y es una necesidad urgente para evitar su extinción y lograr su recuperación.  

Las primeras medidas de protección, en Nicaragua, incluyeron la prohibición de la exportación 
de huevos de tortuga marina en 1977 (Decreto 625- Gaceta 106); a esta medida siguió el 
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establecimiento de vedas parciales (Cáceres, 1998) que se inició con la protección de nidadas 
entre octubre y noviembre, luego se extendió de julio a enero y actualmente todas las especies 
se encuentran bajo el régimen de veda indefinida. Además se establecieron áreas protegidas, en 
1983 el Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacocente y a partir de entonces entraron al 
sistema las Reservas Naturales Isla Juan Venado, Estero Padre Ramos, Cosigüina y La Flor. A 
pesar de estos esfuerzos la presión de los recolectores ilegales continúa siendo considerable, 
alcanzando niveles cercanos al 100% en todas las playas donde no se realizan medidas de 
protección y entre el 2.5% y 50% en áreas protegidas (Torres y Urteaga, 2006).  

Las playas de arribada constituyen un caso excepcional desde el punto de vista biológico y en lo 
que respecta a su manejo.  Durante varios años, como acción de manejo de la densidad, se 
puso en práctica el raleo o extracción de una porción de nidos de las arribadas (10% 
aproximadamente), como medida de manipulación para incrementar la cantidad total de 
neonatos producidos y al mismos tiempo proveer a las comunidades locales parte de las nidadas 
para su autoconsumo. A esta medida se le conoció como el Sistema de Aprovechamiento.  

Si bien el fin del manejo era incrementar los nacimientos y a la vez mejorar el abastecimiento 
proteico en la dieta de las comunidades locales por medio del aprovechamiento para el 
autoconsumo, en realidad esa cuota del 10 % de los huevos eran utilizados principalmente para 
el comercio en razón de subfragarse con ese ingreso otras necesidades. El consumo de huevos 
de tortugas marinas ha sido una costumbre en el Pacífico de Nicaragua. Los mismos son 
considerados una delicatessen gastronómica y/o un afrodisíaco, erróneamente. Una vez salidos 
de las áreas protegidas, los huevos producto de ese aprovechamiento,  eran trasegados por una 
red de intermediarios y vendidos principalmente en centros urbanos. Nunca existió un sistema de 
etiquetado y embalaje y al final los huevos del aprovechamiento se vendían junto a huevos 
extraídos ilegalmente. 

En octubre de 2005, el manejo y su Sistema de Aprovechamiento fueron suspendidos por 
MARENA como reacción a los constantes problemas de recolección ilegal y denuncias de 
abusos establecidas por organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales. La 
suspensión del aprovechamiento se estableció mediante Resolución Ministerial No. 043-2005: 
sobre la veda indefinida para todas las especies de tortugas marinas de Nicaragua y fue 
ratificada en el 2007. Esta resolución estableció la veda indefinida de todas las especies de 
tortugas marinas, prohibiendo cualquier tipo de uso, transporte o comercio de partes o 
subproductos. Esta disposición es de carácter nacional.  

Adicionalmente entre 2005 y 2006, como parte del proceso de Creación de la Estrategia para la 
Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacífico de Nicaragua, se generó un espacio amplio 
para discutir esta problemática. En base a esto se consensuaron objetivos estratégicos  
referentes a eliminar el comercio de productos y subproductos de tortugas marinas (Resolución 
Ministerial 001/2007). Sin embargo, se estableció que el manejo de huevos de tortugas Paslama 
en playas de arribada podría efectuarse siempre y cuando fuera sustentada por información 
científica confiable.  

Desde el cierre del Sistema de Aprovechamiento en el 2005 algunos sectores comunitarios han 
presionado para que éste se restablezca, utilizando como argumento lo que se entiende como 
pérdida de nidos  y la situación de pobreza en las poblaciones costeras. Recientemente, hay 
distintos sectores, especialmente de las comunidades costeras, que presionan a MARENA para 
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promover una iniciativa para aprobar nuevamente un sistema de aprovechamiento en el Refugio 
de Vida Silvestre La Flor.  

En este contexto en septiembre de 2007, a solicitudes del MARENA y en  el marco del Proyecto 
Zonas Costeras se organizó un taller de discusión entre distintos actores relacionados al manejo 
de payas de arribada para alcanzar consensos sobre el manejo de estas playas en especial de 
los huevos de tortugas marinas, así como identificar las alternativas o soluciones idóneas y  
establecer compromisos en su aplicación. Para la facilitación neutral y objetiva del taller se 
contrataron los servicios de Swiss Contact Services ï DED. El taller contó con una amplia 
participación de actores de La Flor y Chacocente derivando una serie de recomendaciones entre 
las que se incluyeron: 

1. Uso del principio precautorio, que dice que a la ausencia de la información se decide a favor 
de la especie. Solicitar a MARENA que no tome una decisión este año mientras no se cuente 
con más y mayor información confiable al respecto. 
 
2. Separar los temas de manejo sostenible y comercio de huevos de tortuga.  
 
3. Mejorar la calidad de la información que se dispone sobre el manejo de tortugas en las 
playas de arribada, lo cual requiere que las instancias involucradas en ello (caso MARENA y 
FFI), continúen fortaleciendo los mecanismos para que la información sea recopilada y analizada 
bajo los estándares de calidad y robustez científica. 
 
4. En la elaboración del plan de acción de corto plazo y una propuesta de manejo sostenible a 
mediano plazo, se deben involucrar a las comunidades y otras instancias ya existentes como los 
ñComit®s de manejo de las Reservas Naturalesò, pues tambi®n a estos niveles, se tienen  ideas y 
propuestas de acciones sencillas, concretas y de alto impacto, que no necesariamente están 
referidas a la comercialización de huevos. 
 
5. No concentrar demasiados roles en MARENA. Se debe facilitar la participación y compartir 
información sobre el manejo de las áreas protegidas a todos  los niveles comunitarios, 
municipales y nacionales.  
 
6. No realizar planteamientos por el momento a nivel de las comunidades que no manejan el 
tema para no crear mayores expectativas, pero sí conformar un comité que permita, explicar a 
las comunidades cercanas al RVS La Flor sobre el manejo del Refugio y principalmente a 
aquellos que conocían de la propuesta de raleo en su zona.  
 
7. Analizar y generar propuestas para implementar otras alternativas socio-económicas en las 
playas de arribada, con actividades diversas tales como proyectos eco turístico, prestación de 
servicios, etc. 
 
Basado en estos antecedentes y con el espíritu de darles seguimiento a estas recomendaciones 
se gestionó esta iniciativa para establecer dos viveros comunitarios como mecanismo de 
conservación y alternativas de ingresos para la comunidad de Astillero y la administración del 
Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacocente. 
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II. Metodología 

2.1 Área de Estudio 
El proyecto se ejecutó en el Refugio de Vida Silvestre R²o Escalante Chacocente, óôRVS 
Chacocenteôô y la comunidad colindante de Astillero (Tola) por un periodo de 5 meses (de 
diciembre de  2008 a abril de 2009). 
El Refugio de Vida Silvestre Río Escalante - Chacocente, se encuentra en el municipio de Santa 
Teresa, departamento de Carazo y en el municipio de Tola, departamento de Rivas, en la Región 
Pacífico - Sur de Nicaragua. El Refugio se ubica con las siguientes coordenadas: Latitud Norte 
11Á 30ô33.0ôô y 11Á 35ô 28.5ôô y Longitud Oeste 86Á 08ô 33.7ôô y 86Á 14ô 43.1ôô. El Refugio posee un 
área de 4,645.4 hectáreas (46.45 km2) con una  franja de playa de 11.6 Km (Plan de Manejo del 
RVS Chacocente, 2008) (Figura 1). 
 
En el área protegida de Chacocente  se encuentran  ecosistemas marinos que albergan 
formaciones rocosas más espectaculares de todo el Pacífico Nicaragüense, catalogándose como 
hábitats fuentes de biodiversidad marina. Entre las especies representante del Refugio son las 
tortugas marinas que anidan a lo largo de la costa del área protegida todo el año. Entre las 
especies  de tortugas marinas encontramos la tortuga Tora (Dermocheys coriacea), tortuga 
Paslama (Lepidochelys olivacea) y la tortuga Torita (Chelonia mydas agassizii), todas en peligro 
de extinción. 
Dentro del Refugio se encuentra una de las dos playas de arribadas de Nicaragua donde se 
reporta anidaciones de alrededor de 40,000 tortugas al año, hecho que constituye el motivo 
principal del establecimiento del RVS Chacocente. 
 
La otra área de trabajo fue en la comunidad del Astillero ubicada en el municipio de Tola, 
departamento de Rivas. Se caracteriza por presentar una bahía amplia, limitada en sus extremos 
por dos zonas acantiladas y poblada por una comunidad de pescadores. La playa de Astillero ser 
caracteriza por ser de arena de color café dorado;  tono compuesto por arena café, cristales de 
mica y granos muy finos de origen volcánico. En el extremo noroeste desemboca el Río 
Escalante formando un estero (Figura 2). 
 
2.2 Operación de los viveros 
 
Para la operación técnica de los viveros y la manipulación de nidadas se utilizo el Protocolo para 
el manejo y la conservación de las tortugas marinas en Nicaragua; con énfasis en la operación 
de viveros, que compila una serie de técnicas basadas en recomendaciones internacionales y 
nacionales que han derivado de las reuniones de evaluación de las campañas de protección de 
tortugas marinas. El proyecto constó con un monitoreo riguroso y un diseño que  permitió evaluar 
el efecto biológico de la relocalización de nidos.  
 
Se construyeron dos viveros con capacidad de 100 nidadas (RVS Chacocente, tramo 6) y 110 
nidadas (Playa Astillero, parte sur). El modelo de vivero utilizado fue Cerrado el cual constaba de 
defensas en los cuatro costados para impedir el ingreso de humanos y animales, la altura de las 
defensas no fueron menores a 1.2 m sobre la superficie de la arena y a 30 cm por debajo de la 
arena, fue cubierto el 100% con malla sombra. 
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Los viveros se mantuvieron bajo vigilancia permanente en un sistema de guardia por 
comunitarios con rotación de 8 horas desde su emplazamiento (16 de diciembre de 2008) hasta 
su levantamiento (31 de marzo de 2009). 
 
2.3 Relocalización de Nidadas 
 
Se manejaron las variables determinantes para el éxito de eclosión: la distancia entre el sitio de 
anidación y el vivero; y el tiempo transcurrido entre la extracción de los huevos y su colocación 
en el sitio de incubación, por medio de las siguientes medidas: 
1. Se trasladaron nidadas completas individuales en bolsas plásticas estériles 
2. Usar guantes de látex para manipular huevos y para su trasplante en los viveros. 
3. Se relocalizaron nidada en el transcurso de 0-5 horas después de haber sido desovados por 
la hembra y con el menor movimiento posible. 
 
2.4 Coordinación entre actores  
Primeramente se consensuó la iniciativa con los actores claves (Marena-Carazo, GPC de la 
comunidad del Astillero, Colegio de Astillero, Alcaldía de Tola y FFI) donde se presentó el 
borrador  del proyecto piloto. Esto facilito el establecer responsabilidades y mecanismos para las 
coordinaciones correspondientes para la ejecución de acuerdo al cronograma de actividades. Al 
mismo tiempo se cumplió con gestionar  los permisos  de operación con MARENA. 
 
Figura 1: Ubicación de la Playa del RVS Chacocente y la Comunidad del Astillero. (Fuente: Mapa de 

zonificación, Plan de Manejo del RVS Chacocente. 2008) 

 
 

.  
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III. Resultados y Discusión 

Los resultados se presentan en relación a las 3 líneas de trabajo del Proyecto Piloto: 
 
3.1 Relocalizaciones de nidadas por Conservación  Participativa: 

 
Para lograr con los objetivos propuestos primeramente se realizó un taller de Entrenamiento1 en 
técnicas de conservación con énfasis en manejo de viveros en playas de anidación de tortugas 
marinas, donde se capacitó al personal técnico (guardaparques del Refugio de Chacocente y  
comunitarios del Astillero) en la construcción, relocalización de nidadas y operación técnica de 
los viveros de Chacocente y Astillero (Torres, 2009). 
 
Se protegieron un total 201 nidadas (16,599 huevos) en los dos viveros. Las relocalizaciones2 se 
efectuaron durante dos arribadas pequeñas (movimientos) que ocurrieron del 15 al 17 de 
diciembre de 2008  y  del 19 al 21 de enero de 2009. En la primera relocalización se 
trasplantaron un total de 4,714 huevos (50 nidadas) al vivero de Chacocente y la segunda 
relocalización se trasladaron un total de 151 nidadas (11,885 huevos), de los cuales 51 nidos  
(4,320 huevos) se relocalizaron al vivero de Chacocente y 101 nidos  (7,565) huevos para el 
vivero de Astillero (Figura 2).   
 
Figura 2: Número de Nidadas relocalizadas en los viveros de Chacocente y Astillero. 2008-2009 

 

                                                 
1 El taller se realizo del 15 al 17 de diciembre de 2008 donde se impartieron charlas  teóricas sobre conceptos generales de las tortugas marinas, 

relocalización de nidadas,  manejo de viveros y una serie de prácticas en playa como construcción de nidos de tortugas marinas y el montaje del 
vivero de Chacocente.  

2 Relocalización: consiste en el procedimiento por el cual un nido es extraído del sitio natural del desove  y reimplantado en otros sitios que 

puede ser en la misma playa otra playa o un vivero. Urteaga, 2005.  
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La primera relocalización representó el 8.44% del total de nidadas naturales para el movimiento 
de diciembre de 2008 y la segunda relocalización represento el  19 % del movimiento de enero 
de 2009.  

 
Para la extracción de nidadas se tomó en consideración los tramos más densos durante los 
movimientos de tortugas registrados en la Playa de Arribada. Durante el  movimiento de 
diciembre de 2008 las nidadas se concentraron del tramo 9 al 15, reportándose los picos en los 
tramos 12, 13 y 14 con 100, 188 y 141 nidadas respectivamente. Conforme a esto se extrajeron 
nidadas para la primera relocalización del 9 al 15, siendo los tramo 10 (12 nidadas), tramo 12,13 
y 14 (con 9 nidos respectivamente) los de mayor extracción. Mientras que los tramos con menos 
extracción de nidadas fueron los tramos 11 y 15 con 3 nidos respectivamente (Figura 3). 

Para el movimiento registrado en Enero de 2009 las anidaciones se concentraron entre los 
tramos 9 al 12, por lo que en la segunda relocalización el mayor número de nidadas extraídas 
fueron en el tramo 11 (78 nidadas) y el tramo 10 (32 nidadas) y con menor extracción el tramo 9 
(5 nidadas) (Figura 4). En general se registró el mayor número de extracción en los tramos 11 
(80 nidadas), 10 (44 nidadas) y 13 (30 nidadas) y el tramo con la menor extracción fue el tramo 
15 con 3 nidadas solamente. 

 
Figura 3: Total de nidadas registrada para el movimiento de diciembre de 2008 y cantidad de 

nidadas extraídas por tramo en la I Relocalización. 2008-2009 

 
 
 
 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

9 10 11 12 13 14 15

N
ú
m

e
ro

d
e

 N
id

a
d

a
s

Tramos de Extracción

Nidadas extraidas 

Total nidadas

I RELOCALIZACIÓN 



 

14 

 

Viveros comunitarios de tortugas marinas en el RVS 
Chacocente y Astillero como mecanismo de 

conservación participativa 
2008-2009 

 
Figura 4: Total de nidadas registrada para el movimiento de Enero de 2009 y cantidad de nidadas 

extraídas por tramo en la II Relocalización. 2008-2009 

 
 

¿Cuáles fueron los factores claves que intervinieron en el proyecto? 
 
Como bien es sabido, los factores claves durante un proceso de relocalización son el tiempo, la 
distancia y la forma de traslado de las nidadas.  
 
Se tomo en cuenta el parámetro de no exceder 5 horas después de haber sido desovado la 
nidada para trasladarlas. Después de 5 horas el movimiento del huevo es el principal enemigo 
para la sobrevivencia del embrión, debido a que se pueden romper las membranas internas y 
matarlo (Chacón, 2007).  
 
Al mismo tiempo, se utilizaron medidas estrictas de asepsia (uso de guantes de látex para tocar 
huevos, bolsas de recolección estériles, uso de canastas antiofídicas)  y con el menor 
movimiento posible durante el traslado para evitar desprendimiento de los embriones. 
 
Estos aspectos se evaluaron y resulto lo siguiente: 
a. En el caso del vivero de Chacocente se trasladaron todas las nidadas a pie el tiempo 
máximo de traslado alcanzó un tiempo de 2 hora y 44 minutos con un tiempo promedio de 49 
minutos. La máxima distancia de traslado fue de 900 mt para 3 nidadas solamente, mientras el 
mayor número de nidadas (25 y 26) se trasladaron entre los 400 y 500 mts respectivamente 
(Figura 5 y 6). 
 
b. Para el vivero de Astillero las nidadas se trasladaron de dos formas: en camioneta y a pie 
desde Chacocente hacia Astillero. El mayor tiempo de traslado fue de 3 horas y 45 minutos con 
un promedio de 1 hora y 36 minutos. La máxima distancia de movimiento de nidadas fue de 
8,400 mts (19 nidadas) y el mayor número de nidadas (55) para el vivero de Astillero fue de 
8,300 mts (Figura 5 y 6). 
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Figura 5: Tiempo de relocalización de nidadas extraídas de la Playa de arribada  a los viveros de 

Chacocente y Astillero. 2008-2009 
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Figura 6: Distancia de relocalización de nidadas extraídas de la Playa de arribada  a los viveros de 

Chacocente y Astillero. 2008-2009 

 
 

 
                 Nidos Protegidos en viveros 

 
Se protegieron un total de 201 nidadas en ambos viveros (Chacocente y Astillero) en dos 
relocalizaciones distintas. Para el vivero de Chacocente ingresaron en la primera relocalización 
18 y 32 nidadas durante dos días, y en la segunda relocalización se trasladaron 35 y 15 nidadas.  
Mientras el vivero de Astillero el total de nidadas ingresaron en una sola relocalización durante 3 
días simultáneos de 22, 76 y 3 nidadas (Cuadro 1).  
 
La nidada que registró el mayor número de huevos fue de 143 huevos plantados en la cuadrícula 
E-11  y la nidada con menor número de huevos fue de 44 huevos con el código K-7 en el caso 
del vivero de Chacocente. En el vivero de Astillero la nidada de mayor tamaño fue de 136 
huevos (B-10) y con 37 huevos (C-19) la de menor tamaño. El 100%  de las nidadas en ambos 
viveros fueron monitoreadas y exhumadas pasada la fecha de eclosión. 
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Como resultado de este esfuerzo se logró liberar exitosamente un total de 9,729 tortuguillos de 
ambos viveros, correspondientes al Vivero de Chacocente 5,054 tortuguillos liberados y 4,675 
tortuguillos liberados del vivero de Astillero (Figura 7). 
 

Cuadro 1: Registro del número de nidadas protegidas en los viveros de Chacocente y Astillero. 
2008-2009 

 

Nº 
Reloc. Fecha 

Vivero 
Chacocente 

Vivero 
Astillero 

I Reloc. 

16/12/08 18  -------------- 

17/12/08 32  -------------- 

II Reloc. 

19/01/09 --------------  22 

20/01/09 35 76 

21/01/09 15 3 

Total de Nidadas  100 101 
 

Figura 7: Número de tortuguillos liberados  de los viveros de Chacocente y Astillero. 2008-2009 

 
 

El 94% (94) de las nidadas del vivero de Chacocente  y el  93% (94) de las nidadas registraron la 

emersión de al menos un neonato de Paslama. El éxito de emersión medio (Neonatos 

emergidos/huevos fértiles) para el vivero de Chacocente de 55.2% y para el de Astillero de 

61.8%. (Cuadro 2). 

 

 

 

 

 

 

 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

Vivero Chacocente Vivero Astillero

9153

7565

5054 4675

Huevos

Tortuguillos



 

18 

 

Viveros comunitarios de tortugas marinas en el RVS 
Chacocente y Astillero como mecanismo de 

conservación participativa 
2008-2009 

 
Cuadro 2: Principales indicadores para las nidadas protegidas en los viveros de Chacocente y 
Astillero. 2008-2009 

 

Indicadores 

Viveros 

Chacocente Astillero Total 

Total Nidadas  100 101 201 

Total Huevos 9,153 7,565 16,718 

Nidos con Emersión 94 94 188 

Nidos sin Emersión 6 7 13 

% Nidos con Emersión 94 93.1 94 

Total Neonatos 
emergidos 5,054 4,675 9,729 

% Éxito Emersión de 
nidadas emergidas 55.2 61.8 58.2 

 
 
¿Cómo afectaron los factores críticos en los nacimientos de tortuguillos?  
 
Se analizó la distancia y tiempo de relocalización de las nidadas con respecto al éxito de 
emersión y su manipulación durante su relocalización, porque ha sido documentado que la 
probabilidad de éxito de emersión de un nido es mayor en estado natural que en un vivero. Por 
lo tanto, se realizaron comparaciones entre el tiempo que se tomó en transportar cada nidada y 
la distancia transportada de la nidada al vivero con el éxito de emersión presentado, debido a 
que posiblemente estos factores pudieron haber causado la muerte temprana de los embriones y  
por ende causar un descenso en el rendimiento en los nacimientos de algunas nidadas. 
 
A. Tiempo de relocalización Vs Éxito de emersión en viveros:  
 
El tiempo de relocalización (Hr-Min) no afectó significativamente  el porcentaje del éxito de 
emersión de las nidadas del vivero de Chacocente, aunque si se observó una ligera tendencia 
negativa para el vivero de Astillero (Figura 8). La nidada que fue sometida a mayor tiempo de 
traslado (2:44 hrs, vivero de Chacocente) mostró una emersión muy alta (100%) y por otro lado 
en el vivero de Astillero la nidada que tardo más en trasladarse (3:45 hrs) obtuvo un éxito de 
emersión por encima del 50%. El 59% de las nidadas (vivero de Chacocente) y el  55% de 
nidadas (vivero de Astillero) obtuvieron un éxito de emersión por encima del 50%. Se observó 
que mientras mayor es el tiempo en que tarda en trasladar una nidada desde su puesta incide 
negativamente en las emersiones. 
 
B. Distancia transportada Vs Éxito de emersión en viveros: 
 
La distancia de desplazamiento desde los tramos de extracción hacia los viveros no mostró 
afectación significativa (Figura 9), considerando que para las nidadas del vivero de Chacocente 
la menor distancia recorrida fue de 300 mt exhibió variantes en el éxito de emersión desde los 
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24% al 100% y con respecto a la mayor distancia (900 mt) se obtuvieron emersiones desde los 
43% al 48% de emersión con un 58% de las nidadas según la distancia que alcanzaron 
emersiones por encima del 50%.  Mientras que las nidadas de Astillero que recorrieron 
distancias mucho mayores (8 Km a casi 9 Km) presento un 17% del total de nidadas 
transportadas con emersiones del 100% y con 0% de emersión tan solo el 6%, y el mayor 
número de nidadas trasladas (55 a 8,300 mt) alcanzaron el 26% de emersiones por encima del 
50%. 
 
A pesar de haber evaluado estos aspectos sobre las emersiones se debe tener en cuenta que 
hay otros factores (humedad, granulometría, gases, factores bióticos propios de cada playa, 
temperatura nidal, movimiento de la persona que traslada, etc) que escapan del alcance de este 
informe y no existen bases sólidas para afirmar que estos eventos hayan provocado algunos 
bajos éxitos de emersión en los viveros. 
 
Hay que considerar que el éxito de emersión nos provee de información fundamental para la 
conservación y manejo de las tortugas marinas ya que ayudan a comprender la adecuación del 
vivero en una playa para actuar como sistema de reproducción (Miller, 2000), por lo que esta 
primera fase de los viveros pilotos resulto ser positiva para el manejo de la playa de arribada de 
Chacocente, así como de proveer una alternativa económica para las comunidades costeras. 
 
Figura 8: Porcentaje de Éxito de Emersión observado de tortuga Paslama (Lepidochelys olivacea) 

con relación al tiempo de traslado  al vivero de Chacocente. 2008-2009 
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Figura 9: Porcentaje de Éxito de Emersión observado de tortuga Paslama (Lepidochelys olivacea) 

con relación a  la distancia de transporte al vivero de Chacocente. 2008-2009 

 

 
 

 
Conclusiones sobre relocalizaciones y vivero 
 
Los resultados observados indican que no existen diferencias significativas en el nacimiento de 
tortuguillos entre nidos relocalizados en un vivero en Playa Chacocente y Playa Astillero. 
 
Esta primera experiencia indica que es factible técnicamente relocalizar nidadas a distancias de 
al menos 8 km y dentro de las primeras cuatro horas de puesta del nido.   
 
Este hecho representa una opción para el manejo de la playa de Chacocente ya que los viveros 
vendrían podrían servir como herramienta para mejorar el éxito de eclosión de nidos localizados 
en partes densa de la playa.  
 
En base a los resultados mostrados anteriormente ¿Cómo estamos en comparación a otros 
viveros del Pacífico de Nicaragua?  
 
Uno de los viveros con mayor trayectoria de monitoreo de nidadas de tortugas Paslama es el 
ubicado en la Playa Acayo-Mogote (RVS Chacocente, zona norte),  en el cual los mayores éxito 
de emersión de tortuga Paslama en el vivero se encuentran entre los rangos de 74.7% (2003-
04), 62.5% (2004-05) y 60.2% (2005-06), solamente se registró un leve descenso en el 2006-
2007 al 50% (Torres, 2008). 
 
Los resultados de emersión de tortuguillos alcanzados en los  viveros de Chacocente y Astillero, 
no se alejan de los reportados en el Vivero de Acayo (Chacocente= 55.2% EE, n=100 nidadas y 
Astillero= 61.8% EE, n=101  nidadas). Consideramos que las acciones que contribuyeron a estos 
resultados fueron  los siguientes: 
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V Se seleccionó correctamente el sitio del vivero, se evitó áreas de la playa con grandes 
cargas de material orgánico en el caso de Chacocente se selecciono el tramo 6 por ser un lugar 
cercano a los tramos de extracción (tramos 9-15), de manera que se redujera las distancias y los 
tiempos de relocalización y por ende disminuir la pérdida e incrementando el porcentaje de éxito 
en los huevos. Para el vivero de Astillero se eligió una zona de la playa donde se mostrará 
suficiente humedad y menos perturbación de personas. 
 
V Para mitigar la vibración del transporte en camioneta de las nidadas a largas distancia 
(Chacocente a Astillero) se aseguraron las tinas con colchones para evitar la vibración del 
vehículo e iba una persona sosteniendo con el cuidado de no golpear bruscamente los huevos. 
Las nidadas transportadas desde los tramos más densos al vivero de Chacocente se realizó 
utilizando carretillas con el cuidado de no tardar más de 5 horas para el traslado. 
 
V Se llevó un control estricto de las medidas de asepsia, tanto los relocalizadores como los 
asistentes de viveros usaron guantes de látex para trasladar nidadas y siembra los huevos de 
tortugas para evitar el contagio de agentes patógenos que pueden provocar la muerte de los 
embriones. 
 
V Para incrementar las posibilidades de nacimientos  se protegieron las nidadas con  una 
canasta con malla antiafídica, la que protege de pequeños depredadores (cangrejos, iguanas, 
lagartijas, ratones, zorros, otros mamíferos y aves) y principalmente detiene el ingreso de 
moscas saprófagas que atacan los nidos en sus primeros días dentro de la arena, atraídas por el 
mucus o en sus últimos días al salir el líquido neonatal de los huevos.  
 
V Se llevó un monitoreo estricto y controlado de cada una de las nidadas hasta su fecha de 
eclosión, así para el vivero de Chacocente fue en dos períodos distintos del  31 de enero al 2 de 
febrero de 2009 y del 11 al 18 de marzo de 2009 y para el Astillero del 5 al 11 de marzo de 2009. 
 
Hay que considerar que el desarrollo embrionario de los huevos de tortugas marinas está 
influenciado por un sin número de factores ecológicos  como: color, composición y el grado de 
compactación de la arena, humedad, salinidad, temperatura y oxigenación, los cuales escapan a 
los análisis  realizados en este informe y no existen bases para afirmar que estos eventos hayan 
provocado alguna intervención sobre los resultados de emersión de neonatos en los viveros.  
 
Uno de los factores que incide en la muerte temprana de los embriones es la temperatura y la 
falta de suficiente humedad en el nido. Durante el periodo de incubación la temperatura juega un 
papel importante para la determinación del sexo y la sincronización de complejos procesos 
fisiológicos para el crecimiento del embrión. Si uno de estos procesos es interrumpido por 
fluctuaciones de temperatura o humedad del ambiente, el embrión se deforma o no se 
desarrolla, causando la muerte temprana (Packard y Packard, 1985). Esto podría sustentar la 
diferencia de éxitos de emersión entre los viveros ya que contrariamente astillero sobrepaso con 
un 6.6% de emersiones al de Chacocente (Cuadro 2 y Figura 9). Posiblemente esto se 
fundamente en las condiciones de la arena de las dos playas, observándose directamente que la 
arena de Astillero de color oscuro posee mayor retención de humedad por su granulometría en 
comparación a Chacocente de arena blancas de granos finos, lo que posibilito que con el avance 
de la temporada de verano los nidos del vivero de Chacocente fueran mayormente impactados 
por el espesor de arena seca acumulado por la los factores de temperatura y humedad. Esta 
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suposición pudo mirarse en la discordancia de las fechas de avivamiento: los nacimientos en 
Astillero transcurrieron desde los 44 a los 48 días desde el día de siembra y en Chacocente los 
tortuguillos emergieron tardíamente 5 días después de la fecha de emersión. 
 

Sin embargo, para obtener conclusiones sólidas sobre el significado biológico de estas 
observaciones, se requeriría análisis más profundos de mayor escala temporal y espacial de ser 
posible. 
 
3.2 Viveros utilizados como mecanismo de educación ambiental 
 
Una parte clave para el éxito a largo plazo de esta iniciativa es la educación ambiental de las 
comunidades costeras, a través de la concientización de los niños y adultos para generar 
impacto en las generaciones futuras sobre la importancia de proteger a las tortugas marinas en 
peligro de extinción, a través de herramientas como el vivero. 
 
En este sentido se trabajó en base a la metodología del transmisionismo conductista adaptada 
para concientizar (adquirir valores, conductas, etc), a través del desarrollo de acciones 
observables aplicables a grupos metas, estos 2 grupos principales fueron: 
 
1. Personas adultas de la comunidad de Astillero: en este eje se focalizó en formar conciencia 
del daño de la extracción ilegal de huevos sobre la población de las  tortugas marinas en el 
equipo de personas que trabajaron directamente en la operación de los viveros.  
 
Este primer paso fue para incentivar a este grupo de apropiarse de la ejecución de construcción 
y manejo de los viveros por medio de la enseñanza de las bases teóricas y prácticas, esto 
genero iniciativa y entusiasmo en cada una de las actividades llevadas a cabo. También 
favoreció el nivel de organización y coordinación entre los grupos de trabajo (grupo de 
construcción-relocalización, grupo de coordinación general y grupo de manejo de viveros), 
entrelazándose la dinámica de aprender mientras se hacía, propiciando el éxito el proyecto 
piloto.  
 
Los resultados alcanzados en este sentido se encaminaron a que a partir de este pequeño grupo 
de comunitarios de la comunidad de Astillero (aproximadamente 36 personas) girarán su visión 
de explotar a las tortugas marinas saqueando nidadas en la playa de arribada a optar en 
participar de una acción constructiva para la protección de dicha nidadas y que al mismo tiempo 
observaron que les aportó un beneficio económico por el pago directo de su trabajo en el manejo 
de los viveros. 
 
Esto generó indirectamente en el resto de la comunidad un efecto domino,  a través de la 
expectativa de muchos pobladores del nacimiento de los tortuguillos en el vivero de Astillero, 
despertando la curiosidad y escepticismo de ver como esos miles de huevos transportados 
desde Chacocente hacia Astillero se convertirían en tortuguillos. Lo que conllevó a coadyuvar  un 
impacto positivo observado en el entusiasmo y orgullo de toda la población de Astillero al liberar 
miles de tortuguillos con sus propias manos, empoderándolos de la idea que su comunidad 
contribuyó por primera ocasión en la protección directa de las tortugas marinas y que su 
esfuerzo se convertirá en un futuro en la llegada de miles de tortugas adultas a su playa. 
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2. Niños de la comunidad de Astillero: se pretendió que los niños y adolescentes del Astillero 
adquirieran actitudes, interés y motivación en la protección de las tortugas marinas, por medio de 
la utilización de los viveros como herramienta de educación ambiental.  
 
Con esta idea se llevo a cabo la actividad ñLimpiando y pintando por las Tortugas Marinas en la 
Comunidad de Astilleroò con profesores y alrededor de 400 estudiantes de Preescolar hasta 
tercer año de Secundaria de dos escuelas rurales (Astillero y Las Cañas). Se realizaron 
concursos de canto, poesía, pintura, baile y dibujo, todo ello con el tema de las tortugas Marinas, 
además de la presentación de videos y charlas ambientales.  
 
Se efectuó la limpieza de Playa del Astillero con el involucramiento de la comunidad del Astillero 
organizada (profesores, niños, estudiantes, padres y madres) en conjunto con el equipo de FFI 
(estudiantes voluntarios de la UNAN y asistentes técnicas), donde se recolectó basura 
inorgánica (bolsas y botellas plástica, vidrio, etc) que provocaba mala estética del lugar. 
 
Otra acción de alto impacto fue el evento de Liberación de tortuguillos del vivero de Astillero, en 
el cual se reconoció el trabajo de la comunidad por el esfuerzo de protección de  nidadas de 
tortuga Paslama trasladados desde el Refugio de Chacocente hacia el vivero de la comunidad. 
Durante este evento se presentaron números culturales se entregaron reconocimientos a las 
personas del Astillero y participantes de la iniciativa, se expusieron las pinturas ambientales 
elaboradas por niños y niñas de la comunidad, exhibición de bolsos plásticos elaborados de las 
bolsas tiradas en la playa y finalmente se llevo a cabo la liberación de tortuguillos a cargo de los 
niños, invitados y visitantes. 
 
El principal interés de realizar estas actividades es que la comunidad en conjunto con Marena 
inicien a ver el vivero como una herramienta para llevar a cabo actividades educativas con los 
niños y jóvenes de diferentes comunidades del Refugio, siendo la manera más efectiva de incidir 
por contacto directo con las tortugas marinas. 
 
3.3 Potencial de viveros como atractivo de visitación turística 
 
Otra línea en la que se enfocó esta iniciativa fue la de promocionar los viveros como un atractivo 
turístico, en este caso en el evento de liberación se invitó a  hoteles cercanos a la zona de 
Astillero, medios de comunicación y personas de distintas organizaciones (DED, GTZ, 
Delegación del Ministerio de Educación de Tola, Alcaldía de Tola, Marena-Central) para 
compartir la experiencia de  acompañar a cientos de tortuguillos al mar en la primera liberación 
de tortuguillos protegidos en un Vivero Comunitario.  
 
Se llevaron a cabo encuestas a los visitantes para conocer su opinión acerca del evento de 
liberación de tortuguillos e incorporar sus recomendaciones a futuras actividades. Los visitantes 
opinaron que los viveros son una forma directa  y práctica de promover  la educación ambiental 
con niños  y sobre todo generar un medio de vida adicional, haciendo uso indirecto de las 
tortugas marinas, producto del turismo responsable con el medio ambiente.  
 
El mayor número de turistas y visitantes fueron nacionales (75%) y en menor porcentaje 
extranjeros (25%), siendo estos mayormente personas jóvenes (33%)  entre los 30 a 40 años y 
dominaban el español en un 100% (Figura 10). El 58% de los visitantes correspondieron a estar 
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realizando estudios de maestrías en Universidades (Figura 11), dedicándose mayormente (67%) 
a alguna profesión (enfermería, educador, ingeniería y periodismo, Figura 12). 
 
Figura 10: Número de Visitantes por nacionalidad y edad en el Evento de Liberación de tortuguillos 

en el Vivero de Astillero. 2008-2009 

 
 
Figura 11: Nivel académico de los Visitantes en el Evento de Liberación de tortuguillos en el Vivero 

de Astillero. 2008-2009 

 
 

Figura 12: Profesión de los visitantes que participaron en el Evento de Liberación de tortuguillos en 
el Vivero de Astillero. 2008-2009 
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Sondeando entre los visitantes se hicieron preguntas claves con respecto a las siguientes 
temáticas: 
A. Conocimiento del estado de las tortugas marinas en nuestro país: en este aspecto se 
realizaron dos tipos de preguntas  ¿Usted sabia que las tortugas marinas están en peligro de 
extinción? y ¿Usted sabia que las tortugas marinas son protegidas legalmente?. Lo que resultó 
fue que el 100% de los visitantes sabían que todas las especies de tortugas marinas se 
encuentran en peligro de extinción y la mayoría (92%) sabe que en Nicaragua están protegidas 
por una veda total que prohíbe el consumo, tráfico, comercialización de productos y 
subproductos de tortugas marinas, lo que nos indica que las campañas informativas del 
consumo de huevos en las ciudades ha dado efectos positivos (Figura 13). 
 

Figura 13: Opinión de visitantes sobre ¿Sabía que las tortugas marinas están en peligro de 
extinción?  

 
 
B. Opinión del Evento de Liberación: en esta parte se sondeó a los visitantes sobre que le 
pareció el evento en general, que cosas le gustaron o no le gustaron, si este cumplió con sus 
expectativas y de qué manera logro este evento incrementar sus conocimientos sobre las 
tortugas marinas.  
 
La organización, desarrolló de números culturales (cantos, bailes, poesías y exhibición de 
pinturas ambientales) por los niños de Astillero y la liberación de los tortuguillos les pareció a 
todos los visitantes muy bueno, llenando las expectativas de la mayoría de los presentes (83%) 
(Figura 14).  Algunas opiniones del evento se muestran en el cuadro 4. 
 

Figura 14: Opinión de los encuestado de la pregunta ¿Usted cree que el evento de Liberación de 
tortuguillos en el Vivero de Astillero lleno sus expectativas? 
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Cuadro 3: Opiniones emitidas de los visitantes del Evento de Liberación de tortuguillos en el Vivero 

de Astillero. 2008-2009 
 

 
 
Otro eje en que contribuyó este evento fue el de informar correctamente a los visitantes sobre 
diferentes aspectos de las tortugas marinas ya que ellos preguntaban sus inquietudes 
directamente (especies de tortugas marinas, el proceso de nacimiento de los tortuguillos, el 
procedimiento correcto para liberarlos, amenazas de las tortuga marinas, importancia biológica, 
como proteger a las tortugas marinas, etc) a los asistentes de vivero y leían los banners 
informativos, logrando que el 92% de los visitantes adquirieran nuevos conocimientos sobre las 
tortugas marinas (Figura 15). Esto representa un logro importante ya que mientras más personas 
informemos y concienticemos  ayudaremos a estas especies carismáticas. 

 
Figura 15: Opinión de los visitantes ¿Este evento logro incrementar sus conocimientos de tortugas 

marinas y Liberación de tortuguillos? 

 
C. Atención a los visitantes y promoción turística: se entrevistó a los visitantes para conocer 
como les pareció la información brindada y la atención que dieron los asistentes comunitarios del 
vivero de tortugas marinas. El 67% opinó que si les brindaron información de calidad (Figura 16), 
en este sentido los asistentes de viveros brindaron información básica de los viveros (cuantos 
nidadas se relocalizaron en vivero, el número de tortuguillos nacidos, el proceso de 
relocalización, etc), así mismo se colocó un rótulo informativo en el vivero donde se explicaba las 
generalidades de la tortuga Paslama, la función del vivero en la comunidad de Astillero y el 
porqué se protegen las nidadas en este sitio (Anexo 3). 

¿Qué le gusto especialmente?

ĄTener la oportundiad de ver cuando los tortuguillos van caminando hacia el mar a través de la arena

ĄEl contenido de las poesías muy originales y el entusiasmo de las niñas para recitarlos

ĄObservar  los tortuguillos recien nacidos saliendo de los nidos en el vivero

ĄLa banda musical y los bailes de los niños amenizaron y le dieron dinamismo al evento 

ĄEl espectáculo de ver la liberación de cientos de  tortuguillos en el mar

ĄLos reconocimientos a los trabajadores del vivero en el éxito de esta iniciativa 

ĄVer la alegría y entusiasmo de los niños durante la liberacion de los tortuguillos 

ĄEl impulsar actividades de educación ambiental a través de los viveros de tortugas marinas

ĄLas exposiciones de pinturas sobre tortugas marinas y sobre todo la  información de las tortugas en 

banners expuesto durante el evento

ĄConocer otras alternativas de cómo colaborar en la conservación de las tortugas marinas como por 

ejemplo los bolsos plásticos

ĄLa integración y participación activa de la comundidad en esta iniciativa 

8%

92%

No

Si
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Figura 16: Opinión de los visitantes sobre ¿Usted cree que recibió calidad de información de 
calidad de los asistentes comunitarios del Vivero de tortugas marinas en el Astillero? 

 
Un 56% de los visitantes si consideraron que tuvieron atención adecuada (Figura 17) y emitieron 
las siguientes sugerencias a tomar en cuenta para otros eventos de este tipo fueron: 
 
V Brindar servicios básicos (agua purificada, snacks, gaseosas,etc) y suvenires  
V Recibir un brochure informativo de las especies de tortugas marinas, medidas para la 
liberación y de los viveros, así como un mapa para llegar hasta la zona. 
V Publicitar esta iniciativa en la web para tener un alcance a un mayor número de turistas. 
V Contar con servicios de guías turísticos para realizar diferentes tours en Astillero y 
Chacocente. 
 
Los visitantes expresaron que recomendaría a otros turistas a visitar el vivero para ver la 
liberación de tortuguillos, formar conciencia y dar a conocer la importancia de conservar a las 
tortugas marinas, aprender mucho más sobre estas especies y dar a conocer estas iniciativas de 
apoyar el turismo comunitario y elevar el potencial de la comunidad de Astillero. 
 

Figura 17: ¿Los asistentes comunitarios le brindaron atención adecuada durante el Evento de 
Liberación de tortuguillos en el Vivero de Astillero? 

 
Entre las actividades de promoción de los viveros efectuadas fue la invitación de alrededor de 12 
hoteles principales de Rivas y San Juan del Sur, a ONG´S, Embajadas y tour operadoras por 
medio de una invitación enviada vía correo electrónico (Anexo 1 y 3) para dar propaganda al 
evento y que ellos pudieran ofertar esta actividad dentro de sus paquetes turísticos. Se 
distribuyeron panfletos informativos de la actividad en los hoteles cercanos al Astillero como 
Hotel Hamacas, Hotel Punta Teonoste, Restaurante La Tica 1 y 2 y a todos los pobladores de la 
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comunidad. Se invitó a 23 medios de comunicación para darle cobertura al evento de liberación y 
dar a conocer la iniciativa (Anexo 2) y de realizar invitación directa a la población en general en 
los programas radiales de radio 580 y La primerísima. 
  
Toda esta divulgación dio sus frutos, se calcula que en el evento se encontraban alrededor de 
500 personas entre niños, jóvenes y personas de la comunidad de Astillero, así como 
representantes de organizaciones como la Alcaldía de Tola, GTZ, Marena-Central, Intur-Rivas, 
propietarios privados de la zona de Astillero y Salinas, delegación departamental del Ministerio 
de Educación de Rivas y 5 medios de comunicación que publicaron numerosas notas (Anexo 4 y 
5). 
 
Uno de los objetivos de los viveros es servir como una alternativa económica para la comunidad 
del Astillero y a la administración del Refugio de Chacocente, por lo que se realizó un sondeo 
entre los visitantes de la disposición a pagar para liberar tortuguillos, por tours o paquetes 
turísticos a los viveros o a Chacocente y el tipo de promoción más adecuada para atraer turistas 
a los viveros. El 67% comentó estar dispuesto a pagar o a contribuir económicamente por tours, 
charlas, visitas guiadas y liberación de tortuguillos de los viveros de Chacocente y Astillero ya 
que opinaron que es una forma directa en que la comunidad puede conservar a las tortugas 
marinas y obtener un ingreso económico (Figura 18).  
 
El monto que estaría dispuesto a pagar por liberar tortuguillos según los encuestados en primera 
instancia seria de $10 dólares (34%), le sigue $3 dólares (33%) y de $20 a $30 (11%) (Figura 
19). En cuanto a la promoción más adecuada se observó que el 34% de los visitantes a este 
evento consideraron que debiera ser divulgado por solo un tipo de medio de comunicación la 
televisión y un 22% comentaron que sería más eficaz a través de todos los medios de 
comunicación: TV, radio y prensa (Figura 20). 
 
Figura 18: ¿Usted estaría dispuesto a pagar por el servicio de  tours a los Viveros de Chacocente y 

Astillero? 
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Figura 19: Opinión de visitantes del Monto  dispuesto a pagar por  liberación de tortuguillos/tours 

para los Viveros de Chacocente y Astillero 

 
 

Figura 20: Opinión de visitantes del tipo de promoción más adecuada para promocionar 
turísticamente los viveros de Chacocente y Astillero 

 
 

 

IV. Conclusión General 

La ejecución de esta iniciativa fue pionera en Nicaragua, experimentando  la relocalización 
masiva de cientos de nidadas de una playa de arribada a dos viveros de tortugas marinas 
(Chacocente y Astillero) a grandes distancias. Los resultados los consideramos exitosos por la 
combinación de la coordinación, entusiasmo, interés, colaboración e iniciativa  de la comunidad 
de Astillero y la administración del Refugio de Chacocente acompañados  con la asistencia 
técnica de FFI. 
 
Además este proyecto piloto tiene un alcance más allá del aspecto del conservacionismo de las 
tortugas marinas, sino que simboliza el primer paso para generar cambios de actitudes de la 
comunidad de Astillero, que históricamente ha sido considerada como una de las principales 
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extractora ilegal de nidadas en la playa de arribada de Chacocente, a una comunidad 
participativa, activa y que actualmente se suma a la conservación de las tortugas marinas.  
 
Actualmente existe un grupo de 30 personas del Astillero y del Área protegida capacitadas en el 
manejo y operación de viveros con la experiencia de relocalización y liberación de tortuguillos. 
Propiciando al fortalecimiento de las capacidades de la comunidad, lo que motiva a sus 
miembros a continuar apoyando este proyecto en una segunda fase de la iniciativa con la 
propuesta de relocalizar un mayor número de nidadas.  
 

Cabe destacar que el equipo de asistentes ya posee una experiencia inicial para el manipuleo, 
transporte y relocalización de nidadas, demostrando ser un equipo efectivo de acuerdo a los 
resultados obtenidos, que se encaminan a mejorar para lograr alcanzar metas que hagan el 
cambio en el nivel de vida de su comunidad. 
  
Gracias a la opinión de los visitantes al vivero, de la propia comunidad del Astillero y la 
administración del Refugio se pretenderá establecer más claramente un sistema piloto de cobro 
por charlas, visitas a los viveros y liberación de tortuguillos. También se debe evaluar con los 
hoteles para formar paquetes turísticos  y realizar mayor promoción turística de los viveros, de 
manera que se generen ingresos a la comunidad y al Refugio de Chacocente, instalar un 
sistema piloto  de cobro por charlas y visita guiada al vivero. 
 
A partir de los resultados positivos de esta primera experiencia  esperamos continuar aunando y 
coordinando esfuerzos entre los diferentes actores Marena-Astillero-FFI para aliviar la presión 
sobre los huevos de tortugas en el Refugio, a través de la promoción de los viveros de tortugas 
marinas del Astillero y del Refugio como herramienta de educación ambiental, de conservación 
de las tortugas marinas y como alternativa para generar ingresos de forma indirecta. 
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Anexo 1: Lista de Hoteles, ONG, embajadas y tour operadoras invitadas al evento de 

liberación de tortuguillos del vivero de Astillero 

 

 
 

Hoteles invitados

Hotel Casa Blanca--Sn Juan del Sur

Hotel Colonial-- San Juan del Sur

Hotel La Mar Lake Resort

Popoyo

hotel victoriano

Inn on the pacific

parque maritimo el coco

Pierdas y Olas

Morgans Rock

Iguana Club

Rancho Santana

Morgan Rock

ONG´S invitadas

Amigos de la Tierra

Agencia Suiza de Cooperación

Fundación Coen

Tours operadoras

Sky Light Tour

Nica Explorer Tours

Careli Tour

Schuvar Tour

Munditur

Tropical Travel

Capital Tour

Embajadas invitadas

Argentina

Brasil

Canadá

Dinamarca

España

Finlandia

Francia

Italia

Japón

México

Noruega
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Anexo 2: Lista de Medios de Comunicación al evento de liberación de tortuguillos del vivero 

de Astillero 

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

N° Nombre
Medio de 

Comunicación

1 Reyneris Cerda Canal 11

2 Abel Calero Canal 12

3 Noelia Aráuz Canal 4

4 Maryuri Zuàrez CDNN  canal 23

5 Prensa y cobertura El Nuevo Diario

6 Roberto Pérez La Prensa

7 Beatriz Céspedes Publicidad Becela

8 Elsa Gómez M U:P:N

9 Tania Ortega. Canal 2

10 Freddy Cardoza Periodico  Hoy

11
Tania Goussen 

Acevedo
Canal 48/  Nuevo Diario

12 Eugenio Orozco La Primerisima

13 Eugenio Orozco Radio 580

14 Beatriz Cespedes Publicidad Becela

15 Wilder Pérez La Prensa

16 Alberto Cano Radio Ecoestereo

17
Ramón Villareal

Radio XO/Radio 

periodico el Rivense

18 Carlos Lacayo El rivense

19
Lesber Quintero 

Conresponsal del Nuevo 

Diario

20 Yunaisy García , Canal 2

21 Noel Mendoza La nicaragua de hoy

22 Vicente Garcia La nicaragua de hoy

23 Adolfo Mejía Radio Universidad
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Anexo 3: Rótulo del vivero de Astillero e Invitación para el evento de Liberación de 

tortuguillos realizado el 10 de marzo de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


