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RESUMEN 

La tortuga de Mapimí (Gophe1tu4 Dla.voma.1t9.lna.t:u4) es 

una especie considerada en peligro de cxtinci6n. Sus pobla

ciones han sido diezmadas y su área de distribuci6n restrin

gida. Actualmente s61o se encuentra al norte de México. 

Se han hecho numerosos estudios sobre esta especie 

con el fin de recuperar sus poblaciones. Sin embargo, no se 

han encontrado características aparentes que pudieran tener 

correspondencia con el sexo de cada individuo. Por este mo

tivo, se analizaron algunas medidas del caparaz6n y del plas

tron de 175 tortugas con el fin de encontrar alguna(s) dife

rcncia(s) que pudieran servir para tal efecto. 

En este trabajo se cncontr6 mediante un an~lisis 

discriminante que la parte posterior del caparaz6n y del plas

tron, las placas anales y las placas gular y humeral tienen 

suma importancia en la difcrcnciaci6n sexual de estas tortugas. 

En las hembras, las variables (VC), (A), (AD), (F), (AN), (Pt) 

y (z) son m&s grandes que en los machos, mientras que en éstos 

las longitudes (G) y (H) y la abertura de las placas anales 

(8) son mayores. 

~ ---... ,..,, ' . .,' 



La clasificaci6n de nuevos individuos se podrá rea~ 

tizar, con alto grado de confiabilidad, tomando las medidas 

de las variables antes mencionadas a individuos que tengan 

una longitud del caparaz6n (LC) de 312.78 ± 1.75 mm y 242.43 

! l.SO mm de anchura del caparaz6n. 
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l. IN T Ro D u e e I o N • 

La interacci6n entre los organismos y el medio am

biente es el tema de estudio de la Ecología. Esta rclaci6n 

es tan compleja y delicada que cualquier desajuste en uno de 

los factores provocará alteraciones en otros niveles. 

El hombre es una especie más sobre la Tierra, sin 

embargo ha ejercido alteraciones irracionales e irreversibles 

sobre el medio. El resultado de estas alteraciones se ve al 

encontrar muchas áreas deforestadas y muchas especies animales 

y vegetales en vías de cxtinci6n. En este sentido los estudios 

cco16gicos dan la herramienta necesaria para dar soluciones nl 

respecto. Un primer paso para proporcionar soluciones es la 

rcalizaci6n de estudios poblncionales con los que se conocerán 

las tasas de natalidad, mortalidad y sobrevivcncia, relaci6n 

de sexos, preferencias de h~bitat, alimentos, etc. Con esta 

informaci6n se podrán tener datos necesarios para la recupe

raci6n de especies en vías de extinci6n. 

La tortuga de Mapirní (Gopl1e1tuh 6lavoma1t9.ina.tu4) es 

una de las especies animales de México que se encuentran en 

peligro de cxtinci6n. La dcprcdaci6n humana ha sido una de 

las causas que ha provocado la disminuci6n de la distribuci6n 



• z . 

y !1enSÍ.dad pobiaci'o"n:~:i:de está especie. Actua~mcnte s61o se 

encuentra en un._drea··dc·aproximadamcntc 40,000 kn\2 y que se 

.. lOcailz-a ·en· el v6rt:ice formado por los Estados de Coahuila, 

Chihuahua y Durango (Morafka ~ al., 1981). A la fecha ya 

se ha cubierto una parte de la informnci6n sobre esta tortuga 

(consultar Aguirrc,, 1979; Aguirrc et al., 1984; ?-forafka, 1981 

y Morafka et al., 1982). En cuanto a su difcrcncf11ci6n sexual 

sdlo se sabe que como en la mayoría de las especies de t:ortu-

gas las hembras son mds grandes que los machos. J\Jcmá'. s , los 

machos presentan cierto grado de concavidad en e1 tercio pos

terior del plastron,, y la parte posterior del caparaz6n se 

extiende mas allá' de la abertura cloaca! (Auffcnbcrg, 1976 y 

Leglcr y Wcbb, 1961). Sin embargo, estas cnractex!sticas no 

siempre son claras y podrían ser una consecuencia de la edad 

y madurez del individuo (McRac, !!_El·• 1981). Por otra parte 

Marafka ~ .!!.!.· (1981) mencionan que ln parte posterior del cn

parnz6n desciende m~s abruptamente en los machos que en las 

hembras. Aunque las características antes mencionadas se po

drían tomar en cuenta para distinguirlas scxualmen te, estas 

diferencias atín no se han corroborado. Con este t rabnjo se 

intenta(n) encontrar alguna (s) difcrencia(s) scxual(es) con

siderando las medidas corporales usualmente tomadas a es te 

tipo de reptiles, odem&s de otras como las de las placas gu-

la res y anales en donde se han encontrado diferencias para las 

tortugas terrestres de los géneros (scgdn Bramblc, 1982) 

Gophe1t.u.~ y Sc.aptocl1cC.y..6 (Dou,glass, 1976; Oouglass y Layn ,1978¡ 
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Goin y Goff, 1941¡ McRae ~al., 1981¡ Millcr. 1955). Con 

este objetivo se us6 un andli..sis discriminante, tomondl:lo como 

referencia a aquellas tortugas en 1 as que se conocía e =on cer

teza el sexo (ya sea por oviposición, conducta de cort·=ejo 

y/o palpnci6n c1oacal). Rcsul ta por dcma'.s insistir qu • .ae esta 

infonnnci6n es importante para llevar a cabo un plan ooulccuado 

para la rccupcraci6n de esta especie. 
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2. f.l E T O D O L O G I A • 

Los da -cos que se utilizaron en este trabajo fueron 

obtenidos por el M. en c. Gustavo Aguirrc quien en 1977 ini

ció una investlg.aci6n profunda sobre 1a poblaci6n de Gophe11.u4 

6la.voma11.ginatu4 en ln Reserva de la Bi6sfcra de Mapimí. 

La Rcservn de la Bi6sfcra de MnpimÍ se ubica en el 

área conocida cono Bols6n de Mapimí y comprende una extensión 

de 100 000 ha, Se localiza en el v6rtico de los Estados de 

Conhuiln, Chihuahua y Durango. El área se puede describir 

como una zona contínua de aproximadamente 1000 msnm. Esta 

continuidad se ve interrumpida por algunos cerros que llegan 

a alcanzar hasta 1350 msnm (Barbault y llnlffter, 1981). 

Pese a que se han descrito 9 unidades fison6mico flor!sticas 

(Mnrtíncz y Morc11o 1 1977), la vegetacidn predominante es de 

Lauea d.ivaJt.i.cata.. J'1t.o.6op.i~ spp., Opun.t.i4 spp. y Agave spp. 

En general, y de acuerdo con Flores Mata et al. ,(1971), se 

puede clasificar esta zona como un desierto de matorral 

micr6íilo. 

La zona es de clima desértico, alcanzando tempera

turas de 36.SºC en verano y 4°C en invierno. La pluviosidad 

media anual es de 263 mm (Carnet, 1984). 
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Se midieron todas las tortugas (175) que hasta 

ahora se han encontrado en el 6rca de estudio. 132 son tor-

tugas adultas que fueron capturadas, medidas, marcadas y sol· 

tadas en la zona donde se les cncontr6. 43 son individuos 

j6vcncs y actualmente se encuentran en cautiverio para su 

protccci6n y estudio. 

Con un vernier se tomaron medidas de las placas del 

caparnz6n y del plnstron de las 175 tortugas. Adcm&s, con 

una balanza se tom6 el peso de cada una. Para minimizar los 

errores que pudieran tener estas lecturas, las mediciones 

fueron siempre hechas por un observador. Las medidas se dan 

en mm a cxccpci6n del peso que fué medida en gramos. Los pa

r6mctros que a continuaci6n se muestran son los que se suelen 

tomar a este tipo de reptiles, as! como otros que por sugeren

cia de trabajos similares podrían estar asociados al sexo. 

(Ver figuras 1, Z y 3). 

J.,C 

ACl 

ACZ 

ve 

DESCRIPCION 

Longitud del caparaz6n desde el centro de la 

placa nucal al centro de la placa pigial. 

Anchura del cnparaz6n a nivel de la uni6n de 

la 3a. y 4a. placas marginales. 

Anchura del caparnz6n a nivel medio de la 6a. 

placa marginal. 

Anchura del caparnz6n a nivel de la Sa. placa 
marginal. 
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F 
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Pt 
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DESCRIPCION 

Altura, tomada a nivel de la 3a. placa verte
bral. 

Longitud del plastron y se toma en los extre
mos de las placas gulnr y anal. 

Longitud del plastron a lo largo de In fisura 
central entre las placas guiar y anal. 

Longitud de In placa guiar sobre la fisura 
del plastron. 

Longitud de la placa humeral sobre la fisura 
del plnstron. 

Longitud de la placa pectoral sobre la fisura 
del plnstron. 

Longitud de la placa abdominal sobre la fisura 
del plastron. 

Longitud de la placa femoral sobre la fisura 
del plnstron. 

Longitud de la placa anal sobre la fisura del 

plastron. 

Puente, Distancia entre las placas axilar e 
inguinal a trav~s del plastron. 

Anchura m'xima de las placas anales. 

Abertura entre las puntas de las placas anales. 

Longitud de la punta de la plaCn anal izquica· 
da al borde de las placas marginales. 
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DESCRIPCION 

Longitud desde la uni6n media inferior de las 
placas anales hasta el borde de la placa 
pigial. 

Longitud de la punta de la placa anal derecha 
al borde de las placas marginales. 

Para determinar el sexo se siguieron 3 métodos: 

1) Por observación directa durante la oviposición y conducta 

asociada (excavación del nido por ejemplo). Así se tenía 

la certeza de algunas hembras. 

2) Por observación directa durante el cortejo so podía saber 

cuáles eran hembras y cuáles machos, ya que el ritual para 

cada sexo está perfectamente definido. 

3) Por palpación cloacnl, detectando el pene o la bifurcación 

del átero. 

De los tres métodos, el 3° es el más confiable. La 

falta de consistencia entre las caractcr!sticns sexuales ex· 

ternas, que hnstn ahora se han considerado, y el sexo hace ne· 

cesario tratar de detectar posibles parámetros (medidas extcr· 

nas) de altn confiabilidad, como prudictores del sexo; y de· 

terminar el tamafio mínimo de LC al que se puede aplicar con 

alto grado de confianza estos parámetros. Por tal motivo se 

usará un an,lisis discriminante. 
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En cuanto al sexo se cuenta con dos variables: 

Cuando suponíamos el sexo al que pertenecían. 

Cuando el sexo se había confirmado por palpa
ci6n, oviposici6n o conducta de cortejo. 

No todas las medidas además del sexo se pudieron to

mar. En la mayoría de los casos de tortugas j6vcnes, las va

riables a, x, y y z no se registraron ya que la forma de las 

placas anales es muy irregular o redondeada hasta los S-7 afias 

de edad (no hay puntas definidas como en adultos). 

Con esta informaci6n se us6 un análisis discriminan-

te, usando para ello el paquete estadístico SPSS {Statistical 

Package for thc Social Scicnccs) (Ncill, et al., 1975). 

Se trnbaj6 con cuatro subconjuntos de variables pa

ra despu6s escoger el que hubiera discriminado mejor, Estos 

subconjuntos fueron: 

A) Se consideraron todas las tortugas que tenían el sexo con

firmado (V22). Se tomaron en cuenta todas las variables 

num6ricas. 

B) Se consideraron todos los individuos, utilizando el sexo 

sin confirmar (VZl) de acuerdo a todas las vnriables num6-

ricas. De esta manera se trat6 de ver si existía alguna 

diferencia en la clnsificaci6n entre las tortugas con sexo 

confirmado y sin él, tomando en cuenta todas las variables. 
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C) Se clasificaTon las tortugas de acuerdo a todas las varia

bles a exccpci6n de AC1, a1 x, y, z, ya que no se tenían 

estas variables para todas las tortugas. Se consider6 el 

sexo confirmado (V22). 

D) Se clasificaron las tortugas de acuerdo a la variable V21 

(sexo sin confirmar), considerando todas las variables nu

méricas a exccpci6n de s, x, y, z, siendo éstas las que se 

tenían para todos los individuos. 

Se considcrd que el subconjunto A es el que m~s se 

apega a nuestros intereses, ya que clasifica considerando to

das las variables de acuerdo al sexo confirmado (V22). De 

esta manera se puede ver con seguridad cuáles variables cstdn 

asociadas al sexo. 

2 .1 ANALISIS D!SCRHIINANTB. 

Generalidades. 

En estudios bio16gicos se ha hecho común el uso de 

técnicas estadísticas multivarindas parn el análisis de datos. 

Así por ejemplo, para resaltar la importancia de una serie de 

variables se suelen usar métodos de regresión múltiple, nnáli· 

sis de componentes principales o nndlisis factorial. Si se 

desean relacionar variables bi6ticas con medioambientales (por 

ej.) se usar& un andlisis canónico. Si se trataran de agrupar 
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poblaciones con ciertas carácter!sticas so usard un an&lisis 

de conglomerados, y si se quisieran diferenciar grupos de 

acuerdo a ciertas características se usará un análisis dis

criminante. 

En este estudio se usard un análisis discriminante. 

Este método se emplea cuando se tienen dos o más grupos defi

nidos por una variable cnteg6rica (en este caso sexo) y se 

cuenta con variables numéricas, las cuales se supone que di

fieren de grupo a grupo. Se pueden seílalar tres objetivos 

claros de este nn&lisis: 

1) Determinar diferencias entre los grupos (ccntroidcs) pre

viamente establecidos. 

2) Bstnblcccr una forma de asignar (o clasificar) indi~iduos 

nuevos a los grupos definidos. 

3) Determinar cuál de las variables numéricas tiene mayor po· 

der discriminatorio. 

En este trabajo se trata de diferenciar ol sexo de 

G. &lavoma~gina~u~ de acuerdo a 20 variables (distintas mcdi· 

das del caparaz6n y del plastron además del peso). A partir 

de estas variables (V¡) se generan variables discriminantes 

(Vd) y con ellas se describen una o más funciones discriminan· 

tes (D). Se debe suponer que las variables V¡ son indepen· 

dientes y están normalmente <listribu!das, sin embargo, en este 

estudio se tuvieron que considerar algunas variables que no 
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son independientes (LPf .. G + H + P + AB + F + AN; 11 x" .. 

11 z11 ) pero que suponemos importantes para este estudio. 

Las funciones D's son independientes y ortogonales, 

con ellas se busca maximizar las diferencias entre los grupos, 

esto es maximizando la distancia entre las funciones D's o 

minimizando el traslape entre ellas; es decir, se busca mini

mizar lo varianza dentro de cada grupo y maximizar la varianza 

entre los grupos. 

Cada grupo queda representado por un ccntroidc. 

El ccntroide es la media del grupo de valores D que se obtiene 

para cada caso. Se intenta que cada caso (individuo) cst6 lo 

mds cerca posible del grupo afín. De esta manera se puede 

visualizar el poder discriminatorio del an~lisis. Es decir, 

se tendría una nube de puntos (casos) alrededor del ccntroidc 

que representa a cada grupo. 

Existen varios m6todos (Lambda de Wilks, Mnhalano

bis, V de Rao) para evaluar la importancia discriminatoria de 

cada variable. En este trabajo se utiliz6 un procedimiento 

de selección por pasos (stepwise) con el criterio de la Lambda 

de Wilks. Este método se basa en probar las diferencias 

entre los centroides usando una prueba de F en la que se con

sideran las diferencias entre los centroides respecto a la 

homogeneidad o cohesi6n dentro de cada grupo. Con este cri

terio se selecciona en cada paso la mejor variable discrimi

nante en presencia de las ya seleccionadas, o bien, se retira 
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algúna· dC llis var~abÍe·~"- pi-ev·ianÍentC_ seleccionadas que haya 

disminu!do su. Pode! disc .. riminatorio en presencia de las va

rii:tbles· seleccionadas· después de ella. Esto se hace de acuer 

do a una eStndística F basada en la distancia de Mnhalnnobis. 

Esta estadística sirve para decidir si una variable debe 

Cntrar a la función, esto es, la variable con el valor mayor 

de F es incorporada al modelo si este valor es mayor que una 

cota previamente fijada (F1 0 ). El paso inmediato dcspu6s que 

una variable ha sido incorporada al modelo es examinar las va

riables en el modelo y la variable con menor F es retirada del 

modelo siempre y cuando su valor de F sea menor que una cota 

previamente fijada (Foutl. Obviamente Fin ~ Fout para que la va

riable que ha sido incorporada en el Último paso no sea reti

rada inmediatamente. Este procedimiento se continúa hasta que 

Fin sen mayor que la estadística F de las variables que no es

tdn en el modelo y Fout sea menor que las variables en el mo

delo. 

Para cada variable se obtienen dos coeficientes; uno 

estandarizado (CE) y otro no estandarizado (CNE). El CE se 

usará en el an<Ílisis de los resultados, pues representa Ja 

contribuci6n a peso de la variable asociada en la funci6n D. 

Para fines de cdlculo se usar& los CNE. Así, si tenemos un 

nuevo caso i se podrá ·obtener su valor discriminante Di mul

tiplicando cada variable por su CNE y sumdndolos, corrigiendo 

por una constante. El procedimiento es igual al que se usa en 

rcgresi6n lineal múltiple. Se usnr&n s6lo las variables que 

tuvieron poder discriminatorio. 
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Para determinar el n6.mcro de funciones discriminan

tes, se evalúa su importancia discriminativa. !lay varias ma

neras de evaluarlo: 

1) Al generar una funci6n discriminante se produce un cigcn

valor que es una medida especial que se origina en el pro

ceso de derivar la funci6n discriminante. De esta manera 

se puede evaluar la importancia de la funci6n dado el por

centaje relativo del cigcnvalor. 

2) Otra manera de evaluar la importancia de D es por medio de 

la corrclaci6n canónica en la que se evalúa la importancia 

discriminante entre D y las variables discriminantes que 

definen al grupo. 

3) Por medio de la Lambda de Wilks en la que se evalúa la sc

paracidn entre los ccntroidcs de los grupos y con una tran~ 

formnci6n sencilla se puede probar su significancia estad{~ 

ticn mediante la prueba de X2
, 

En casos como el que aquí se presenta, sólo se de

sea diferenciar a dos grupos (hembras y machos), por lo que 

6nicamcnte se obtendrá una función discriminante. 

El análisis discriminante también se usa como una 

técnica de clnsificaci6n. Considerando la suposici6n de dis

tribución normal multivariada, cada caso es catalogado de 

acuerdo a la mayor probabilidad de pertenecer a uno de los 

grupos, Con esta informaci6n se obtiene el porcentaje de 
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clasificaciones correctas que se hicieron. De esta fonna, se 

puede ver el grado de discriminaci6n que se alcanz6. 



- 15 -

3, A N A L I S I S D li RBSULTADOS 

Como se mcncion(l en el capitulo de metodo1ogía, bá

sicamente se considcr6 el subconjunto A para el aná1isis de 

resultados. De los 4 subconjuntos que se probaron, el A fu6 

el que tuvo mayor poder discriminatorio (97.73%). Se tomaron 

en cuenta 4 2 tortugas adultas 1¡uc fueron las que tenían el 

sexo confirmado con todas las variables medidas, Aunque es 

indudable que el tamaf\o de las tortugas depende de 1a edad, 

hasta ahora stSlo se puede precisar de manera confiable en in

dividuos que no sobrepase los 15 - 20 nfios. 

Se sabe que G. ~l.a.voma.1tgina..tu6 es la tortuga tcrrc~ 

tre m6s grande de Norteamérica, De acuerdo con las medidas 

que se consideran para evaluar su tamano, se encontrcS que las 

hembras son más grandes que los machos (Cuadro 1). Sin em

bargo, como se verá más adelante, con cxcepci6n de la al tura 

(A) estas medidas no son importantes en la difcrcnc iaci6n 

sexual de esta especie. 

En el Cuadro 2 se muestran las variables que tuvie

ron mayor importancia discriminante. Con este motivo se us6 

el método paso a paso utilizando la Lambda de l1ilks y probando 
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sU signific11nCia cstnd~sUCE3ioall con una prueba de F como se se

ftaÍ6 en el capítulo anterior:-,.., 

De las vnriable5 •que tuvieron importancia discrimi-

nante, (VC), (A), (AB), (F) , (IN), (Pt) y (z) son significa-

tivamcnte más grandes en hc:~1111bras que en machos (Cuadro 3). 

A cxccpci6n de (z), las dcnn~s características posiblemente 

sean una adaptaci6n para et_: nlojnmicnto de los huevos. 

Mientras más grande sen la 11nrtc posterior de la tortuga, ha-

brá mayor capacidad para al.D. ojar huevos. El hecho de que la 

distancia que existe entro 

les nl borde de las placas 

In punta de una de las placas nna

lilnr&ina les (z) sen mayor en hembras 

que en machos, infiere venT-t::.ajas a aquellas en el momento de 

la oviposici6n. lndiscutlrbtcocntc, las variables (x) y (y) 

tambi6n juegan un papel lt1r-Jrlort11nte durante ln oviposici6n, e 

inclusive la distancia ccd _:in (!f) posiblemente nos d6 mayor i.!!, 

formación sobre esta funci _.dn (oviposici6n), pues podría estar 

asociadn al didmetro pnae-:eo<llo de los huevos¡ sin embargo, pa

ra fines discriminativos e= .cJJ\ que s6lo una de estas variables 

so presente en la funci6n es suficiente, y en este caso la 

variable (z) fué la que lt.:_u.vo cayor poder discriminatorio con 

respecte a (<) y (y). 

Las variables (C>G), (11) y (a) son significativamente 

mds grandes en machos que en hembras (Cuadro 3). La mayor 

longitud humeral (H) y gu: _nar (G) que presentan los machos a 

diferencia de las hembras - , posiblemente indican indirectamente 

la mayor proyección gutar- que presentan los machos en otras 
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especies de tortugas terrestres, pero que en este caso no ha 

sido medida. Se supone que esta característica infiere ven

tajas en los encuentros agresivos entre los machos, ya sea 

para marcar su territorio como en Sca.ptoche.l.y6 a.ga..!o.!o.lz.l 

(MilleT, 1955) y Goph•n~• polyphemu• (Douglass y Layne, 1978) 

o para establecer las j crarquías en lns colonias en el caso 

de G. &lavoma.11.g.i.11.a.tub (Aguirrc, com. pcrs~ ). En cuanto a la 

mayor abertura de las placas anales (a), se piensa que está 

relacionada con la concavidad que presentan los machos en el 

plastron (Mount, 1975) pese a que ésta no sen muy evidente en 

algunos casos. 

Como se muestra en el Cuadro 2,. las variables (VC), 

(Pt) y (a) fueron las que tuvieron mayor peso en la función 

discriminante que se gcncr6 y por t3.nto son las que m6s expli

can el poder discriminatorio de la funci6n D. Estas variables 

como ya se mcncion6, infieren ventajas en la capacidad del 

nGmero de huevos c.ue pueda tener la hcmbTO (VC) y (Pt), así 

como en la facilidad durante la monta de los machos (13). 

La funci6n discriminante que se desarrolló ':'- partiT 

de estas variables (Cuadro 2) alcanz6 un buen grado discrimi

nante (97. 73~). Bl 1001 de las hembras y el 93.8\ de los ma

chos fueron clasificados correctamente. 

En el Cuadro 4 se muestra la importancia discrimi

nante que alcanz& 1n funci6n D. Como ya se había mencionado, 

se gencr6 una funci6n discriminante porque s61o se deseaban 
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diferenciar dos cntcgor~as (hembras y machos). El alto grado 

de correlaci~n can~nica, así como la baja proporción de la 

Lambda de Wilks nos indican el alto poder discriminante de la 

función discriminante. 

Para clasificar un nuevo individuo con un alto gra

do de confiabilidad, el procedimiento a seguir es: multipli

car el valor de cada variable por su coeficiente no estanda

rizado (CNB) (Cuadro 2) y se corrige por el término indepen

diente. Bl valor D que se obtiene se cvaláa conforme a la 

media de cada grupo (ccntroidc) e o m o se ve en la Figura 4. 

Para el grupo de hembras el ccntroidc está localizado en 

1.82701 y para los machos ·Z.96889. 
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CUADRO l. Tamnfto promedio de G. 6lavoma~glnatu~ por sexos 
con su intervalo de confianza al 95\. 

VARIABLE HEMBRAS MACHOS 

LC 322.96 • i4. 06 296.25 ± 12.95 

AC 249.15 ± 10.72 231. 50 ± 10. 66 

A 144 .SS ± 5.58 135.44 ± 6.84 
LP 315.65 ± 13. 28 296.31 ± 13.49 
LPf 288. 73 ± 11.92 269. 75 ± 12.54 

CUADRO 2. Coeficientes estandarizados (CE) y no estandari
zados (CNB) de las variables que tuvieron impor
tancia discriminatoria en el andlisis. 

VARIABLE CE CNE 

ve -2,82462 -0.1179290 

A 0.87937 0.0653572 
G -0.87999 -0.1101855 
H 0.48464 0.0762787 
AB 0.95529 0.1053925 
F 0.55643 0.1050943 
AN 0.73984 o .1804655 
Pt l. 74542 0.1436531 

6 -1.02139 -0.1130748 

z 0.30106 0.0492289 
(Constante) -7.677674 
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CUADRO 3. PTomedio de lns variables que tuvieron importan
cia en la discriminación entre sexos. Intervalo 
de confianza al 95\. 

VARIABLE HEMBRAS MACHOS 

ve 255.77 ± 10.63 242,25 ± 10.34 

A 144.85 ± 5. 58 135.44 ± 6.85 

G 62. 51 ± 3.38 62.56 ± 3. 89 

11 41,77 ± 2.71 41.92 ± 3.04 

AB 81.18 ± 4.12 69.53 ± 3. 59 
F 4'/ ,81 ± 1.92 43.40 ± 3.24 

AN 29. 07 ± l. 90 25. 60 ± l. 51 

Pt 145.15 ± 5. 70 127,88 ± 4.17 

8 62.04 ± 3. 23 68. 34 ± 5 .61 

z 25.20 ± 2.59 19.71 ± 2.98 

CUADRO 4. Funciones discriminantes canónicas. 

PLmción Eigenvalor \Varianza Correlación Lrunbda de x2 GL Signifi-
Can6nica Wilks canela 

1 5.59541 100.0 0,9223036 0.1493561 65.560 10 0,0000 
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4. e o N e L u s I o N E s 

Se utilizd un análisis discriminante para destacar 

la importancia de ciertas medidas en la difcrenciacidn sexual 

de la tortuga de Mapim! (G, 6tavoma.11.g.lna..tuh), 

La importancia de este an~lisis no s61o ha sido di~ 

cernir los sexos de las tortugas que ya se habían medido, si· 

no que nos proporciona una herramienta para diferenciar los 

sexos en nuevos individuos de esta especie. 

Las medidas que se debcr~an considerar para clasi· 

ficar correctamente (97.73\ confianza) a nuevos individuos 

son: (VC), (A), (G), (H), (AB), (F), (AN), (Pt), (6) y (z). 

Tomando estas medidas se podr~nn clnsif icar adecuadamente 

(95.45\ confianza) a tortugas de 312.78 ± 1.75 mm de longitud 

del caparazdn (LC) y 242.43 ± 1.50 mm de anchura del capara· 

z6n (AC). 

Las medidas que significativamente son mayores en 

lns hembras son: (VC), (A), (AB) , (F) , (AN) , (Pt), y ( z); y 

en los machos (G), (11) y (6). 
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