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CAPI'IULO I 

Cuando el tiempo pasó, me di cuenta que el lugar 
particular que habfa elegido era menos importante 
que el hecho de que hab1a escogido un lugar y 
vertido mi vida en él .... aunque la isla ha tomado 
un significad·o especial para ni:!. no es menos 
hermosa o magnifica que otros lugares del mundo. Lo 
que hace a un lugar especial es la forma en que 
vive en tu coro.zon'' 

Richard Nelson 



Resumen 

RESUMEN. 

Los objetivos del presente trabajo son detenn1nar si el 
connor4n Phalacrocorax penicillatua se encuentra 
establecido en la Bah1a de Banderas. conocer su 
localización y deacr1b1r sus principales cóaptociont::~ 
ésta. 

Para el estudio se realizaron 10 salidas al campo con un 
total aproximado de 300 horas de trabajo. Fueron cub1ertas 
las cuatro estaciones en los anos de 1988 y 1989. 

Los resultados indican que Phalacrocorax penicillatue vive 
pennanentemente en la bahia. reprcduciendose en dos rocas 
adyacentes a Isla Redonda mientras que el resto del ano 
permanece en la costa continental de Punta ñita~ 

La población presenta un patrón de crecrnliento de upo 
lineal. El período reproductivo ocurre en o~ono e invierno. 
a diferencia de lo citado en la literatura (pr11navera y 
verano). Son descritas las pautas conductua1es m4s· comunes 
y comparadas con las de otras especies del género. 

El establecimiento de Phalacrocorax penicillatue en la 
Bahía de Banderas aumenta eJ a.rea ae ci.1st.riirució11 y U.e 
reproducción de esta especie en mils de 400 y 600 l<>n al sur 
de lo citado. Se discuten tas causas probables áe esta. 
dispersión. La principal adaptación de la especie en la 
bah!a es el cambio de fecha en el periodo reproductivo. 

Se concluye que la especie es encuentra establecida en la 
zona. La Bahía de Banderas reune las características 
necesarias para que el cormorcn cie ñrana.T. V.1 a. eu "lt.a y 
éste es adaptable a las condiciones f isicas y ecológicas de 
la bah!a. 



Resumen 

ABSTRACT. 

The objectives of the present work are to determinate if 
Phalacrocor~x penicillatue is established in Bahía de 
Banderas, where is it's location, and finally to arque the 
principie adaptations within the bay. 

Te study was carried out by going in the field 
with an approximate total time of 300 hours 
Likewise, the tour seasons were covered during 
1989. 

10 times 
of work. 

1988 and 

The resulta show that Phalacrocorax penicillatue lives 
permanently in the bay, breeding on two adyacent rocks to 
Isla Redonda, while during the rest of the year stays 
within the continental coast. 

The population has a lineal growth pattern, It was quoted 
that P. penicillatue breeding season begins in spring and 
co;:,nclu~~~ in cu_1mmAr1 howavAr. the studv showes that in the 
bay the breeding season begins in autuinn and concludes in 
winter. Also. the behavior patterns are described and 
compared with other cormorant species. 

'T1le establishment of Phalacrocorax penicillatus within 
Bahta de Banderas increases it's distribution and.breeding 
range from that wich had previously been quoted. The work 
di2cuee~.e the pr0b~ble Ct'tUReR of this dispersion. The main 
adaptation for the species within the bay is the change of 
date during the breeding season. 

It is concluded that the species has established itself in 
the zone by adapting to the physical and ecological 
condi t ions of the bay. Furthermore. Bah fa . de Bando·ras· has 
the necessary characteristics so that Phalacrocorax 
penicillatue can live within it. 

2 



Introducción 

ESTABLECIMIENTO DEL CORMORAN Phalacrocorax panicillatus 

CAVES: PHALACROCORACIDAEJ. EN BAHIA DE BANDERAS. 

NAYARIT-JALISCO, GOLFO DE CALIFORNIA. MEXICO. 

CAPITULO I 

Im'ROOUCCION. 

En nuestro país, que sobresale por su diversidad en especies 

marinas y terrestres, se encuentra uno de los mares con mayor 

riqueza a nivel mundial: el Golfo de California. Sus islas 

son de gran valor biológico, pues hay en ellas especies de 

flora y fauna. y recursos geológicos, químicos y físicos que 

constituyen importantes reservas na tura 1 es. El variado 

mosaico de islas tiene una c,ombinación única de 

características clim6ticas, biogeogr6ficas y biológicas que 

han fomentado en el curso de Ja historia un alto indice 

poblacional y de endemismos (Bourillón et!!..!.·· 1988). y han 

chacho de ellas importantes laboratorios biológicos (Case y 

Cody. 1983). 

Las Marietas. localizadas en la boca del Golfo de California 

al igual que el resto de islas de este. albergan .miles de 

3 



Introducción 

aves. Un alto nlllnero poblacional que se debe a la gran 

abundancia de alimento marino de sus aguas. 

Una especie 

adaptativo 

de ave interesante desde el 

es Phalacrocorax penicill'atus. 

punta de 

que hasta 

vista 

1979 

tenía una distribución migratoria de invierno cuyo límite sur 

observado es Cabo San Lucas, m~s de 400 km al norte de la 

zona del presente estudio. 

La dispersión de los organismos lejos de su zona reproductiva 

es un proceso universal que continuamente llevan a cabo todas 

las plantas y animales. y las aves no son una excepción. 

Probablemente se trate de una tendencia innata que se da 

principalmente en los jóvenes. Para que una especie se 

establezca en un nuevo lugar debe encontrar. en 61 las 

características necesarias para su existencia <Berger et~ .• 

Hasta ahora no disponemos de datos suficientes sobre la 

trayectoria de las poblaciones de Phalacrocorax penicillatus 

en M~~icc. E! conoc~r con m~~ ex~ctitud la biolo~ia de esta 

especie a lo largo del al'lo en la Bahía de Banderas, donde se 

encuentran las Islas Karietas. amplía la información mundial 

4 



Introducción 

que se tiene sobre su distribución y características a la vez 

que ayuda a tener una mejor comprensión de cuáles son los 

recursos naturales del Golfo de California. y de su dinámica 

biológica. lo que proporciona una herramienta más para 

sustentar su protección y manejo. 

Con la presente contribución 

siguientes preguntas: Al 

ponicillatue en la Bahía de 

se pretende responder las 

encontrar a Phalacrocorax 

Banderas. lPodemos hablar de 
establecimiento. o de ampliación de su ruta migratoria?. lQué 

condiciones tiene la Bahía de Banderas para aluergar a los 

cormoranes? y si están establecidos. lCómo crece su 

población?. 

Para responder estas interrogantes se plantean lon siguientes 

objetivos. 

5 



Objetivos 

OBJETIVOS. 

Objetivos generales: 

Determinar y discutir si la especie PhalacrocorllX 

pen1c111atus se ha establecido· en Bah1a de Banderas. 

Objetivo• particulares: 

Conoc~~ !a dieitrihución 

penicillatue. 

actual de Phalacrocrax 

Localización de esta especie dentro de la bahía 

durante todas las· estaciones del ano. 

Determinar el crecimiento de la población de 

P. penicillatus en Bah1a de Banderas en 1988 y 1989. 

Conocer aspectos generales de la biolog1a 

reproductiva de P. penicillatua en la zona. 

Describir las pautas conductuales mAs comunes. como 

son cortejo. caminado. vuelo. nado. agresión. robo 

de materiales del nido y postura de alas extendidas. 

6 



CAPI1'JLO II 

"Yo tuve un rostro que perd1 en la arena. 
un pálido papel de pc3~roso 
y me costó cambiar la piel del alma 
hasta llegar a ser el verdadero. 
a conquistar este d~rt:cl,o tr~::tc: 
esperar el invierno sin testigos. 
Esperar una ola bajo el vuelo 
del oxidado connor6n marino 
en plena soledad restituida. 
Esperar y encontrarme con un síntoma 
de luz o luto 
o nada: 
lo que percibe apenas mi razón. 
mi sinrazón. mi corazón. mis dudas. 

Pablo Neruda 



Antecedentes y generalidades 

CAPITULO II 

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES. 

Orden Pelecanifonnes. 

Phalacrocorax penicillatue forma parte de la familia 

Phalacrocoracidae, que a su vez se incluye en el 6rden de loe 

Pelecaniformes. El Orden est6 constituido por ~c1s f::m!li~~' 

Phaetonidae (RabijuncosJ. Pelecanidae (Pel!canosl. Sulidae 

(Sulas!. Phalacrocoracidae (Cormoranes), Anhingidae 

(Anhingas). y Fregatidae (Fragatas) CA.O.U., 1983). 

Los Pelecaniformes son aves grandes de hábitos acu~ticos. Se 

distinguen por poseer una membrana interdigital completa y 

una bolea gular (membrana intermandibularl generalmente 

desnuda. Son buenos voladores, nadan bien pero caminan con 

dificultad deDidu ú lü ~~~i~ión tan posterior de sus patas:. 

la disposición de los dedos lee facilita el posarse en ramas 

o rocas. Sus alas poseen ll plumas primarias. Loe noetrilos 

son pequenos y pueden estar obturados en los adultos. Loe. 

nidos son rudim~ntürio~ o no existen. Los pollos son 

nidicolae. nacen desnudos y ciegos: son alimentados por sus 

padree a través de regurgitaciones (Auetin. 1961). 
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Antecedentes y generalidades 

Familia Phalacrocoracidae. 

a) Caracteristicas generales. 

La familia Phalacrocracidae es un antiguo grupo originado a 
• 

mediados del periódo geológico terciario CFeduccia. 1980!. 

Las aves de esta tamilic vv~~en cuc~pc :!ar~~rlo. cuello 

largo, cola en forma de cuna, pico fuerte -de mediana 

longitud, lateralmente comprimido con la parte superior 

redondeada y ganchuda en la punta-. nostrilos-cerrados. ojos. 

pico y piel brillantemente coloreados (Escorza. 1981). Son de 

color obscuro y pres.,nlón p;irchc3 en J.a garganta y en la cara 

de color azul, naranja o amarillo según la especie, Carecen 

de sacos aéreos. Dado que su cuerpo no esta neumatizado y su 

plumaje no es impermeable, deben secarlo después de varias 

z~mbullidas. Son capaces de cambiar su gravedad específica y 

hundirse lentamente. por lo que a veces sólo sobresale del 

agua su cabeza y cuello. Bajo el agua se impulsan con las 

patas y cambian de dirección con ayuda de las alas. La 

mayoria de las especies presentan plumas ornamentales durante 

la época de anidamiento. durante la. cual se agrupan en 

colonias. Las especies de litoral fabrican nidos en el suelo. 

generalmente en acantilados y pel'lascos aislados de tierra 

8 



Antecedentea y generalidades 

firme. Los nidos son una masa de vegetación que va siendo 

cubierta por guano. Ponen de dos a seis huevos calizos de 

color claro o verduzco. Ambos sexos realizan la incubación 

que dura de tres a cinco semanas; los pollos nacen desnudos y 

ciegos y son alimentados por sus padres. Pueden tener una 

larga vida de m4s 'de 18 anos <Austin. 1961). 

De la Ronde y Greichus. en 1972. relatan haber encontrado 3.2 

huevos por nido <en 55 nidos). y una diferencia 

significativa entre machos y hembras. siendo los machos 

mucho mbs pesados desde polluelos que las hembras. Trautman. 

1951 (en· De la Ronde. y Greichus. QI!. ~.) hace notar que 

los cormoranes tienen usualmente pollos de distintas edades 

en el nido. por lo que no ponen todos loe huevos al ·mismo 

tiempo. 

Aust1n (Q.12.. ~.) y Dorst. (197lj o.firtuou quu lut:j uv.rwv.cauti~ 

pueden permanecer ·bajo el agua hasta un minuto y descender a 

grandes profundidades. Se alimentan de peces que capturan 

buceando y que luego llevan a la superficie para tragar. 

Eligen aguas ricas en peces y tienen un con::sumo udniJuO dia.i-.io 

de 400 g de alimento. Ariel (1991) dice que bucean por m4s de 

un minuto y alcanzan una profundi·dad de hasta 25 metros bajo 

la superficie. 

9 



Antecedentes y generalidadee 

Algunos autores han utilizado el tamaHo de colonias de aves 

marinas como un indice del estado poblacional de peces con 

importancia comercial (Crawford y Shelton. 1978! .. Aunque 

Furness y Monaghan !1987! dicen que no existen estudios 

suficientes para afirmar que los cormoranes se alimentan de 

peces de importancia comercial. Ariel Cl991l habla de "mas de 

un centenar 11 de art1culos científ icoa que revelan que no se 

alimentan de peces valiosos para el hombre, Robertson Cl974l 

afirma que lo hacen en cantidad minima y Cruz (1981). en el 

caso de Phalacrocorax olivaceua. reporta que cuando menos 20% 

del número.de peces consumidos si es de valor comercial C64 % 

en peso). 

El guano es utilizado por varios paises como fertilizante; en 

China y en Japón los co1"1Doranes han sido tradicionalmente 

domesticados para atrapar peces de aguas profundas !Ar1el. 

1991). 

b) Clasificación. 

La familia Phalacrocoracidae se conforma de un solo género 

con 29 especies reportadas a nivel mundial por Dorst y Mougin 

1979. (en Siegel. 1988) y Nelson en 1980 (Anexo lJ. Sin 

embargo. Peterson y Chalif. en 1989 informa de 26. Tras un 

analisis filogenético con 137 caracteres osteológicos. Siegel 

10 



Antecedentes y generalidades 

(QQ. cit.) presenta un árbol hipotético de la fami i'ia y 

propone que sea dividida en dos subfami 1 ias: 

Phalacrocoracinae y Leucocarboninae. Ridway en 1984 (en Loe. 

cit.) propone también cambiar el género de Phalacrocrax 

penicillatua por el de Campaohaeliua y justifica la 

moditicaciOn al agrupar en este nuevo taxon cormoranes de 

origen monofilético. con cuerpo voluminoso. buceadores 

fuertes y de profundidad. ampliamente distribuidos y 

adaptados a ambientes pel4gicos. Actualmente el género 

Phalacrocorax sigue utilizandose comunmente en la 

clasificaciOn de estos organismos !A.O.U .• 1983). 

Para México se conocen 4 especies !Friedmann et ~ .• 1950: 

Blake. 1972: Peteraon y Chalif. 1989: A.o.u .• 1983): 

Phalacrocorax auritue !Cormor4n bicrestadol !longitud total 

del cuerpo -LT-•132 cm) tiene cuerpo negro y garganta 

amarilla anaranj~da. Durante la época reproductiva los 

adultos presentan una doble cresta blanca en la cabeza. En 

México es residente en las costas de California y del Golfo 

de California. En invierno se desplaza hasta Yucatán; vive en 

costas. rios y lagos. 

P. olivaceu11 CCormor6n olivaceo) !LT• 102 cm) es el. cormorán 

más comun en México. su pico es angosto y su garganta 

11 



Antecedentes y generalidades 

amarillenta. En la época de reproducción presenta un borde 

blanco en el
0 

saco guiar y filoplumas blancas en el cuello. En 

nuestro país reside desde Tamaulipas hdsta Sonora. y hacia el 

sur hasta Yucatán: vive en costas. lagos y rios. 

P. penicillatus (Cormorán guanero. de Brant, del Pac1t1coJ 

<LT• 122 cm) es un cormorán de hábitos marinos. En la época 

de reproducción eu garg4nt~ ~~ ~Qlo~ec de ~~ul cobalto con un 

márgen amarillo y presenta plumas ornamentales blancas en los 

lores. el dorso y las alas. En nuestro pa1s se le encuentra 

en algunas islas y costas de Baja California. 

P. pelagicus (Cormorán sargento) CLT• 117 cm> tiene la cara y 

la garganta de color rojo pálido. durante el período 

reproductivo presenta una doble cresta. plumas nupciales en 

el cuello y un parche blanco en los flancos. En México se 

.distribuye en la costa del norte de Baja California 

(l'r1ectmann et tl·, 1950; Blake, 1972; Robbins et tl .. 1983: 

Peterson y Chalif, 1989; A.O.U .• 1983). La A.O.U. (1983) 

informa que esta especie se encuentra en toda Ba;a 

California, incluyendo Cabo San Lucas (Figura ll. 

Una comparación más detallada entre las caracter1sticas y la 

biología de las especies de cormoranes presentes en el 

continente· americano puede encontrarse en Escorza (1981). 

12 



Figura l. Cormordnes de México. 1- Phal~c~ocor~x ~u&itua 
<Longitud total del Cuerpo -LT-- 132 cm): 
2- P. olivaceus CLT- 102 cm): 3- P. pelaqicus 
CLT- 117 cm): .4- P. penicillatus CLT- 122 cm). 
Tomado de National Geographic. 1991. CEn 
proporción de tamanol. 
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Antecedentes y generalidades 

c) Estudios sobre conducta en Phalacrocoracidae. 

Sobre la -:onducta de los Phalacrocoi-.:ic1dae :3e han real izado 

varios estudios. En 1969. Clerk analiza la postura de alas 

extendidas en Pelecaniformes. Falconiformes y Ciconiformes. 

explic6nd?la como una conducta habitual durante la cual la~ 

aves extienden sus alas por períodos prolongados. Propone 

como posibles cau!>n.s al Ml"r.Ad.-,, ti:i-rmo:r-:-gul-:c!én e- b~l:ncco. :,· 

aHade que el hecho de que varias familias de estos Ordenes no 

presenten la conducta de alas extendidas puede deberse a le 

falta de estudio.a. a un caracter evolutivo secundario o d un 

origen polifilético. Curry (1970). retoma el tema de este 

articulo dando énfasis a la hipótesis termorre:agulitdor~ y 

describe haber observado cormoranes aecos manteniendo esta 

postura por largos periodos. 

Siegel (1980). relata haber observado e Phalacrocorax auritus 

realizando progenicidio. Ellison y Clearly (1978) reportan 

Jos resultados de un trabajo realizado de 1975 a 1976. para 

determinar el efecto de la presencia humana en una colonia de 

Phalacrocorax auritus y llegaron a concluir que ésta 

provocaba una mayor tendencia al abandono.de nidos. favorecía 

la exposición prolongada de las crías. al frío o el calor, y 

que los padres permitieran un mayor ataque a las cnas por 

parte de cuervos y gaviotas. 
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Antecedentes y generalidades 

Poz· i::-li-•.:· lodo. o~ io Ronde y Gre1chus (1972) relatan que los 

cormoranes Phalacrocorax auritus pues~os en caut1vidad fueron 

paras1tados por Aspergillus fumigatus al igual que lo 

rcportadG en l'J71 por Bicknell {en Ce la Ronde y Gr~icl1us QQ. 

cit.l. En cautiverio. los pollos demandaban alimento a 

introducir 11'1 cabeza en la suya: la misma conducta 

alimentaria fue reportada por Menda! 1 Cen De la Ronde y 

Gre1chus ibid.l en 1936. Las aves ignoraban y exclu1an a 

cualquier individuo enfermo o moribundo. Se les ve1a recoger 

una rama del suelo y pasársela de pico en pico y persiguirse 

hasta perder lo. 1·ama o tragársela. Tras murieron de esta. 

forma y Lewis r·eporta también en 1929 !Loe. cit. l varias 

muertes por esta causa. 

Robertson en 1974 describe que los cormoranes pelágicos se 

alimentan de peces del fondo en zonas rocosas y solamente son 

atrajdos a alimentarse en la superficie al ver pa.rvadas de 

gdviotas pescando. 

15 



Antecedentes y generalidades 

Caracter1sticas de Phalacrocorax penicillatus. 

a) Generalidades. 

Se le conoce como cormorán del PacJfico o de Brandt. En 

México 

pi! jaro 

se le llama ~argento 

buzo. Existen 18 

guanero. cormorán. 

trabajos publicados 

pato buzo o 

sobre esta 

Hodder y Graybill, 1985: Bayer. 1986: Nelson et ª1_ •• 1987: 

Boekelhe1de y Ainley. 1989). tres sobre contaminacion por 

insecticidas lZ1tko y Choi. 1972: Young et ª1_ •• 1977: Young 

il tl·. 1979>. tres de alimentación lMorejohn. 1969: Ainley 

g..:;, ª1·. 1981. T~lcnt. 198~:l. tren Dobrc DU rcglDtro en 

distintas zonas lAinley y Lewis. 1974: Vermeer. 1977: 

Gavil'lo. 1979). dc•s sobre aspectos ecológicos (Young y Heesen. 

1977: Wilson. 1991). uno de conducta en pollos {Carter y 

Hobson. 1988) y uno de morfología {Hobson y Carter. 1988>. 

El cormorán es un ave grande y robusta. con 

patas oscui'as y el pluma;e negro bn l lante 

el pico y las 

en los udulton. 

Los jovenes son mds claros y presentan una ''v'' color crema en 

el pecho. Según va aumentando la edad. su plumaje se vuelve 

cada vez más brillante y obscuro (Bent. 1964: Peterson y 

Chal if. 1989: A.O.U. 1983) <F1gura ll. 
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bl Distribución. 

Su distribución en la epoca de reproducc1on e~ devde el ~ut 

de Alaska CPrince William Sound -60 1mrte y 147 oeste-) por 

la costa del Pacjfico hastd Baja Cal1forn1a Sur: Bat11a 

Magdalena. Isla Cerralvo e Isla Espíritu Santo CPalmei· 196.::!, 

en Gavif1o. 1979). En invierno se extienden hacia el 11ort~ de 

Washington y al sur hasta Cabo San Lucas CBent. 1964l. 

Friedmann. et tl- ¡ !950) informan que l lega11 hcteta CdbO San 

Lucas y Sonora. Blake 119721 dice que en invierno migran 

hasta Isla Guadalupe y BaJa California. L<> A.O.U. Cl963J 

establece como limite sureno para este cormorán le Isla 

Natividad. la Eah1a de San Cristobal. lslo G 1_1adalup~. Sd11 

Pedro Martir y Roca Blanca. en Baja California. Harr1son 

(1983) aumenta el límite hasta Mazatl6n. Sinaloa. Gavino 

(1979) propone sin bases claras puesto que su estudio se basa 

de 1978}. qut su distr1tuc1ón ac nmplta has~~ l~= !~i~~ 

Marietas. Neyerit-Jalisco. 

el Hcproducciún. 

En época de reproducción -desde marzo hasta julio según B~11t 

(Q.Il. 2.J_J;;.) y Harr1son Cgp. gJ.l ) .. marzo a .iu.ri10 según P11lnlf"Y' 

en Bent <ibid.) y desde febi·eri:• segun Gov1íí·~· f~::_Q. :::.)..J:.. ¡- i1.~ 

bolsa guiar se coiorea de un llamativo azul cobalto ~on el 
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m6rgen amarillo, y crecen en los lores, el dorso y las alas 

plumas nupciales largas y blancas. La aparición de la muda 

prenupc1al es durante febrero y marzo. y la muda postnupcial 

comienza en agosto y acaba en octubre iBent. 1 9 5 4 ) . 

Los nidos son construidos por machos y hembras y son 

reutil1zados en aHos sucesivos (Escorza. 1981). Estan hechos 

de algas y musgos -y pastos según GaviHo Cibid.)-. no 

utilizan remas y cada primavera lo arreglan aHadiendole nuevo 

material. Es de forma redondeada y en él son depositados de 

tres a seis huevos en una aóla puesta por ciclo. Los huevos 

son de color azul pal ido o blancuzco pero pronto adquieren 

una capa caliza. sus medidas habituales son, en promedio, de 

62.2 por 38.6 mm. Los pollos nacen desnudos y ciegos, y su 

piel es gris. El plumón es pardo, un poco m6s claro en las 

partes inferiores y el pecho. Las plumas de las alas y la 

cuerpo 3e cubro de plumaje. Este es de color marrón con la 

parte del pecho considerablemente m6s clara durante el primer 

ano. Existe una muda parcial en la primera primavera. pero 

sólo he.s:ta el ::::iguionto VBrano apak·t:ct: ~1 primer plumaje 

nupcial. El Joven es capaz de reproducirse a los dos anos. 

Después de esta temporada tiene todavía muchos parches 

pardos en la cabeza. cuello. y partes inferiores. Es hasta el 
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tercer afio que aparece el plumaje nupc1al completo <Bent. 

1964). 

dl Hábitos. 

Los cormoranes viven en islas i-ocosa~ o en pei\ct:.3cos 

inaccesibles del continente. Son y 

reproducirse se agrupan en grandes cólonias. Pueden C•)nv1vir 

<Bent. 1964). En cuanta a su c0nducta existe un soi(• e~tud10 

sobre demanda de alimento en pollos (Cai·ter )' H•Jbson. 1988). 
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Dispersidn y Establecimiento. 

Aunque el fenomeno de dispersión y adaptación a un nuevo 

medio ha sido tratado principalmente en plantas y avee. 

existen muy pocos. trabajos a nivel espec!fico en ornitología. 

Los ec6logos explican que la emigraci6n es el movimiento de 

una población en sentido 6nico. hacia afuera (Odum, 1972: 

Krebbs. 1985 l. 

El movimiento de los seres vivos lejos de sus zonas 

reproductivas es un proceso conocido. En las aves. el período 

de finales del verano y principios del otono, cuando los 

jóvenes se han vuelto independientes y antca de la migración 

ea a menudo el tiempo de la dispersión local. En aves 

migratorias esta ocurre durante el vuelo de regreso en la 

primavera. La dispersi6n ea una tendencia innata en la 

::".!!i'!:'l"'! ~ f1A las aves y ocurre en poblaciones grandes o 

pcquena'l. Una fisiografia favorable a la especie puede 

influir en la dirección de. la dispersión. una barrera 

geogrAf1ca puede desviarla. Otra rezón que nyuda a frenar la 

dieper9ión de las aves es la tendencia a reanidar en el mismo 

lugar. conocida como tenacidad al sitio. que cauea que los 

adultos sean mas sedentarios que los jóvenes IOull•t, 

19871. 
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Furness y Monaghan Cl987) aMaden que en la mayorla de las 

aves mdr1 ..... as los jóvenes tienden a dispersarse mas de las 

colonids natales durante los pe2~iodos no reproductivos. 

Aunque muchos pueden regresar a sus colonias. una vez que 

an1dan en un lugar determinado. ya adultos, seguirán 

v1s1to.ndo este sitio lo!l afies venidero~. Al acabar la epoca 

reproductiva las aves marinas ya no están sujetas a ·un lugar 

e e pee :1 t ico y pueden d<A~p l ~Z~!"'Se :!rr:::o l i~-:::ntc ::o obro los ma..n:~s y 

oceanos hacia areas con mayor cantidad de alimento. 

Hay un gradiente de desplazamiento entre las aves migratorias 

las sedentarias. Muchas especies efectúan·desplazamientos 

aun cuando se les considere resid~ntes. En casi todas las 

especies hay algunos individuos que viajan aunque sea 

distancias cortas. En algunas Jos miembros de un sexo o de 

cierta edad migran más que Jos otros CBierton. 1985). 

Los estudios de Ketterson (1983> muestran una·poblacion 

en Ja que todos los individuos migran. pero las distancias 

recorridas por estos vartan Según ~l sexo y la edad. En otro 

trabaJo. Ketterson (1984) divide la variación intraespeclfica 

en tres clases: especies que tienen poblaciones migratorias y 

no migratorias·. espe~1es con poblaciones parcialmente 

migratorias (parte de los individuos migran y parte no) y 

especies con migraciones diferenciales <todos los individuos 
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migran pero varían predeciblemente en la distancia recorrida. 

la dirección y el tiempo de viaje. 

Perrins y Birkhead (1983). proponen como un melado indirecto 

para conocet· si uno. ~::;ipecie estd 2nm1grondo o una zona 

determinada la utilización de tablas de vida: según la 

in!orm:.ci·~n q:ce é::t=.::: brinden. ~e ¡::;ucdc Cü.lcuiu.r cu~l es ~l 

incremento potencial para la población y si este incremento 

excede al esperado, entonces probablemente se trate de un 

proceso de 1nmigracion. Afladen que la regulación de una 

población esta afectada por factores denso dependientes y 

factores denso inQependi~ntes. De estos último~. loo que 

suelen afectar a la=- poblaciones de aves son los 

climatológicos y el abasto de alimento. Los factores denso 

dependientes parecen tener más influencia sobre las aves y 

·entre los principales describen: 

~)Territorialidad: al aumentar Ja población disminuye Ja 

posibilidad de encontrar un territorio adecuado. 

bJExito reproductivo: a·1 aumentar .,1 tamdflo d<> la poblac1ón 

es menor Ja posibi 1 idad de reanidar y el tamaflo de 1.1 nidada 

disminuYe. 

c) Mortalidad: Ja posibilidad de sobrevivencia de los pollos 

decrece al aumentar el tamaflo de la población. 
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Van Tyne y Berger (1971) exponen que las aves tienen una gran 

flexibilidad y facilidad para invadir nuevos ambientes, 

siempre que se cumplan los siguientes requerimientos: 

vegetación apropiada. abasto de alimento. lluvia y humedad 

suficientes. tierra firme (para aves acu6t1cas), protección 

contra sus enemigos. lugares de anidamiento. naturaleza 

apropiada del suelo (Rocas. arena. tierra), intensidad de 

luz. y nubosidad. 

Dentro de los factores mas importantes en la regulación de 

las poblaciones se encuentra la alimentación. Sobre esta 

existen dos ideas. La hipótesis de Lack postula que la 

competencia por la al1mentación es mayor durante el invierno 

y es la principal causa de regulación en las poblaciones de 

aves marinas. La hipótesis de Ashmole argulle en cambio que 

en la época reproductiva la neces1dad de alimento es mayor y 

' la presión aumenta, sobre todo en el caso de aves marinas 

enfatizan qua e 1 lugar de anidamiento es de gran importancia 

para la regulación de una población. pues al crecer la 

colon1a aumenta la competencia por los sitios. lo que reduce 

el éhito reproductivo al ir~A ocupando luqares de menor 

calidad. incrementa el número de aves que no pueden 

reproducirse porque no tienen lugar y aumenta la emiyración. 

En los estudios realizados por Bur·ger (1979). el autor 
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compruebo la gran importancia de otros recursos además de los 

alimentarios. En este caso las ~ves luchan por el lugar 

de anidamiento y gana mas la habilidad de defender el recurso 

que la de conseguirlo. 
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Estudios realizados en las Islas Maristas. 

Grant. en 1964. realizó cuatro expediciones 

una. visitando únicamente la Isla Larga y 

especie::? de aves pero sin he.ber visto 

penicillatus. 

de un d1a cada 

reg1stro.ndo 40 

a Phalacrocorax 

En 1980 Gavino y Uribe publicaron un articulo informando 

sobre las aves observadas durante dos breves viajes de 5 y 6 

dtas realizados en febrero y septiembre de 1978 a la Bahía de 

Banderas, en el que relatan: 

"El 21 de febrero de 1978 se observaron tres parejas de 

estos cormoranes en sus nidos1 .. aparentemente las aves 

se encontraban ·anidando". 

Esta información es m~s amplia en otro articulo de Gavino. 

!1979). Explica que las aves se encontraban Junto a sus 

nidos. mostrando una actitud de inquietud, que asocia con la 

posible existencia de· huevos o pollos muy pequenos. Enfatiza 

la importancia de la presencia de esta especie en la isla e 

infiere que su distribución se extiende más de 600 km hacia 

el sur. tomando en cuenta la reg1•Jn de la Isla Esptritu Santo 

y la Isla Cerralvo en Baja California Sur. citadas por Palmer 
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!19621 ren loe . .su_i.J como los centros de reproducción más 

surenos. Ga.vino 1 9 7 9 l. ind1ca que el período de puesta 

se 1n1c10. en f"!brero de a.cuerdo· con las observaciones de 

polluelos en marz~ citadas por Michael 11935) 1en loe. ~.; 

en La Joya. Ca.l1forn1a. 

En 1987 se inició un e~tud10 sobre la ornitotauna de Bah1~ 

B~r.deras. en la boca del Golfo de California CRebón. 19871. 

En él se destaca el rA9istYc- c.~ .:::.•e::; d.e ¡a::s dos pequenas 

islas: La Isla Redonda y la Isla Larga. Rebón y Robles (en 

preparación) informan 41 especies registradas en el 

Archipielago de las Marietas. Al detectarse la presencia de 

Phalacrocorax penici l latue en la Isla Redonda. se 

desprendieron las bases para el presente trübajo. 

Otras investigaciones·realizadas en la Bahía de Banderas son 

las de Uribe y Gaviílo (1981) sobre reptiles y anfibios. 

Salinas y Bourillon Cl988J sobre taxonomía. diversidad y 

distribución de cetáceos y Esqu'ivel (1989) sobre craneometrfa 

de del f mes. 

26 



C.l\PIWLO III 

Para aprender sobr•:- i:-1 pl 11':·. 
ve h~c1a el pino. 
Para aprender sobre ~l bombU, 
ve hdcla el bdmbU. 



Zona de estudio 

CAPITULO III. 

ZONA DE ES'llJDIO. 

Bah1a de Banderas es la tercer bahía en tarnano de nuestro 

po.ts. Tiene un" ~~tensión en su ttntrada de 23.4 mn -millas 

n6uticas- <43.3 krnJ. un ancho de 17 rnn C31.5 km> y una 

longitrJd este-ocnto rlA 21 mf! {38.9 kri.J. So ie considera. una 

bahia abierta. formando el extremo 8e la boca del Golfo de 

California. único mar interior de nuestro país y cuenca de 

evapora el ón de 1 Pac 1 fice me xi cano. Sus .ag.uas son de 

transición entre subtropicales y tropicales. y su área total 

e!:f de apri:·x1madamente 1000.00 km. El litoral nvr·te pertenece 

al est~do de Nayarit y los litorales oriental y sur a Jalisco 

(Reden. 1964 en Salinas y Bourillón. 1988). 

Esta región sur del golfo es de una naturaleza oce6nica. con 

los may~res ole~Jes pero la mas baja amplitud de mareas <un 

m~tro). Predominan en ella aguas del Mar PacHico con 

1nfluenc1a de torment~s tropicalca del su1·. E(l la region sur 

se unen características Neotropicoles y Nedrtica~ tanto en la 

flora como en la fauna. que si bien es muy semejar1te d la que 

se encuentra en el Pacífico. tamb1én tiene muchas especies de 

a.mbi entes trop1co.1 es. La pr~sf?'nc ja de 1 as islas provoca. que 

el agua golpee contra el las. a.rrastrando grandes volúmenes de 
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nutrientes a la superficie. lo que favorece a un gran numero 

de consumidores como anchovetas. atunes. delfines. y aves 

marinas que crean numerosas tramas alirnc:itarH1s CB0ur1l l~·n tl 

;U .. 1966: We1haupt. 19841. 

La Bah1a de Banderas se ubica en la5 coorden~das 20 15' y 20 

47' norte y en los 105 15' y 105 42' oeste. Esta delimitada 

al noroeste por Punta de Mi tu. ·.· .:: 1 .::;uroe~te pnr el Cabo 

Corrientes y al este por una línea de costa desde Boca de 

Tomates hasta Mismaloya, En la boca de la bah1a y a unas 5 mn 

(9.5 l<rnl aproximadas de la costa se encuentra el arch1p1elago 

de las Marietas <Salinas y Bourillon, 1966) (Figura 2). Este 

consta de dos islas (lslo Redcnd!! e Isla Larga). tres islotes 

(El Morro. La Corbete~a. y otro frente a Isla Larga) y un par 

de rocas <La Ampolla y los Morros CuatesJ <Reb6n ·et ;;_t .• 

1989). 

El Archip1elagn de 

plataforma continental 

las Marietas ne ubica 

y su orientación es 

d!:ntro úe 

noreste-s1Jre::.1le. 

Las Mar J. etas se encuentro.n en la.s coordenadas 20°41' y 20º4:l. · 

norle ¡- 1ns 0 35' y 105° 36' oe~ .. ,. Están 1_·c-mpuestas 

principalmente por cuarzita y conglomerado. s1enüv tu.n 

antiguas como Pur,to. Mita., formado. por roi:-as lntrus1vas del 

Mesozoico (Grant. 1964): la Batda de Bantl~ras .,,, un val le 

sumerQ"i do ( OnJoftez. 1946) . Al r~dedJ:·r de los Mo.r i etas existen 
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Figu1·a ~ E"hta <lP Randeras. (1• Corbetel'la: 2- Morro: 3~ 
Isla Larga; 4• Isla Redonda: 5- Punta r·'rit{:.; 
6• Dest1laderas; 7• Cruz de Huanacaxtle: 
8• Bucerias: 9• Puerto vallarta: 10• Chímo: 
11• Cabo Corrientes. · 
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profundidades entre 10 y 20 metros. El clitna de las islas es 

semic6.l ido. subhúmedo fresco con lluvias durante el verano y 

poca oscilación de la temperatura. Desde enero hasta abril la 

corriente de California influye con aguas frias a la bah1a: 

de mayo o julio se mezclan las corrientes de California y 

Costa Rica, predominando las aguas templadas: de agosto a 

diciembre influye m6s la corriente costera de ·Costa Rica que 

penetra a la üa1'd.á. con =.:;~~e t:&1mplado-cal ientes (So.·l inos y 

Bourillón, 1986). 

La zona de estudio del presente trabajo comprende Isla 

Redonda. rocas adyacentes a Isla Redonda y rocas adyacentes·a 

la cosl~ este del pueblo de Punta Mita. 

a) lela Redonda. 

La Isla Redonda se encuentra entre las coordenadas 20º 42' 

norte y 105°35' oeste (Secretaria de la Defensa, 19661. Su 

longitud mayor es de 1.12 ! 0.07 km de largo y 0.64 2 u.u1 km 

de ancho (Rebón. 1989) con una superficie aproximada de 28 

heclár~as. El noroeste de la isla pre9enta un bordo de 

acantilados de entre tres y seis msnm. el sureste es bastante 

más elevado y forma una meseta de 25 a 40 metros de ait.o. U110 

pared rocosa prácticamente ver ti co 1 separo las dos m~seta.s. 

Varias rocas se localizan frente a sus costao norte y 

noroeste (Rebón et~·· 1989) <Figura 31. 
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Figura 3. Isla Redonda y rocas adyacentes 
Phalacrocorax penicillatus. 
Secretaría de la Defensa. 1988 
por Reb~n. i SIB~". 

N ........ 

donde an1d.a 
Tomado de 
y mod1ficado 
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La vegetación de la isla consi~te princiµalmente 

gra.mineas. ciperaceas. bt omel iac~ds y cacta,-~c~ . FhilirU ~~l. 

que Gavi 1"0 y Ut i be determinaron l 198_0) c·.:"m._9\ Jouvea pi losa. 

Cyperue ligularis. y Bromelia pinguin. 

b) Rocas adyacentes a Isla Redonda. 

A.l norte de la 1sla se iocdii::::.011 üvs r.:,~.:.: c::::-.:t:~:..:::::-' La ~ .·.r.1 

del este mide 26 m de largo y 20 de ancho aproximadamente y 

esta separada de J • .;i jsla unos 5 metros CRebon. l ~891. T1en~ 

pequefias mesetas o. di fe rentes a¡ turas desde e j borde del dgua 

hasta su altura mayor. La roca del oeste m1de aprox1madamente 

23 rn de largo y L.6 m ü~ une},.:_, y cst~ ~ una di'51t <=rnr1 .. 1 dP. ia 

isla de unos 20 metros !Rebón. 19891. Tiene una sola meseta 

alta. que la vuelve bastante inaccesible. Las rocas se 

encuentran cubiertas por guano y np tienen vegetación 

aparente (Figura 5 l . 

Rocas adyacentes a Punta Mita. 

Son varias rocas u~ diferentec medidas que s~ ... ncoentran 

unos cien metros de la costd esLe del pueblo de Punta Mita. 

Aunque por esta zona pasan las lanchas rumbo o desde el 

embarcadero. los rocas son pract icament.e l na.ccesíbl PS; t le nen 

en su m.::yor1a forma. cónica. y muchat• veces. cuando baja 1.::: 

marea. sus bases quedan unidos <F.1gura 6 i. 
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METODO. 

Phalacrocorax penicillatue fue registrado 

Band.eras. en Nayarit y Ja! isco. Los c'atos 

entre enero de 1966 y noviembre de 1969. 

Método 

en Bahía de 

se recopilaron 

Para obtener información bibliográfica sobre esta especie 

fueron consultadas ias bibliotecas de la Facultad de Ciencias 

y de! Instituto de Biologla: el Museo de Zoología de la 

Facultad de Ciencias y el Instituto de Información Científica 

y Humanlstica (pertenecientes a Ja Universidad Nacional 

Autonoma de México!. 

La Bah1a de Banderos se visitó en diez ocasiones. cubriendo 

las cuatro estaciones durante dos a~os. La duración de cada 

~aliJa fü~ ~v trc= ~ ~e!e 11~~. rlArlicondo un promedio de seis 

horas diarias con un totel aproximado de 300 horas de trabajo 

de campo <Cuadro 1). Cada recorrido por la bahía duró entre 3 

y 7 h~rds. y se hicieron en lancha con motor fuera ae borda. 

Ya que el o~Jetivo principal del presente estudio fue 

determinar s1 ~x1ste una población de Pholacrocorax 

penicillatus eslablecida en Bahla de Banderas. se tomó en 

cuenta las sig~ientes definiciones: 

35 



M6todo 

a) Ja definición de población. que Krebs (19851 designa como 

un grupo de individuos de una especie dada que ocupa un m1~mo 

espacio en un momento especjfico. o como el numero tote\l de 

individuos de una misma especie en un urea dado l .. u1:. .. ;.., ;;. 

í•d,) ,1987). 

b) la definición de establecimiento. cons1derando que una 

µuLla.clún ::u: e!itobiece cuando logro sonrev1v1r y rormar und 

colonia reproductiva en un drea determinada (Perr1ns y 

Birkhead .. 1983: Oull,t, (~d.),1987). 

c) Ja <l.efinición de dispersión: Perrins y Birkhe&d 11983) y 

ü'.lll• t, (Pd.)J1987) qu~ la explican como ei muvim1~11lo tie 

los ind1v1duos hac1a 

población. de tres 

adentro o hacia afuera del área 

formas: la emigración. que 

de una 

es un 

movimiento de sentido único hacia afuera Cel presente caso): 

la inmigración movimiento de sentido único hacia adentro y la. 

migración. con salida y retorno per1ód1cos. 

Para. dctcrnnn.:ir 1.J. presencia de Phalacrocora.x panici 1 latuH ~n 

la zona de estudio. se recorr10 Punta Mlta. Dest1lóderae. 

Cruz de Huanacaxtle. Bucerias. Puerto Va.l larta.. Clumo. Cabo 

Co?""r1entes, lo Corbetena.. ·Morros.· Isla Redo11da Isla. La.r-g~. 

a!Jf como El'l océa1. 0:.i c1rcundant~ •·F'1gur·a. 2l. Se 1 :evaron a cabo 

registros focales con ayude de bjnocularcs Nik0n de 10 X 40 y 
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se hicieron anotaciones según Ja técnica de Hennan (1986) con 

ayuda de grabadora. cronómetro y guras de identificación 

rPeterson y Chalit. 1973 y Robbins. 1983). 

Tanto en los traba1os en el continente como en las islas 

Marietas se realizaron caminatas matutinas y vespertinas con 

el objetivo de observar individuos de la especie. su número y 

su actividad. Durante las salidas se utilizaron fonnatos 

previamente ela.boradoa para obtener información <::'!.!"'tográ.flco.. 

biológica y ambiental (Ver Anexo 2J. 

Para obtener datos sobre el establecimiento de Phalacrocorax 

penicillatus y su localización en Bahra de Banderas durante 

el afto. en las visitas a la Isla Redonda se realizaron 

recorridos a pie 

1 ocal izar las 

reproducción. 

y en lancha 

zonas de 

con motor fuera de borda para 

concentración. alimentación y 

Los datos Anh.re el C!ccimiento de la población fueron 

procesados. sometidos a una prueba 't' de student y a una 

correlación de Speannan con los programas Lotus 123 (1985). y 

Energraphics (1983). 

Para registrar los pautas conductuales se permaneci·ó ló mayor 

parte del tiempo en el acantilado al norte de la isla que 
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colinda con la cara sur de las rocas donde anidan. (desde una 

lancha se pudo ver el lado norte de los mismos). anotando su 

llegada y salida. actividad. número de individuos. 

interacciones y descripción de cualquier pauta conductual. 

Las conductas comunrnente realizadas por los cormoranes fueron 

descritas mediante grabaciones y anotaciones. y se midió el 

tiempo de duración de patrones conductuales con la ayuda de 

un cronómetro según Altmann (1973) y Escorza C19Bll. 

En Punta Mita las observaciones se hicieron desde la orilla 

de la playa y desde lancha con motor fuera de borda. En todos 

los casos se anotó la fecha. hora, lugar y orientación. 
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CAPITULO IV 

Con el tiempo. cada vez que Ged evocaba aquella 
noche. sabia que si nadie lo hubiera tocado 
mientras así yacía, con el espíritu ausente. si 
n~d1e 10 hubiera llamado de una o de otra manera, 
no hubiei·a podido voiv~i. t1ü'b~.:: ~ido:- l""' muda 
sf.'lbirl11ria de la bestia que la.me a un compaf"iero 
herido para reconfortarlo y sin .:mb.J.n;o. G1:. .. d. i:-rei'~ 
descubrir en esta sabiduria algo semejante a su 
prcp10 poder. Y supo a partir de entonc~s que el 
hombre sabio es dquel que Jemas ~e ap~rta de las 
otras criaturas. tengan o no el don del habla. y 
con el correr de los anos se esforzó por aprender 
todo lo que es po:nble opt~r1dar. e;. eilenc:-ln. de la 
mirada de los ~nimales. del vuelo de los µAjaros. 
de los lentos y majestuosos mov1m1entos de los 
ó.rboles. 

Un mago de Terramar 



Resul t<1dos 

CAPITULO IV 

RESULTADOS. 

Distribución de Phalacrocorax panicillatus. 

buscar y analizar los lrdbdJOS sobre Después de 

Phalacrocorax penicillatus en los dcervos b1bl1ograficos y 

de recorrer la Bah1a de Banderas. cubriendo las cua.tro 

estaciones del ano. se llega a que la especie Phalacrocorax 

penicillatus se encuentra de maner• permanente en la bahía: 

esto ~mplía ~1 re~istro de su d1~tribución tanto de 

invierno como de reproducción hasta la Bahía. de B<'lndero.s -

entre los 20 15' y 20 47' norte y los 105 15' y 105 

42'- en Nayarit y Jalisco <Figura 'll. La d1st1·1buc1ón 

citada anteriormente llogolba hacia el sur hasta Bahía 

Magdalena. en época reproductiva y hasta Cabo San Lucas. 

Mazatlán y Bahía de Banderas en invierno CFriedmann ~ ~-. 

1950; Bent. 1964: Gavino. 1979 y Robbins et !!l .. 19831. 

En Bahía de Banderas se encuentn:i. a Phalacrocorax 

penicillatus en Isla Redonda y Punta Mita. con el reg1stro 

de un individuo en El Morro. 

P. penicillatue fue observado en todas lds solidas (Cuadro 

1): en primavera con un· solo registro tl~ incr1v1aui:is en 

marzo de 1989). 5 reg1stros para verano {4 ind1v1duos en 

julio y 12 en agosto de 1988. 19 en Junio. 1 en julio y l~ 
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Figura.7. Limites surenos de distribución pera 
Phalacrocorax penicillatus en México. 
Ca• Bahia Magdalena, limite anterior de 
reproducción: b• Cebo San Lucas. limite 
anterior de invierno: e• Bahta de Bandera~. 
limite actual de reproducción y de. 
distribución. 
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Cuadro 1. Registros de Phalacrocorax penicillatua en la 
Bah1a de banderas. tomando en cuenta fecha. 
estación del ano. localización y etapa 
reproductiva. 

FECHA ESTACION NO.MAX. IND. LOCALIZACION REPRODUCCION 

01-1988 INVIEP.NO 14 ISLA REDONDA NIDOS-POLLOS 

06-1988 VERANO 4 ISLA REDONDA 

08-1988 VERANO 12 ISLA REDONDA 

01-1989 INVIERNO 22 ISLA REDONDA CORTEJO-NIDOS 

02-1989 INVIERNO 22 ISLA REDONDA NIDOS-POLLOS 

03-1989 PRIMAVl':RA 19 ISLA REDONDA POLLOS-VOLAN 
TONES 

06-1989 VERANO 19 PUNTA MITA 

07-1989 VERANO PUNTA MITA 

08-1989 VERANO 19 PUNTA MITA 

11-1989 QTO?-!O 22 ISLA REDONDA CORTEJO-
NIDOS 
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Resultados 

en agosto de 1969). un registro en otono (22 cormoranes en 

noviembre de 19891, y 3 registros en invierno (14 

individuos en er,ero de 1988 y 22 en enero y febrero de 

1989). Se muestra también que el n·.:unero m6.ximo de 

individuos observados en 1989 (22) es mayor que el de 1988 

(14). 

En la Figura 8 se representa el número máximo de 

cormoranes observados por estación. con 12 cormoranes en el 

verano y 14 en invierno de 1988 (no se realizaron visitas 

en primavera ni otono de este anoJ. mientras que para 1989 

se registraron 22 individuos en primavera. 19 en verano. 19 

en otono y 22 cormoranes durante el invierno, haciendose 

evidente que la especie se encuentra presente 

permanentemente en la bahia. correspondiendo los mayores 

registros a la primavera y el invierno de 1989. 

Localización da.Phalacrocorax penicillatue a lo largo del 

ano en la Bahfa de -Banderae. 

Phalacrocorax penicillatue· reside desde .finales de 

noviembre hasta marzo en dos rocas adyacentes a Isla 

Redonda. donde se reproduce. se desplaza para alimentarse 

en los alrededores de las mismas y vuela eventualmente 

hacia el continente. 
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Figura.e. Número máximo de individuos por estac1on del 
afio en Bah la de Banderas. ( c=:J - 1988! 
~ - 1989: p- primavera: v• verano_:. 

o• otono: i• invierno). 



Resultados 

Desde finales de marzo hasta principios de noviembre la 

población 

rocas al 

reside en la costa continental. en un grupo de 

este del pueblo de Punta Mita. Durante la 

primavera y el otono se les puede ver ocas1onalmente 

cruzando hacia o desde la isla. 

El Cuadro 2 resume el máximo de individuos observados para 

cada estación en Punta Mita y en Isla Redonda. Durante 

~~j!fll\vora se registraron 7 individuos en Punta Mita y 19 en 

Isla Redonda. en verano 19 cormoranes en Punta Mita y 

ninguno en la isla. en el otono el número máximo para Punta 

Mita es de 12 y para la isla de 22. y en invierno uno para 

Punta Mita y 22 para Isla Redonda. 

La Figura 9 muestra la relación entre el número de 

individuos y la estación del ano para Isla Redonda y Punta 

Mita. Se registró en invierno el número máximo de 

cormoranes en la Isla Redonda (22), que corresponde con el 

número m!nimo de individuos r"yjtttl"üdo:::: p~r~ p11nt.l'\ Mita 

(ll. sucediendo lo contrario durante el verano: para loe 19 

individuos de Punta Mita corresponden cero cormoranes en la 

Isla Redonda. En primavera y en otono no se registra tal 

contraste, en ambos lugares ~e ob:;crvaron cormoranes,. 

siendo mayor el número registrado en Isla Redonda (19 y 22 

para primavera y otonol que en Punta Mita (7 y 12 

respectivamente)·. Estos datos fueron tratados 

estadísticamente con una prueba de correlación de Speannan. 
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Cuadro 2. Número máximo de individuos observados en 
Punta Mi ta e Isla Redonda en cada estación del 
ano .. 

10 

5 

ESTACION 

PRIMAVERA 
VERANO 
OTO NO 
INVIERNO 

p 

PUNTA MITA 

7 
19 
12 

l 

V 

ISLA REDONDA 

o 

19 
o 

22 
22 

Figura 9. Localización de Phalacrocorax penicillatus en 
Bah1a de Banderas. 1 Ll - Punta Mita: t ·• Isla 
Redonda. 
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que da un valor de -0.6, lo que corrobora una relación 

inversamente proporcional: a nl'.tmeros altos en Punta Mita 

corresponden nllmeros bajos en Isla Redonda y viceversa. 

Raras veces se les observó en otros lugares como las 

·cact4ceas en la meseta superior de la Isla redonda (junio 

de 1988), eobre las recae del lado eete de la misma 

(noviembre de 1989). en pequenas rocas en la costa norte 

del poblado de Punta Mita (agosto de 1989) y en el Morro 

(febrero de 1989). En todos los casos se trató de 

individuos solitarios. 

Las rocas adyacentes a Punta Mita son visitadas durante el 

ano por Anoue etolidue, Sula leucoqaeter. y Sterna 

anaethetu11. 

Crecimiento de la población. . 
El cuadro 3 resume el nllmero m4ximo de jóvenes, adultos y 

total de cormoranes observados por ano en la Bah!a de 

Band6ras d6sdo 1970 hüst\1 1989. Eotc cu.,.dro inc.lujtc tc.mbién 

el promedio de individuos obtenido. la desviaci6n estandard 

y los 11mites superior e inferior de control. Estos limites 

nos indican una desviación mayor y menor controlable dentro 

de los parámetros estadísticos. es decir, da· una banda de 

puntos estadísticos probables. mas cercanos a la realidad 

matem6ticamente probable. 
46 



Resultados 

De esta forma. se concluye que la población ha aumentado 

{de 6 cormoranes en 1978 a 22 en 1989), y que el número 

m1nimo de individuos que se espera encontrar en la bah1a es 

de 4 cormoranes, con un máximo de 23. La prueba T de 

student prácticada marca una banda donde la media tiene el 

95% de probabilidad de que los limites inferior y superior 

sean 18 y ll respectivamente. 

La Figura 10 muaotrü. l.:. :-e!cción dl;\1 m;1moro de individuos 

por afto. La regresión polinomial indica que la población de 

cormoranes sigue un crecimiento lineal (y• 3.636 + l.094xl 

donde la tasa de crecimiento es de 1.09. la varianza es 

8.12 y el coeficiente de correlación es de r• 0.949. 

Periodo Reproductivo. 

La Figura 11 resume los datos obt~nidos sobre la biolog1a 

reproductiva de Phalacrocorax penicillatue en la· Bah1a de 

Banderas. Esta especie tiene un solo periodo reproductivo 

al afto. el cual comienza en noviembre y termina a finales 

de marzo. La colonia reproductiva se establece en dos rocas 

al norte do Isla Redonda. 

Durante este trabajo fueron registradas las estaciones 

reproductivas de 1988 y 1989. y el principio de la de 1990. 

En enero de 1988 fueron observadas 5 

3 pollos muy pequeftos de menos de 

parejas con 5 nidos y 

una semana de edad. En 
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Cuadro 3. Número de individuos de Phalacrocorax 
penici l latu8 

INDIVIDUOS 

J.dulto8 

Jóvene8 

Total 

:~ 
21 

19 

17 

15 

13 

total). 

1976 1966 

o 10 

6? 4 

6 14 

por afio (jóvenes. 

1969 ic DESV.ST.i\ND 

12 6 4 

10 6 2 

22 14 5 

• 

123456 789101112 

adultos 

LSC 

14 

11 

23 

" 

Figura 10. Crecimiento poblaci·onal de Phalacrocorax 
penicillatus en la Bah1a de Banderas desde· 
1976 hasta 1969. r- o.949. 
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Figura 11. Periodo reproductivo de Phalacrocorax 
penicillatus en la Bahía de Banderas. 

Periodo reproductivo 

Regreso a.! continente 

Volantones 

Pollos 

Incubación 

Huevos ···-------···· 
Nido ,_ - -- ----....... . 

Cortejo 

Territorio ·-------4 

Llegada a la Isla 
nav die ene feb mar 
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enero de 1989 se registraron seis parejas con seis nidos y 

10 pollos Cque se observaron desde recién nacidos hasta 

volantones). y en noviembre del mismo ano fueron 

registradas siete parejas con siete nidos y sin pollos. Se 

determinó que ambos padres se turnan para incubar. darle 

sombra a los pollos y alimentarles. 

Desde principios do noviembre, los cormoranes comienzan a 

llegar a la isla, efectóan despliegues de cortejo y forman 

parejas, echandose en los sitios donde van a establecer su 

nido y delimitando un pequeno territorio alrededor de este. 

Desde finales de noviembre hasta enero construyen sus 

nidos. llevan en el pico el material ~ue consiste de pastos 

y se lo roban unos a otros antes de empezar y durante la 

puesta e incubación. En esta etapa se observa que ambos 

miembros de la pareja acomodan con el pico el material del 

nido Costa conducta tambien es citada para Phalacrocorax 

ol ivo.ceutf 

enero y febr~ro se observan on los nidos pollos de 

diferentes edades, y a finales de febrero y principios de 

marzo los padres ensenan a los volantones a nadar. pescar y 

volar. A finales d~ r.Hlrzo le:; cormc!""ene~ comi':!nz..,n "' volar 

en grupos hacia el continente para regresar a su costa y 

permanecer ah1 el resto del ano. 
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Pautae conductuales. 

al Cortejo. 

La conducta de cortejo observada en Phalacrocorax 

penicillatue tiene un patrón constante y una duración 

variable. desde 19 hasta 147 segundos: consta de dos 

etapas: an la primera el cormorán ·eleva la cola y la 

despliega. separa un poco las alas del cuerpo y las baja; 

celo üc;uidc y~r~uc la cnbeza hacia arriba apuntando al 

cenit, para después moverla en dirección horizontal al 

cuerpo dirigiendo el pico hacia el frente. Este proceso 

puede repetirse de 1 a 9 veces. siempre muy lentame~te. 

Cada uno de estos despliegues dura en promedio de 6 a 9 

segundos. En esta fase no se registró que los cormoranes 

emitieran ningún sonido. 

En la segunda etapa el cormorán vuelve a erguir la cabeza 

apuntando con el pico al cielo y comienza a aletear (sin 

separar completamente del cuerpo lo~ ül~=} ~~~irl~mentel 

produciendo un fuerte sonido y con uno duración de 10 a 12 

segundos en promedio. 

~as etapas pueden parar sub1trune11t~ en cue.lquier: m~mento 

del cortejo, para después volver a comenzar con la etapa 

primera. Esta postura la realizan frente a otro<sl 

individuoCs) lde a 2). hacia el que giran y que de 

corresponder, gira a su vez hacia el cortejante comenzando 
51 



Resultados 

el despliegue del mismo patrón. En este destaca el fuerte 

color cobalto de la garganta y las largas plumas nupciales 

blancas. que se presentan en los lores, las alas y el 

dorso. 

La conducta de cortejo fue observada durante el principio 

de lo época de reproducción en las rocas de anido_miento. ea 

decir. desde noviembre hasta febrero, en este caso con 

b) Caminado. 

Los cormoranes caminan torpemente balancenado su cuerpo; 

utilizan esta forma de desplazarse cuando vigilan en la 

periferia del nido, cuando se turnan para incubar o 

empollar (esto se registró 3 veces en 1988 y 12 en 19B9l, 

y cuando conducen a los volantones hacia el agua !8 

volantones en 1989). Los pollos mayores de un mes caminan 

cerca del nido, para estirarse, en busca de sus padree 

cuando tardan en regresar y probablemente tienen hambre. o 

escapando de la. agresión de otro adulto (que en dos 

ocasiones, en enero y febrero de 1989, logró robar material 

del nido). 

En la época no reproductiva en las rocas continentales. en 

ningOn momento se observó camninar a loe· cormoranes. 



1-A 1-B 

2 

Figura 12. Cortejo en Phalacrocorax ponicillatus. 
1• primera etapa: a• cabeza hacia arriba, 
b• cabeza al frente. 2• segunda etapa: cabeza 
hacia ctr4s y alete9. 
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c) Nado. 

Para nadar. los cormoranes adultos descienden y vuelan 

paralelamente al mar y cuando van a tocar su superficie 

extienden las extremidades posteriores y la cola. cerrando 

las alas al contacto con el agua. Nadan rApidamente, a 

veces con el cuerpo por fuera del agua y otras se hunden 

dejando solo el cuello y la cabeza visibles Coste tipo de 

""""º fuA obsBrv~H1l) aii:lta var.Afl junto nil cori:-.inAntA y Rolo 

dos Junto a la isla). Para buce.ar se impulsan fuertemente 

clavando la cabeza y el cuello en el agua hasta desaparecer 

por completo. Los registros de tiempo de inmersión van 

desde 20 segundos hasta los 76 (8 registros) siendo la 

profundidad citada para los alredores de la isla de 10 a 20 

metros (Salinas y BourillOn. 1988) ·(Figura 13). 

En febrero y marzo, cuando los pollos han crecido, los 

padres bajan caminando con ellos por la parte oeste de la 

roca y les ensenan a nadar. Los adultos se meten al agua y 

nadan cerca. vuelven a salir y repiten la operación hasta 

que el volantón lo intenta (6 de 8 volantones lo .intentaron 

en un solo d1a en marzo de 1989). 

d) Vuelo. 

Para iniCiar el vuelo los cormoranes se enderezan volteando 

con la cabeza hacia los alrededores. corren hacia la orilla 

de la roca Cla distancia recorrida depende del lugar de la 
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roca en donde se· encuentren) y se elevan batiendo rápida y 

ruidosamente las alas. Cuando despegan desde el agua 

también corren sobre su superficie hasta alcanzar el vuelo. 

El vuelo es de aleteos constantes y rápidos sin planear. El 

cuerpo v~ recto, con las patas recogidas hacia atrás y el 

cuello ligeramente curvo, dando la silueta caracteristica 

üel gó~~ro. Vuelan paralelamente al agua. a una altura 

observada de no m6s de 3 metros. Dos veces se observó qua 

llevaban el pico a alguna parte del cuerpo mientras volaban 

<Figura 14 ) . 

Para aterrizar en tierra firme el cormorán endereza el 

cuerpo y baja las patas aleteando y corriendo mientras ~e 

detiene. 

e) Agresión. 

Este patrón se observó entre aUu1tc= ~A cormoranes {3 

veces), entre un adulto y un pollo (5 veces! y entre adulto 

de cormorán y otra especie, Sula leucogaster Cl vez). 

Suced1a cuando un adulto o pollo se acercaba demasiado a 

otro nido, cuando un pollo "" qucdebe Rolo y un· adulto lo 

atacaba para robar material. o cuando un individuo de otra 

especie se acercaba a un nido. 

Al comenzar la agresión el cormor6n se yergue poniendose 

en posición de alerta, gira hacia el objeto de su agresión 
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y con una vocalización bastante sonora se lanza hacia él. 

De 9 veces. en 5 bastó con un movimiento brusco de la 

cabeza con el pico abierto y el cuello en esa dirección 

para que el otro adquiriera una actitud sumisa. las otras 4 

ocasiones el cormorán llegó a correr en su contra. 

El otro individuo generalmente retrocede y hasta puede 

llegar a perder el equilibrio. Una sola vez contestó la 

agresión y entonces se sucedieron varios ataques y gritos 

hasta que el agresor se retiró (Figura 15 l. 

fl Robo. 

Con frecuencia. cuando un nido es abandonado brevemente por 

ambos padres. en el inicio de Ja temporada o cuando los 

pollos ya son volantones, Jos vecinos roban parte de su 

material. que se·acercan al nido caminando rápidamente y 

con el pico toman parte para 1ncorpuz-at l~ ül :;u¡·c ! 15 

registros en 1989). Si el propietario se da cuenta regrena 

con rapidéz y ataca al ladrón. 

g) Acicalamiento. 

Esta conducta es practicada frecuentemente y durante largos 

períodos (desde 5 a 6 segundos hasta 60 a 75 segundos). 

Comienza cuando el cormorán endereza el cuerpo poniendolo 

casi vertical y con el pico empieza a recorrer su plumaje. 
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Primero las plumas de las alas y la cola son repasadas una 

por una. mientras el ave expande las alas y despliega la 

cola. después recorre suavemente el pluma.Je de contorno 

abriendo y cerrando r1lpid11mcnto el pico. El tiempo de cada 

uno de estos pasos es variable. 

El acicalamiento pueda 

por que algo llame la 

interrumpirse en cualquier momento 

atencibn del ave o simplemente se 

dotang.l p~~.'.l ;:eco ~e~µu~s ':Ontinu.,rlo. Lo5 reaistros de 

tiempo incluyen estas pausas. y van desde que comienza la 

conducta hasta que cambian de actividad !Figura 16). 

hl Po~tura de alas extendidas.· 

El cormorán se queda quieto y abre las alas. con las plumas 

de contorno levantadas. y puede permanecer asi por largos 

periodos ese observaron.? individuos. siempre en la roca de 

anidamiento y con tiempos de 30 a 180 segundos de 

duración) . Ocasionalmente gira un poco sobre sus patas 

manteniendo esta postura. De 7 cormoranes. 4 se observaron 

durante las primeras horas de la mal!ana Cantes. de las 10 

a.m.) después de dos o tres zambullidas (Figura 171. 
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Figura 13. Nado en Phalacrocorax penicillatua. a• con el 
cuet·po sobre el agua. b• parcialmente 
Rurnerg1do. 

Figura 14. Vuelo en Phalacrocorax penicillatua. 

Figura 15. Agresión en Phalacrocorax penicillatus. 



Figura 16. Acicalamiento en Phalacrocorax penicillatue: 

Figura 17._ Postura de alas extendidas en Pha!-acracc:::.::: . 
· penicil latul!I. 
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Resultados 

En resumen. los resultados obtenidos indican que en algún 

momento existió un proceso de dispersión fuera del área de 

distribución conocida para la especie Phalaorocorax 

penicillatua. Este hecho hace que se establezca una nueva 

área reproductiva !Bahia de Banderas) donde 

permanecen todo el ano desplazando~c 

los organismos 

dos puntos 

específicos de ella: Isla Redonda y Punta Mita. 

Se observa una migración local en la bahia. cuyas 

condiciones físicas. geográficas y ambientales al parecer 

mostraron ser adecuadas para el establecimiento de la 

especie. 

Se supone que la Bahia de banderas presenta una. mayor 

productividad durante el invierno. con. la entrada de la 

Corriente de California y el enfriamiento de sus aguas. 

En cuanto a los principales factores que permiten el 

establecimiento de la población. se observa que 

Phalacrocorax ponici 1 la.tue tiene la capacidad (le adaptarse 

a ll•S condiciones de la bahia. mostrando ·un crecimiento 

poblac1onal constante. 

Dentro de las principales adaptaciones so encuentra un 

cambio en la temporada del periodo reproductivo de marzo-

julio (primavera verano) a noviembre-diciembre (otoflo 
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invierno>. La población más cercana reportada en la 

literatura a la colonia de Phalacrocorax penicillatus en 

bah1a de banderas. es una colonia de invierno y no una 

reproductiva. 

En las pautas conductuales se 

corteJo es diferente a l~ 

penicillatus. 

observa que la conducta de 

referida para Phalacrocorax 



CAPITULO V 

Necesito del mar porque me ensena: 
no sé si aprendo música o conc1~ncia; 
no sé si es ola sola o ser profunc!.,. 
o ~ólo ronca voz o deslumbrante 
eupoeición de pecee '/ ne.•:ioe. 
El hecho es que hasta cuando est•.:1y· dormido 
de algún modo magn1fico c1rculo 
en la univ~rsidad del oleo.Je. 

Pablo Neruda 



Discusión 

CAPITIJLO V. 

DISCUSlON. 

Establecimiento de Phalacrocorax penicillatu~ en Bahia 

de Banderae. 

Una vez conocido el hecho de que Phalacrocorax.penicillatue 

se encuentra permanentemente en la Bahía de banderas. surge 

la interrogante ~0L1.·c l.-: µ:--cc~c1oncie de estos cormoranes. 

Es probable que se trate de una emigración proveniente de 

Bahia Magdalena. Isla cerralvo. Isla Espiritu·Santo o sus 

cercanías. puesto que los cormoranes tenderían a viajar hacia 

el sur desd~ una colonia re productiva. mientras que es de 

suponer que de una colonia de invierno los cormoranes 

regresarían al norte. La magnitud de la di~tanc1a implicada 

entre las zonas reproductivas y Bahia de Banderas (720. 650 y 

610 km respectivamente) permite suponer que no se trata de 

una población que provenga de un lugar mucho mei:s o.i r.c.rt.c d.~ 

estos puntos:. pues los emigrantes de lugares md:3 cel*Cunos 

tender1an a ocupar zonas de invierno m4s lejanas también Cy 

porbablemente tlentro del rango de invierno conocido} 

<Ketterson'. 1983). Es evidentP que una 11nea Ue c~t~~i~ ~ 

seguir sera conocer sí existen puntos intermed10~ de 
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reproducción entre las poblaciones de las zonas reproductivas 

citadas anteriormente y la de Bah1a de Banderas. Un punto mas 

a desarrollar para esclarecer estas interrogantes serla el 

marcaje de cormoranes jóvenes de dichas poblaciones. para 

conoc~r si existen procesos de emigración en ellas. 

Se infiere 

emigró a la 

que el grupo de cormoranes 

Bahfa de Banderas era un 

que se 

grupo de 

dispersó y 

jóvenes de 

menos de dos a/'!os tornando en cuenta las siguientes 

considornr.ion~~= 

En 1976 fueron observadas tres parejas anidando por Gavif!o 

Cl979l. El reporte indica que mostraban una actitud de 

inquietud ante los nidos, Siegel (1960) asocia dicha actitud 

con parejas jóvenes. Si la edad reprqduclivtt comienza a los 

dos af!os de vida !Bent. 1964). es probable que los padres de 

entonces tuvieran esa edad aproximadamente y fuera una de sus 

primeras puestas: los jóvenes apenas comenzaban a tener apego 

por un lugar para reproducirse. Esto concuerda con lo 

expresado por Oullat en 1987. quien indica que la mayor parte 

de los organismos tienden o dispersarse eri etapas inmaduras 

en periodos no reprOd11ct ivos. cuc.ncto todav1a no presentan el 

fenómeno 'conocido como tenacidad al sit10, es decir volver al 

lugar de anidación anterior. Furness y Monaghon (1967>. 

aModen: una vez que anidan en un lugar determinado. siendo ya 
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.adultos. seguir6n visitando este sitio en anos venideros. 

Aunque los resultados demuestran una gran adaptabilidad de 

estos cormoranes para sobrevivir en un lugar tan distante. es 

probable que esta especie no pueda desplazarse mas al sur en 

lo sucesivo. pues Bahía de Banderas se encuentra en el limite 

de la región Ncártica. a la cual se asocian los h6bitos de 

Phalacrocorax penicillatua. Si con estudios posteriores se 

~~1'::-:-ntrar~ '!11A no oxinton puntos intermedios de reproducción 

y establecimiento entre las bahías referidas. ésto aumentaría 

la importancia de la Bahía de Banderas como lugar que 

proporciona las condiciones necesarias de alimento y de 

protección para que una especie pueda establecerse. Tal vez 

Phalacrocorax penicillatue no es el único caso. como se ha 

dicho antes. Bahía de Banderas presenta una alta 

porductividad y en ella se han registrado el 26.6% del total 

de especiés marinas infonnadas para México. observandose un 

incremento del 75% en cuanto a las aves registradas en la 

zona hasta finales de los 70 (Rebón. et~., 1989). 

En cuanto a los cormoranes observados en cada salida. se 

considera que el que un mayor número de individuos"se observe 

durante el invierno es porque es· en esta estación cuando 

ocurre el período reproductivo. por· lo que los cormoranes se 

concentran en un área limitada y ademas los pollos son 
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fácilmente cuantificables. El número escaso de individuos 

observado en junio de 1988. se debe a que en esa salida se 

efectu~ron recorridos a puntos leJanos de la bahia (Cabo 

Corrientes. Corbetena e Isla Largal en busca de registros de 

la especie. los cual requirió tres d!as de trabajo y 

restringió el tiempo de observación en Isla Redonda y Punta 

Mita. Este registro se invalida con los 12 individuos 

observados ese mismo verano en julio. Un caso semejante es el 

del verano de 1989: aunque en junio se observaron 19 

ejemplares. en Julio 

Mita !en esta salida 

Huanacaxtle. Bucerias 

se permaneció tan sólo un dld en Punta 

se visitaron Destiladeras. Cruz de 

y Puerto Vallartal por lo que sólo se 

observó un ejemplar. El numero máximo promedio en primavera y 

otono es bajo pues sólo se visitó la bah!a en la primavera 

(con 19 individuos) y otono (con 22) del segundo ano. pues al 

no contar con ningún apoyo financiero lae salidas se tuvieron 

que acopldr en varios ca~o~ tt ia~ uo v~,~~ g~upc= de 

investigación, y se dió prioridad a verano e invierno para el 

estudio del periodo reproductivo (citado para verano y 

desplazado a invierno>. 

El número máximo individual también disminuye en primavera y 

otono porque en estas estaciones los cormoranes presentan una 

gran mobílidad. desplazandose de la isla al continente y 

viceversa. siendo dificil observarlos juntos. 
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Si se observó un mayor número de individuos en primavera y en 

otoHo en la isla no fué porque vivieran en ella. sino porque 

aunque pernoctan en la costa continental en esta temporada 

visitan a menudo la isld Ca finales de marzo y de noviembre 

termina y comienzo respectivamente el periodo reproductivo} 

en donde se congregan en un sólo Jugar (las rocas de 

anidamiento). 

La exclusión mutua de individuos !puntos máximos y mlnimos) 

de ambos lugares (Punta Mita e Isla Redonda} en verano y en 

invierno. muestra claramente el c41Ilbio en su localización 

dentro de la bahla. el cuál coincide con el periodo 

reproductivo. que se lleva a cabo durante el invierno en Ja 

isla. 

Las caracterfsticas de las rocas adyacentes a la isla y al 

continente (inaccesibles pero cercanas o una extensión mayor 

de tierra) coinciden con Jos hábitos reportados por otros 

roco.s en 

Redonda y Ja protección que estas brindan a los vientos del 

noroeste presentes en el invierno. proveen las facultades 

necesarias para que el cormor4n pueda concentrarse en una 

·colonia }• reproducir::c en esta tugü¡-. 
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El registro de individuos aislados en otros puntos de Ja 

bahía se atribuye a que los cormoranes pueden estar buscando 

otros sitios ~decuo.dos para congregarse. 

Si bien es difícil estimar las causas por las que una 

población emigra o inmigra. 03 probable que en el caso de 

Phalacrocorax penicillatus en la Bahía de Banderas. varios de 

estos factores sean part1clpaR: 

Que la colonia natal estuviera sobrepoblada. ello implicaría 

falta de alimento y de espacio para anidar (factores 

proximales). Lo expresa Burger en 1979: las aves compiten por 

mas recursos que los alimentarios. como lugares para anidar. 

Aunque es conocido que Jos cormoranes en general realizan 

migraciones 

ru_ .• 1986). 

predominantemente longitudinales (Phillips ~ 

Phalacrocorax penicillatua se desplaza cada üfto 

un nWnero considerable de kilometros hdcia el sur. (desde 

Bahía Magdalen~. Isla Espíritu Santo y la Isla Cerralvo hasta 

Cabo San Lucas). El encontrar un grupo d~ ellos a más de 400 

km de su límite de distribución conocido implica que dentro 

de la población los individuos recorren· diferentes 

distancias. ésto se apoya en lo expresado por Gautheraux Ccn 

Ketterson. 1983). en sus estudios sobre migraciones 

diferenciales donde todos los individuos de una población 
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migran, pero la distancia recorrida, la dirección y el tiempo 

de vlaJe var1an. 

recorrido una distancia tan grande pudo haber El haber 

obligado 

Monaghan 

al grupo a permanecer 

(1987) senalan que las 

en la bah:!a. Furness y 

distancias ·son riesgosas y sólo se 

condiciones ambientales previenen 

mismo lugar durante todo el ano. 

migraciones a grandes 

efectu4n en donde las 

ocupación continua del 

Resumiendo, es posible que el estudiado fuera un grupo de 

cormoranes jóvenes. que dado su instinto de dispers1ón y 

falta de tenacidad al sitio, y 

numerosa hayan migrado a un 

proviniendo de una colonia 

lugar lejano pero con las 

condiciones necesarias para quedarse en él. 

Se puede inferir que una vez habiendo anidado en la isla, su 

incipiente tenacidad a• sitio ayudó a que volvierdn a ella 

cada ano. dirigiendose en el verano a la costa continental a 

pocos kilómetros. De esta fonn11 "!•'"'n.~. ~~~g'.!r::.d~ lü 

supervivencia del grupo y se mantjene su tendencia a la 

~igración. aunque en una escala limitada. sin descartar que 

nuevos individuos de las colonias principales estén· llegando .. 
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Adaptaciones de Pbolocrocorox penicillotus en lo Bobto de 

Banderos. 

El on6lisis de los resultados referentes al crecimiento de Ja 

población desde 1978 bosta 1989 revelo que ésto aumentó de 

c:::ncra lineal. Sin embargo. estadísticamente se observo un 

decremento o partir de 1984 basto 1988. pudiendo ser o causo 

~~l f~n~no netu~el ccneciCo cc:::c E! Nift~. ~c~ccido on 

1963 y que tuvo 

predecible que 

repercusiones en los siguientes oftos. Es 

una especie de b6bitos nórdicos sufro de 

pérdidas con el calentamiento de Jos aguas por su consecuente 

falto de alimento. Hodder, en 1965. en un estudio con 

Pbalacrocorax penicillatu!! reporto en Oregon un significativo 

descenso en el nómero de pollos que negaron o emplumar en 

1983. o causo de este fenómeno. Wilson (1991) llego o los 

mismas conclusiones en lo costo de Washington. Boyer (1986). 

reporto un drom6tico descenso 

marinas d~l Oceono Pacifico, 

penicillotus. 

en las poblaciones de oves 

incluyendo o Pbolocrocorox 

Se observo también un. morcado incremento.de 1988 o 1989 que 

puede deberse o uno inmigración de jóvenes. es decir. los 

jovenes registrados en el otofto de 1969 no tienen por qué ser 

los mismos pollos registrados en enero de 1986. (si esto 
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fuera as1. no hubiera existido mortalidad alguna en lo que se 

considera el período más crítico en la vida de los 

cormoranes). En los jóvenes existen más riesgos de muerte y 

fluctuación poblacional IBent. 1964: Nelson. 1960: Ariel. 

1991). 

En la curva de crecimiento la pendiente de la línea definida 

mediante el ajuste. indica que la población tiene un 

coeficiente de incremento de 1.09 anual. que implica un 

aumento de aproximadamente un cormorán por ano. lo que vuelve 

a resaltar el aumento de la población desde 1966 (con 14 

individuos a 1989 con 221. 

La probable emigración de más jóvenes de esta especie a la 

bahía es un importante renglón por co.nsiderar en estudios 

posteriores. Se sugiere de nuevo un estudio con marcaje de 

individuos. 

En cuc11Lu a uuá l Ul 

población. ea posible qu~ una vez alcanzada la capacidad de 

carga (kl la línea de crecimiento tienda a mantenerse 

constante según la curva de crecimiento normal para una 

pobio.ciún (Odwn. 1972). Si un sucaao externo mormol l.:i 

colonia¡ esta tenderll rápidamente a equilibrarse. Cómo lo 

expresan Perrins y Birkhead. (1983). al volver a ser pequena 
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la población. la comida es abundante y la reproducción 

aumenta. 

Sobre las edades presentes en la población al terminar esto 

trabajo, puesto que se infiere que en 1978 había 6 jóvenes de 

aproximadamente dos anos, en 1969 no puede haber más de seis 

adultos de mó.a de 13 anoa (27?;;). y en 1989 oxi<Jt1an 10 

Jóvenes de menos de 2 anos (45%). el resto de la población (6 

trata de una colonia joven. donde la mayoría de sus miembros 

pueden reproducirse. 

El aspecto m6s importante en cuanto a la época reproductiva. 

º" su cambio de fecha. que se adelanta m6e de 4 meses a lo 

citado. 

Esto puede deberse a distintas causas. Algunas posibles son: 

La protección que brindan las rocas de la isla a los vientos 

del noreste predominantes en el invierno puede explicar que 

ano tras ano fueran desplazando la nidación a esta temporada. 

para asegur el éxito reproductivo. 

Siendo Phalacrocorax penicillatus nativo del hemisferio 

norte. tiene una dieta que incluye predominantemente peces de 

aguas frias. De acuerdo con la hipótesis de Ashmole (en 
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Furness y Monaghan. 1987) donde se afirma que la presión por 

alimento ea m4s fuerte en la época reproductiva. y dada la 

alta productividad en cuanto a nWllero de especies y cantidad 

de alimento que tiene la bahia en el invierno con la entrada 

de la corriente de California a partir de diciembre. con 

seguridad encuentran m4s recursos en esta temporada. 

Por ser una población en crecimiento y como el penasco en 

donde.anidan tiene un 4rea reducida. el lugar del nido es un 

factor importante para los individuos. Esto es apoyado por 

los estudios reportados por Perrins y Birkhead (1983) que 

muestran una tendencia en las poblaciones que est4n creciendo 

r4pidamente a ocupar los sitios de anidamiento cada vez m4s 

temprano en el ano. 

Estas ra.zonea 

desplazamiento 

colonia. 

pueden explicar 

de la temporada de 

satisfactoriamente el 

reproducción. Se hace 

Durante el periodo de reproducción los cormoranes ocupan solo 

una roe~. con excepción cie una pnrejñ. Es. posible· quA 111 

pareja restante se ubique en la otra roca por falta de 

espacio en el primero. y que. por lo tanto.. las próximas 

parejas que se formen hagan sus nidos en ella. Un indicio es 
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que la pareja que tiene su nido del lado de la roca 

concurrida ocasionalmente visita o es visitado por sus 

compafteros. y frecuentemente nadan juntos. 

Otra posible explicación de por qué no anidan en el segundo 

penasco es que éste no tiene acceso caminando al agua. por lo 

que los pollos.no pueden bajar tan facilmente a nadar cuando 

no saben volar. De ser asi, este sera muy probablemente un 

factor limitante para el anidamiento de las nuevas parejas. 

En un futuro no muy lejano es de esperarse que la población 

llegue a un limite. marcado m4s por la falta de espacio para 

anidar que por la falta de alimento., dada la reducida area 

de los peftascos. Aún las parejas que logren reproducirse en 

el segundo peftasco (roca 2) o en el lado expuesto al mar. 

tendrán un menor éxito por Ja exposición al viento y Ja 

inaccesibilidad de los pollos al agua. Una probable solución 

es que los cormoranes encuentren nuevos Jugares para 

En cuanto a las pautas conductuales, en este trabajo han sido 

estudiadas para sentar un precedente y poder réalizar en el 

futuro una comparac1Ón con otra~ poblücionc~ de esta e~pacie. 

Puesto que existen. pocos trabajos de otros cormoranes en 

México. las pautas conductuales fueron comparadas únicamente 
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con el trabajo de Escorza (1961) sobre Phalacrocorax 

olivaceus y las referencias que hace en él de otras especies. 

La conducta de cortejo varia notablemente a la referida por 

Escorza (1961) pues en Phalacrocorax penicillatus se observó 

un patrón constante. constituido por las dos etapas 

descritas. mientras que en el cormor4n oliv4ceo y otros 

Pelecaniformes <Van Teta. en .l.!!!<· ~-> existen varios 

despliegues no relacionados entres! y que no se parecen al 

observado. Una de las conductas comunes a las dos especies 

fue la de acomodo del nido con el pico. 

En cuanto al caminado. el nado y el vuelo son semejantes a 

los de Phalacrocorax olivaceus citados por Escorza (1961). 

aunque no se reporta que corra para·.emprender el· vuelo. 

La agresión. el acicalamiento y la postura de alas extendidas 

del nido no e" citado en el .cormorán oliváceo. 

75 



CAPITIJLO VI 

Si vas a emprender el viaje hacia Itaca. 
pide que tu camino sea largo, 
y rico en aventura y experiencias. 

l\ !taca tenla siempre en la memoria.· 
Llegar al la es tu met~, 
m4a no apresures el regreso. 
Mejor que se dilate largos anos 
y. en tu vejez. arribes a la isla 
con cuanto hayas ganado en el camino. 
sin esperar que Itaca te enriquezc~, 
Un hermoso viaje te dio Itaca. Sin ella 
el cam1no no hubieras emprendido: 
Mds. ninguna otra cosll ptJede d~!'"te. 

Aunque pobre la encuentres. no hubo engano. 
Rico en saber y en vida. como has vuelto. 
comprendes lo que significan las Itocas. 

Cavafis 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

La presente contribución concluye: 

Phalacrocorax penicillatua se encuentra establecido en la 

Bahta de banderae y pennanece ahi durante todo el ano. 

Vive desde noviembre hasta ID4rzo en la Isla Redonda y 

desde finales de ID4rzo hasta principios de noviembre se 

le encuentra en Punta Mita. 

Phalacrocorax penicillatua se reproduce en dos rocas 

contiguas a Isla Redonda. 

Estas consideraciones amplían el rango .de distribución 

invernal y de reproducción de la e~pecie en mas de 4UU y 

600 km respectivamente. 

Dado que los registros on otros puntos de la bahia son de 

individuos aislados. se infiere que ·puede tratarse de 

jóvenes en busca de nuevos sitios de anidamiento. 

La Bahía de Banderas reune las condiciones necesarias 

para que el cormoran de Brandt viva en ella. 
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La población de Phalacrocorax penicillatue presenta un 

crecimient0 de tipo lineal. 

Esta especie ea adaptab.le a las condiciones f:!sicae y 

ecológicas de la bah1a. 

La principal adaptación obeervada es una modif.icacion en 

la temporada del periodo reproductivo. que cambia de 

primavera-verano a otono-ínvierno. 

En cuanto a las pautae conductualee, la conducta de 

cortejo es diferente a Ja referida para Phalacrocorax 

penicillatus. y la citada en general para el género. 
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Pon uno hoja tiernb de lur1a 
d~bajo de tu almohada 
y ~ir~~~= ~V yu~ quieras ver. 

CAPiroLO VII 

Lleva siempre un tresqu:ito del 01re de J~ luna 
p~r~ cuando té ohogues. 
y ddl• la llave de la luna 
o l OR presos y <'3 los desencantbdos .· 
Pora los r.,·,.n•1--::n:'!dc::: a ruut:rtr~ 

y pare los -:ondenados e vlda 
no hoy m~Jor est:imula.nto:: que l~ ltJno 
en rlQ~ie p~c~~3ü5 y con~roladas. 

Jo irn~ Sábi ne!3 



Anexo 1 

CAPinJLO VII 

ANEXO 1. 

Distribución de la familia Phalacrocoracidae cconnoranesl en 

.el mundo Ctomado de Nelson.1980) 

ESPECIE 

Phalacrocorax auritus 
Phalacrocorex oliveceuc 

Phalacrocorax sulcirostris 

Pha!acrocorax carbo 

Phalacrocorax tuscicol lis 

Phalacrocorax capensis 

Phalacrocorax nigrol)"Ularis 
Phalacrocorax neglectus 

Phalacrocorax capillatus 
Phalacrocorax penicil latus 
Phe.le.::-o:::c:-.:.;: ::-:!:t~~.:;l io 
Phalacrocorax pe!agicus 
Ph11lacrocor11x uri 16 
PhalacrQoorax magslJ a n 1 cu.s 

Phalacrocorax bouga i nvil 1 i 1 

Phalacrocorax varius 
Phalacrocore~ fucccnccnc 

DISTRIBUCION 

Neartico. 
Ncn.rt ico. neotropi cal. 
continente. cercano a 
islas. antillas. 
Archipielago Malayo a 
BC"!'"'neo ¡· E=: l i. ~ndür.iür.. 
Filipinas, Ryukyus. 
Australia. 
Holartico. Africa e islas. 
continente oriental e 
islas desde Borneo a Bali. 
Australia. 
Continente oriental, 
Taiwan. Ceilan. islas 
pequenas cercanas a India. 
Continente africano. norte 
del Sahara e islas 
occidentales. 
A frica e islas. 
Continente africano, norte 
del Sahara e islas 
occidentales. 
Unicamente paleartico. 
Neartico. 
Faiecl Licu, 
Holartico. 
Holdrtico. 
Neotropical. continente e 
islas cercanas. · 
Neotropícal. continente o 
islas ce reunas. 
Australia y Nueva Zelandia 
~u::>tra l ia \. inc l u.yt:nüo 
Tasmanial. 
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Phalacrocorax luciduB 

Phalacrocorax carunculatue 
Phalacrocorax verrucoeua 

Phalacrocorax gaimardi 

Phalacrocorax punctatus 

Phalacrocorax atricepe 

Phalacrocorax albiventer 

Phalacrocorax melanoleucoe 

Phalacrocorax a!ricanua 
Phalacrocorax·niger 

Phalacrocorax pygmeue 

Phalacrocorax harriei 

DEBE 
-·· ·-;)Fitm 

Anexo 1 

Continente africono. norte 
del Sahara e islas 
occjdentales. 

Nueva Zelandd. 
Continente africano. norte 
del Sahara e islas 
occidentales. 
Neotropical. continent~ e 
islas cercanas. 
Islas australianas y Nueva 
Zelanda. 
Antartica. Neotropicdi. 
continente e islas 
cercanas. Continente 
africano. norte del Sahara 
e i~ld~ v(Cid~nt~!c=. 
Australia. 
Neotropical. continente e 
islas cercanas. Continente 
africano. norte del Sahara 
e islas occidentales. 
Australia (incluyendo 
Tasmania). 
Archipielago Malayo a 
Borneo y Bali. Andaman. 
F i 1 i pi nas y Ry·tLltyus . 
Australia. 
Africa e islas. 
Continente oriental e 
islas hasta Borneo y Bali. 
Paleartico. Continente 
oriental. Taiwan. Ceilan e 
islas pequenas cercanas a 
India. 
Neotrop1co.l. cv11\..i¡1~1.tü w 
islas cercanas. 
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llnexo 2 

ANEXO 2. 

Formato~ utilizados en la captura de datos. 

1. Formato para registro de diferentes especise 

1 LOCALIZACION 1 OBSERVACIONES 

2.- Resumen diario de especies observadas. 

FECHA OBSERVADOR 1 No DE ESPECIES 1 OBSERVACIONES 

80 



3. Formato para regietroe de datos eobre conducta de 
Phalacrocorax penici!lctue 

llnexo 2 

FECHA HORA LOCl\LIZACION DESCRIPCION DE Lll ACTIVIDAD 
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CAPITULO VIII 

La tierra sabe. Si cometes errores con ella. la 
tierra entera lo sabe. Siente lo quP le esta 
suced1endo. Creo que todo esta conectado de uno 
forma misteriosa. bajo ·la tierra" 

Lavine Wi 1. iams 
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