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RESUMEN 

Se estudia la dicta y Ja conducta de defecación de Ja gaviota parda en Isla Rasa, durante 
los 91 d(as ele su pcr!odo de onicbción en 1991. 

Se observó un incremento no significativo en el peso promedio de las gaviotas adultns, 
esto puede indicar que el peso de las gaviotas en las diferentes e1tipas del ciclo reproduclivo 
es similor. 

La dieta se determinó utilizando regurgill.ldos frescos que provcnian de gaviotas adultns 
vivas. El análisis de 1a dieta mucstrn Ja presencia de tres especies: la anchoveta norteña 
(Engraulis rnordax), las macarelas (Scombcr japonicus) y la sardina monterey (Sardinops 
caerulcus). 

El alimento más importante fué la anchoveta norteña. También figuran en In dicta con 
menor imp:>rtancia las macarclas y la sardina montercy. Estas especies poseen un 
importante valor comercial actual y potcncinl. 

El análisis de la estructura por edades de Ja anchoveta propone que en el inicio de la 
onidoción un consumo de organismos mayores o los dos nños y en el final del periodo de 
onidación Jas aves se a1imcntaron de organismos menores de un año. Esto parece reflejar 
los grupos de edades disponibles y nccecibles para las guviotns. 

La conducta de defecación se anaJizó por medio de una serie de observaciones 
sistemáticas, 11cvadas a cabo en dos diferentes zonas de unidación. Lu mayor frecuencia 
de defecación se registró en la "zona de valle", pero el mayor número de defecaciones por 
Individuase registró en la "zona de rocas". En el horario vcspcnino se conlllbilizó el mayor 
número de defecaciones en nmbas zonas de observación. 

Las defecaciones asociadas con agresiones se registraron en mayor proporción en Ja 
•zona de valle", donde habla una gran densidad de uves anidamcs. En esta zooa también se 
registró la mayor frecuencia de fccalismo asoci<1do a :.tgrcsioncs correspondió a los machos. 
Mientrás, en ln·"zona de rocas" solo las hembras prcscmmon dcfcc..-Jcioncs asociadas a la 
agresión. 



INTRODUCCION 

Las aves marinas son consideradas como indicadores de una variedad de faclorcs en el 
medjo ambiente marino. tales como Ja contaminnción por petróleo y sus derivados, 
condiciones oceanográficas como Ja productividad primaria y sus poblaciones rcílcjan Ja 
abundancia de sus presas (Sunada et al. 1981). Se han realizado estudios para determinar 
Ja dicta de varias especies de aves marinas, con la finalh.Jad de conocer el tipo de especie 
depredada. Esto permite entender las interacciones depredador-presa en el ecosistema 
marino~ además de las mcxtificacioncs estructurales, funcionales y temporales inducJdas 
por las variaciones medio ambientales o por pesca, y su repercusión en las pobhlciones de 
aves marinas (Andcrson et al. 1982a; Furncss, l 982a). 

Las poblaciones de aves mn.rimis pueden ser reguladas durante el evento reproductivo 
por Ja abundancia del recurso alimenticio, por Ja disponibilidad de sitios de anidación y por 
las condiciones ambientales (Furncss y Birkhcad, l 984a). En el periodo reproductivo Ja 
competencia intmcspecffica por el aJimcnio es intensa en Ja colonia de nnidación, en cambio 
esta interacción no se presenta en el período no reproductivo ya que se dispersan en grandes 
áreas en busca de alimento (Anderson et al. 1982a, Furncss y Birkhcad 1984a). Los sitios 
de anidación son seleccionados por las aves en función de Ja cantidad y dislribución del 
alimento disponible. E1 alimento se considera un factor próximo que afecta los fndices 
reproductivos de las colonias de aves (Andcrson et al. 1982b). 

Estudias realizados en Ja dicta de aves marinas sugieren que se alimentan de peces 
pelágicos menores de importancia comercial y compilen por el recurso con Jns pcsqucr!as 
comerciales (Andcrson et al. 1982; Burgcr et al. 1982; Furncss, 1982; Schaffner, 1986; 
Balley, 1989). 

Desde el punto de vista ecológico, Jos peces pelagieos son organismos de gran 
importancia, debido n su gran abundancia en el medio marino, y a que captan una enorme 
proporción de Ja cncrgfa total en el ecosistema, transformándola a su vez en gran cantidad 
de biomasa. Por lo que los peces pelágicos constituyen cJ alimento de un gran número de 
animales, como son: peces, crustáceos, moluscos, mamíferos, aves marinas y el hombre. 



INTRODUCCION 

En México, las pesquerías de pe= pelágicos como Ja sardina montercy (Sardinops 
caeruleus Girard) y Ja anchoveta norteña (Engraulis morda'C Girard) ocupan 
aproximadamente, entre el 40 y el 60 % del volumen de Ja producción lotal anual del pafS 
(Wong, 1973 y Gailurdo y Chiappa, 1990). Whitehcad (1985 citado en Jiméncz, 1991) 
realizó una revisión bibliográfica de la wxónomia de Ja sardina monlerey del Golfo de 
California, debido a que existe una discrepancia en este aspecto entre los diferentes autores. 
Este autor concluyo que Ja sardina rnontcrcy Sardinops caeru/cus del Golfo de California, 
es una especie distinta o Sardinop:s sagax que se distribuye en In Corriente de California, 
y no una subcspecie de Ja misma. 

Por otra parte, varias especies de peces pelágicos presentan una contracción y expansión 
de sus poblaciones en respuesta de las condiciones ambicntnles. En particular se ha 
observado en poblaciones de sardina y anchovetas, donde se ha demostrado una marcada 
reducción e incremento de las áreas de alimenwción y desove, con cambios en la 
abundancia. Cuando las amdiciones nmbicntates son favorables para Ja especie se 
incrementa su abundancia y esta se expande ocupando grandes áreas, donde se alimenta y 
desova. Pero cuando las condiciones ambientales son desfüvornblcs se contrae Ja población 
regida por unn disminución en la abundancia, limitando a su vez los sitios de distribución 
(Lluch et al. 1986, 1989 y 1992; Arenas, 1988; Hammann y Cisneros, 1989). 

Las aves marinas consumen gran cantidad de peces pelágicos, este alimento Jo 
transforman en guuno rico en fosfatos, nitralos y po1nsio (Ganning y Wulff, 1969). La 
presencia de estos nutrientes le confieren un gran valor al guano, Jo que hn provocado su 
comercialización por ser un excclenle fertilizante (Jordan, 1959 y 1967). 

Se han llevado a cabo diferentes trabajos en Jos cuales se ha demoslrndo que bajo 
wndicioncs naturales, lluvia, viento, la briza del mar y el oleaje del mar lavan y remueven 
el guano dcpasitado por las aves, quedando en el mar, causando un enriquecimiento de 
nutrientes e lncremenumdo Ja produc1ividad primaria a nivel Jacal (Hutchinson, 1950; 
Bosman et al. 1986 y 1988). 

Por otra parte, son pocos Jos estudios realizados en Ja conducta de defecación de las aves 
guaneras, y por la imponancia que reprcscnia el guano en el ecosistema es importante saber 
donde y como defecan. 

Las gaviotas en general son organismos territoriales, monógamos de reproduc:ción anual. 
El lamal!o de su nidada es variable y consta de 1 a 3 huevos dependiendo de Ja abundancia 
de su alimento y a Ja edad del ave entre otros factores. Presentan un dimorfismo sexual 
poco marcado, los machos son Jigeramcn!c mayores que las hembras. Estas aves marinas 
tienen una dicta amplia, ya que pueden consumir crustjccos, insectos, moluscos, peces, 
también se comen los huevos y polluelos de diversas especies de aves marinas. Algunas 
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INTRODUCCION 

gaviotas se alimentan de plancton, pueden ser carron.cras, consumidoras de desperdicios o 
robarle el pescado a otras aves marinas (Furncss y Monaghan, 1987). 

La gaviota parda (Larus heemranni) forma parte de la familia Larldae (Suborden Lari: 
Orden: Charadriiformcs). Esta especie junto con Larus modestus constituyen el grupo de 
gaviotas de cabeza blanca (Moynihan, 1959). Las adultos de la gaviota parda durante el 
periodo reproductivo, tienen la cabeza blanca, el anillo ocular y el pico rojos, el pecho y el 
cuello gris claro, el dorso y las alas gris obscuro, la cola y las plumas primarias y secundarias 
negras, con Ja orilla distal blanca y las patas negras. La gaviota parda juvenil tiene toda el 
cuerpo de color chocolate con el borde de todas las plumas de colar.beige, dandale un 
aspecto jaspeado. En los subadultos san la cabeza, el pecho y el cuello de calor parda; la 
cola, las alas, las patas san negras y san el pico presenta en la base un calor rojiza y el resta 
es negro. El pico es robusto y termina ligeramente en forma de gancho (Blake y Holt, 1953). 
Ln especie es de tamai'ío mediano, con una envergadura de 900 mm, longitud tolnl de 500 
mm aproximadamente y un pesa promedia de 50/J g (Velarde, 1989). 

La gaviota parda se encuentra distribuida exclusivamente en la costa del Pacífico norte, 
desde e) sur de Canadá hasta el sur de M~xica, incluyendo el Golfo de California. Esta 
especie se reproduce en islas mexicanas, por lo que presenta unu migración invertida con 
respecto ni patrón general de migración del hemisferio norte, ya que vhija ni norte en el 
periodo invernal y al sur en verano. Se estima que las 120,000 parejas que anidan en Isla 
Rasa, constituyen el 95% de In población total mundial de la gaviota parda (Vclarde, 1989). 
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ANTECEDENTES 

La rcJaciOn de las aves marinas con sus presas puede ser tan estrecha que autores como 
Anderson y Gress (1982b) han utilizado el tamaño de la colonia de onidación como un 
indicador de Ja abundancia de las poblaciones de peces de importancia comercial. 

Autores como Jordán (1967), Ashmole y Ashmole (1968); Burckley y Burckley (1974). 
Alnley et al. (1981), Andcrson et al. (1982), Burger y Coopct (1982), Furness (1982n) y 
Bailey (1989) proponen a las aves marinas como "agentes de muestreo", del ecosistema. 
AJ analizar las variaciones poblacionalcs de varias especies de aves marL'las durante el 
evento reproductivo, se ha observado que la abundancia y disponibilidad del alimento 
influyen en el 6xito reproductivo. 

Estudios tealizndos en el pcl!omo pardo de California (Pe/ecanus occidentalis 
californicus) en Islas de las costas de C'.alifornia demostraron que si el recurso alimenticio 
erá Hmitado durante el periodo reproductivo, observando que si el recurso era l!mitado la 
población anidante declinaba. Paralelamente el análisis de la dicta mostró que consumen 
anchovetas norteñas del mismo grupo de edad que se explota en las pesquerías comerciales 
(Sunada et al. 1981; Anderson y Gress, 1982b). 

Autores como Fumcs.s (1982c), reportan que las romunidadcs de aves marinas que viven 
en las Islas Brilanicas consumen del 20 al 30%, de la producción local anual de peces 
pcl6gioos menores. Jordán (1967), estima que el consumo de anchovetas por aves guaneras 
fué entre 1.8 y 2.8 millones de toneladas anualmente, y este consumo correspondio al 28% 
de la abundancia lota!. 

Por otra parte, se han realizado diversos trabajos para comprobar si el guano contribuye 
en la productividad primaria a nivel local. Hutchinson (1950) indica un gradiente de 
incremento de nulricntcs en aguas alcdanas a las islas que presentan guano. fcrtili7.ando el 
área y de esta forma enriqueciendo las aguas locales. Autores como Ganning y Wulff 
(1%9). Golovkin y Garkavaya, 1975; Bosman et al. (1986) y Bosman y Hockey (1988), 
han realizado trabajos en los que demues1ran que el guano contribuye en la productividad 
primaria local. T3mbién se han rca1izado experimentos en laboratorio donde demuestran 
que al odiciomtr una solución de guano de aves marinas por goteo en agua de mnr puede 

4 



ANTECEDENTES 

inducir significativamente el incremento en el fitoplnncton (Gnnning y Wulff, 1969; 
Golovkin y Gnrknvaya, 1975 y Bosman y Hockey, 1988). 

Autores como Brnckbill (1966 y 1970), Recher y Recher (1972), Montevecchi (1974), 
Sobcy (1977) y Nisbct (1983) hnn realizado observaciones de la conducta de defecación de 
diversas especies de aves marinas. Donde obscrvnn que las o.ves defecan leja> de sus nidos 
y lo interpretan como uníl scí'lal de sanidad, 

Por otra parte, Isla Rasa se reconoció como Zona de Reserva Naciomil y Refugio de 
Aves porque es un impor1amc centro de rcprodué:ción de varins cspcci~ de aves marinas. 
de las cu<ilcs nic.lifican en la actualidad principalmente tres especies de la Familia Lnridac, 
la gaviota parda, la golondrina de mar elcg<mtc (Sterna clegans) y e/ gaflito de mar real 
(Sterna nraxima), las cuales en épocas amcriorcs tcnhm áreas de anidacion más amplias, 
dispersas en varias islas y Htomlcs de la Pcnfnsula de Baja California. Debido en gran parte 
al acoso de Jos colectores de huevos, sus poblaciones decrecieron drásticamente, 
extinguiéndose en sitios de donde antes abundaba, crenndose nsr un cierto peligro de 
extinción de las aves antes mencionadas (Vidal, 1967). 

Los huevos por ser comestibles, son muy buscados por los pescadores y lugareños, 
quienes Jcs atribuyen un valor gustronómico mayor que a los huevos de gallina do~stica, 
siendo más apreciados los huevos de Sterna maxima, por ser más grndcs (Vida), 1967). 

Wnlkcr (1965 citado en Vida!, 1967), realizó unn visita a Isla Rasa (aproximadamente 
en 1940), y cnlculó en un millón el número de aves. Después de un tiempo, durante el cual 
se hicieron colectas dcscontrolndas e irrncionalcs de huevos, el mismo autor hizo notar que 
la población habla disminuido de modo alnrmnntc. As! se inició unn campaña en pro o 
defensa de este sitio, ya que dichas colectas, ni realizarse intensivamente y sin más 
restricciones que la capacidad reproductiva de las aves resultaban en pcrjucio de las 
especies. 

5 



OBJETIVOS 

Con1ibuir al conocimiento del papel ecológico de la gal'iotn parda en el ecosistema del 
Golfo de California. 

A) Determinar la varioción en Ja dict::i cJc Ja gaviota parda en su período de anidación en 
Isla Rasa durante 1991 a lravés de: 

Analizar cuantitativamente Jos distintos tipos de alimento consumidos de acuerdo a 
el número de presas, peso, volumen y frecuencia de ocurrencia. 

Dc1erminar el peso, lalln (longilud palrón y longilud IOlal), volumen y edad de las 
presas comple1as. 

- Ann1izar Ja variación del peso total del alimento consumido por hembras y nmchos 
de la gavioin parda adulta en su periodo de nnidación. 

- Definir la estructura de edades de los peces consumidos por medio de la lectura de 
otolilas. 

Hacer una apreciación de Ja atntidad de alimento consumido por lll población de 
anidación de gaviola parda a lo largo de lodo su pcrfodo de anidación. 

Estimar la accesibilidad del alimento disponible para las aves a lravés del análisis de la 
variación del peso de hembras y machos de la gaviota parda adullas en su periodo de 
anidación. 

D.- Analizar In conduela de defecación de la gaviota parda en su periodo de anidación 
evaluando: 

Ln variación espacio-temporal de la frecuencia de defecación. 

Las diferencias conductunlcs entre hembras, machos y polluelos. 

La relación de la defecación con la conducta general de las aves. 
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AREA DE ESTUDIO 

lslu Rusu forma purtc de la llamada H.cgión di.: las Grandt:s lslns del Golfo de Culiíornia 
(Figuro 1). Estu región, se curnctcrizu en su b1.1timc1rfu por pn:scntnr cucncus submarinus 
que tienen profuntlidm.\i.:t; de m(ts de 1500 m y fosas occánlcns nngostns (Bourillon el al. 
1991). En cstu pune uol Golfo <le Cnlifornlu, lu panicular topogrnflu submarin:i y la 
prcscnciu de grnndcs mas~1s di! nguu que circukm n nllas vclocidm.lcs como proúucto de los ,..,. 

JI' 

... 

24' 

FIG l. Locnlii.nclón dt: lsln U.usll t:ll t:l Go\ío <lt Culiíornlu. 
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cambias de mareas, Jos vientos dominantes, y Ja turbulencia de las corrientes alrededor de 
Jas islas, favorecen el aílornmicnto de aguas ricas en nutrientes conocidas como surgcncias 
(Sokolov, 1973; Maluf, 1983). 

En Ja Región de las Grandes Islas se han registrado Jos niveles más altos de productividad 
primaria del Golfo de California. Esta cncrgfa contfnua y abundante se convierte en 
alimento de Jos primeros eslabones de Ja cadena trófica, permitiendo a su vez Ja existencia 
de concentraciones importontcs de peces, crustáceos, moluscos y diversas especies de aves 
marinas y mamlfcros marinos (Tcrshy et a/.1990). 

Isla Rasa se localiza a Jos 28 49' 24" N y a Jos 112 59' 03" W (Bourillon et al, 1991) 
(Figura 2). l...<J isla es plana, de donde se deriva su nombre, con una superficie de 0.62 km 
y una elevación máxima de 30 metros sobre el nivel del mar. Tiene una longitud máxima 
de 1200 m y un ancho máximo de 600 m. El contorno de Ja isla es sinuoso y está formoda 
principalmente de acantilados. En el oriente tiene tres lagunas formm.!Hs por el aporte de 
agua marina. La laguna más grande, tiene un canal comunicante con el mar, por Jo que es 
regida por el ciclo de marcas. Las rnras dos lílgunas son menos variables persistiendo por 
Jo general a través de las fluctuaciones de las marcas, y cmcccn de un cannl definido que 
Jos comunique con el mnr. L.1 isla esta compuesta principalmen1e por colinas b..1jas de roen 
volc<1nica y grandes valles con enormes depósitos de guano. Vida! ( 1 %7), prcsenlO una 
descripción muy detaJlnda de Ja isla, que sugiere, con base en perfiles edafológicos que se 
hicieron en varios de Jos valles, que algunos de éstos se originaron directamente a pmtir del 
Jecho rocoso en el cual c:dstfan cuencas que se fueron llenando con deyecciones de las aves 
marinas y sedimentos. Los valles de la parte ocddcntal pudieron haberse originado a partir 
de lagunas semejantes a las actuales. Se cree que cs1as Dntiguas lagunas se cree que 
emergieron por levantamientos 1éc1onicos de la isla y se Ucmuon de sedimentos, siendo 
cubiertos de guano y detritos, quedando constfluido asr un substrnto adecuado p.1ra la 
fijación de las plant:c•. 

Isla Rnsa prcscnl.3 un clima de tipo Bwx' ,es un clima seco y con lluvias escasas repartidas 
a lo largo de todo el año (García, 1987). l..11 temperatura superficial media del agua varía 
entre Jos 14 C en invierno y primavera y los 30 C en verano y otoño. La humedad relativa 
es más alta que la del continente u Ja misma latitud (Robinson 1973 citado por Velarde 
1989). 

La isla está casi en su totalidad desprovista de vegetación. En los pequeños cerros hay 
manchones densos de cholla (Opun1ia <.·halla y Opulllia bigelo1•ii), escasos cardones 
(Pachycereus pringleyi), pituhnyas agríns (Stenoccreus gummosus) y chamizos (Atriplex 
barc/ayana). Asf como algunas plantas halófilas típicas de vegetación de dunas costeras, 
a Ja que pertenecen las jaujas y Ja saladilla (Sessu1 1ium 1•crr11cosum y Abronia mari1ima). 
En la isla sólo se encuentran dos rcptiks: Ja l.1gartija imroducida Uta stansburiana y el geko 
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especie endémica de la isla Phyllodacty/us tinklei. También hay dos mamfferos 
introducidas: el ratón europeo Mus musculas y la rata noruega Rauus 11orvcgicus (Bourillón 
et al. 1988; Velarde, 1989). Isla Rasa se halla situada dentro de la ruta migratoria de aves 
del Pacffico Oriental. Recibe anualmente la visita de más de 60 especies de aves en el 
interior y periferia de la isla (Ve larde, 1989). 

FIG 2. Locn11zucl6n de ls1n U.usa en la H.egión de lóls G1·undes Islas, Golfo de Cullrorniu 
(• = Sltios de Recolectu de muestnu, # = Zunn de Vnlle, X= Zonn de ltocns). 



MATERIAL Y METODOS 

En 1991 se llevo a cabo la visila a Isla Rnsa con una duración de tres meses. El periodo 
de investigación comprendio, los meses de ubril a junio que corresponde a In lcmparada 
reproductiva de Ja gaviota parda, que incluye desde el cslablccimicnto de los nidos hasta 
que los polluelos son "voltmtoncs". Adicionalmente a las lllborcs de censos. monitorco del 
éxito reproductivo, anillamicnto de polluelos, seguimiento del establecimiento de nidos en 
la colonia, etc., cuyos rcsulrndos no se discuten en el presente trabajo; se realizaron 
observaciones de la conducta en gcncrnl de las aves en cuanto a su alimcnwción y 
defecación. De igual forma se hicieron colectas de rcgu rgitados y dcfccucioncs de acuerdo 
a los siguientes métodos: 

ALIMENTACION 

Durante el trabajo de campo se efectuaron dos períodos de recolecta de muestras de 
alimento. Estos períodos comprendieron, los días del 18 al 24 de mayo (período 1) y el 13, 
17, 20 y 21 de junio (período 11). El primero correspondió al periodo durante el cual los 
adultos atienden la alimentación de los polluelos recién nacidos y el segundo 
aproximadamente un mes después, cuando los po1Juctos comienzan a ser "volantonc!i" y 
han alcanzado una talla mayor y su demanda de alimento es más significntiva. 

Cada sesión diaria de captura fué de 3 a 4 horas. La duración de cada período de rccoleaa 
fué de 4 días. tratando de obtener por lo menos 40 regurgitados durante este tiempo. 

La colecta de regurgitados se inició siempre al atardecer, alrededor de las 18:30 hrs y 
terminaron ccrcu de lus 22:30 hrs. Los Oías tlc recolecta y las horns en lns que se realizaron 
estuvieron en función del ciclo lunar. Se prefirió los p:ríodos entre cuarto aecicntc y luna 
llena ya que la gaviotn parda vuela a menor ullura y es posible Clpturnrlus porque la cnntidad 
de luz les pcrmile ver con mayor clnrid;.1d el terreno y a otrns aves en vuelo pero no 
distinguen la n.'d. Cabe mencionar que las colectas no se realizaron durante el dfa, porque 
las gaviotas distiguen la red y evitnn caer en ella (Vclarde com. pers.). 
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MATERIAL Y METODOS 

Las aves fueron capturadas de la siguiente forma. Se utilizó umi red ornitológica (de 9 
m de largo por 2 m de ancho con una luz de mnlln de 70 mm) que se colocó a 0.5 m del 
suelo. La red se ubicó paralelan la orilla de la isla a una distuncia de aproximadamente 70 
m de la colonia de nnidación (para causar Ja menor perturbación posible de las uves) y 
donde se habla identificado previamente mediante observaciones un ílujo más o menos 
con.stnntc de entrada y salida de gaviotas. La red se c61ocó en dos sitios diferentes cercanos 
e las dos princi(Xllcs colonias de anidación en cada perrada (ver Figura 2). 

Las aves al ser manipulmfas parn liberarlas dc·la red, cxpuls:m el alimento contenido en 
el buche. Estos regurgitados presentaron presas complctns que se cncucntraron en buen 
estado y fueron facilmcntc reconocibles y cuantific..1bh:s en su totalillad. Para evitar que 
los regurgitados se contaminaran con guano o arena al caer al suelo, se colocó debajo de la 
red ornitólogica un pl6stico de 9 m de longitud por 3 m de uncho. 

C.ad~ ejemplar capturado fué p1.:sado, medido y scxado de In siguiente formn. Después 
de liberar a las oves de la red, se les colocó un capuchón de tela en Ja cabe-za y con una faja 
de manta se les sujeto el cuerpo para tranquilizarlas mientras se proccd(n a pesarlas, 
utilizando para ello una bAscula de torsión de 1000 g. Se les midió la profundidad del pico 
con un vernier, con Ja finalidad de dctcrminar el sexo del ave. Dcspul!s de este 
procedimiento las nvcs fueron liberadas. No se observó en ningun caso dai'\o o alteración 
conductunJ signiílcativn. 

Cada regurgitado se depositó en unn bolsa de pl(1stico y se Je asignó un número sccucncinl 
para saber exactamente a qué organismo correspondió. 

La regurgitación fresca se virtio en una charola de disección y el mlltcrial fué separado 
en presas enteras y pedaceríll. De cada una de !ns presas entcrns se obtuvo el peso fresco 
utilizando una báscula de torsión de 100 g, y se obtuvo el volúmcn d1..-splnzado en una 
probeta de 100 mi. La pcdncerfa de cada una de las regurgitaciones se envolvió en gasa 
(para evitar que et material se dispcrs¿¡m o mallratará) se pesó y se obtuvo su volúmen 
desplazado. Posteriormente se fijó con alcohol ni 30 % en 111 misma bolsa de pH\stico para 
detener el proceso de digestión, que en nlgunos ca.sos era muy uvanwdo. 

De las presas enteras se midió Ja longitud patrón (desde la parte más unterior del rostro 
a la base de Ja cola) y la longitud totnl (desde la parte mós anterior del rostro hasta la punta 
del lóbulo caudal más grande). En la pcdacerfa, de las cabezas se obtuvieron los otolitos 
(Sagitta) evilam!o scparnr el craneo de la primera vertebra, porque al desprenderse quedan 
sueltos los otolitos. 
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MATERIAL Y METODOS 

De esta manera, Jas presas que no estaban en bucmis condiciones fueron dctcrmin::1das 
taxónomicamentc, por medio de Jos otolitos Sngiua con ayuda del personal cspccializndo 
del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras (CRIP) de Guaymas, Sonora. 

Adicionalmente, los ejemplares enteros fueron descabezados entre Ja articulación de la 
primera vertebra con el par de cóndilos occipitales del cráneo. Se realizó un corte sagital 
con un bisturí, rompiendo Jas cápsulas 6ticas y dcjnndo ni descubierto los otolitos, que 
fueron retirados con pinzas de relojero. Se lavaron en agua removiendo toda la mntcria 
orgánica adherida, se secaron y se depositaran en cápsulas de gelatina de uso farrnm .. -cútico 
pura su conservación y lectura posterior (Jim~ncz, 1991). Todos los p.ircs de otolitos fueron 
numerados en relnción aJ número de regurgitado correspondiente, especificando u que pez 
entero pcrtenccfo o si provenía de la pcdllccrfa. 

En Jabomtorio, pura proceder n determinar Ju ecfud de las presas se utilizaron los otolitos 
de Ja siguiente formll. Cada (Xlr de otolilos se sumergió en ogua en una cuja de Petri y se 
observó mediante un microscopio estereoscópico a 1.5 X y 2.5 X contra un fondo obscuro 
para observar las bandas hialinas en negro y las bandas opacas en color blanquecino 
(Williams y Bedford, 1974). 

En la figura 3 se muestra la disposición ideal de li.15 bandas hiulinas y op.1cas que se 
presentó en los otolitos de anchovetas. Parn su interpretación con respecto a la cdnd se 
siguió el criterio de interpretación aplicado por c1 Centro Regional de Investigaciones 
Pesqueras (CRIP) de Guaymas, que consiste en Ja determinación de grupos de edad. Cada 
grupo consta de una b:mda opaca y una hialina, iniciando con el grupo de edad O (cero) que 
corresponde a la zona opacu del núcleo y la primera brmda hialina. Considerando que Ja 
capa opaca se forma durante el crecimiento r~pido del pez y posteriormente el material 
hialino es depositado, disminuyendo el ritmo de accimicnto; umOOs bandas se forman con 
una duración de 12 meses aproximadamente. Dundo como resultado un patrón de 
cstndonalidad que coniinúa a través de todzi Ja vida del pez (Willü1ms y Bcdford, 1974). 

Para Ja dctcrminnción del grupo de cdnd se recurrió a el tipo de borde de acuerdo n Jo 
que se observó princip.1lmcnte en la parte anterior y el rostro del otolito. En segundo 
término se observó en los bordes laterales y en el antirostro (ver Figura 4). Para Ja 
validación de las lecturas se realizaron dos lecturas para cada par de ototitos y en casos 
diffcilcs se realizó una tercera. Los resultados se presentan como promedio de las lecturas. 
Las categorias de edad asignadaS!;on los siguientes: grupo O (de O n 1 ano¡, grupo l(de 1 a 
2 nños), grupo 2 (de 2 n 3 nños), grupo 3 (de 3 a 4 años) y el grupo 4 (de 4 a 5 años). 
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MATEIUAL Y METODOS 

al il 11 ~~ ~I 
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Q!l!OI Clll!OI Clll!OI Cl:IPOl ClllPOI 

FIG 3. Clnslncuclón tJe grupos de edud, de ucul.'1-do n lns Bundns opucns y Bnndns hlallnus 
en lu pnrte nnlcrlor del otolito. 

FIG. 4. Esquema de otallto Snglllu tle uncbovelu norteñu (E11gnmli.s mordax) 
' (lomudo de Chiriinos y Chumun, 1968). 
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MATERIAL Y METODOS 

DEFECACION 

Se incluyó en el trabajo de campo el registro de una serie de observaciones diarius en 
dos zonas de la isla diferentes biológica y topográficamente, con Ju finalidad de observar 
si esto influye en la conduela de dcfcc:ición de lus uves. Ln primera fué dcnominndn "zona 
de valle" y la segunda "zona de rocas" (ver Figura 2). En la primera se observó una gran 
densidad de aves anidando, presento el sustrato lleno de guano y las rocas eran escasas, la 
":ron.a de rocas" presento pocas aves anidrmdo, el sustrnto fué ubrupto cubierto en su mayor la 
de rocas y presentó guano en mucho menor proporción con respecto a la primera zona. 

El tiempo dlnrio de observación fué de 4 a 5 horns, transcurridas entre las 06:00 y las 
19:00 horas. El tiempo de observación se dividió en dos periodos; cacl!1 uno de estos períodos 
se llevó a cabo succsivamcmc en la "zona de vullc" y c1 otro en la "zona de rocas", con el 
fin de obtener el mismo número de horas de observación cubriendo los eventos ocurridos 
en el período de anidación en las 13 horas de luz al mismo tiempo. 01bc mencionar que 
para faciHtnr el manejo de la información obtenida se dividió a las 13 horns de luz en el 
horario matutino que comprendió de las 06:00 a las 12:00 l1orns y el horario vespertino de 
las 12:01alas19:00 horas. Las observaciones de los organismo; se realizaron hasta obtener 
por Jo menos 39 horas de observación parn cada una de las zonas. Por lo tanto el número 
total de horas de observación en ambas zonas fu~ de 78. 

Se utilizó el método ,,Focal" que consiste b(isicamentc en seleccionar al azar a un grupo 
de individuos del conjunto de observación o un área determinada. El tiempo de observación 
lo elige et investigador de acuerdo a sus objetivos, ni tipo e.le organismo y ni área donde se 
desarrolle la investigación (Lchncr, 1979). Aquí se eligió un territorio definido como foco 
de observación. Los individuos fueron reconocibles porque los nidos estaban marcJdos y 
numerados, y los adultos estaban anillados en la pata izquicrdil, lo cu;;il permitió subcr 
adicionalmente su sexo. 

El método utiliwdo en las observaciones consistió en hncer un seguimiento sistemático 
de todas tas actividades que realizó un grupo de organismos. por un liempo determinado. 
El grupo de organismos observados, comprendió a los miembros (adultos y polluelos) que 
ocupmon el territorio elegido. 

Se observaron 16 nidos y 56 nvcs que incluye 3dultos y polluelos en la "zona de valJe" 
y 14 nidos y 37 aves (adultos y polluelos) en la "zona de rocas" por medio de unos 
binoculares (10 X 100 m de rcsulución). El sitio de observación se cligio de tal fornm que 
se tuvo In mayor visibilidad posible. evitando perturbar a las nvcs unidamcs. Las 
observaciones se hicieron a una distancia de 20 a 25 metros aproximadamente. 
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Trutnmhmto de Jos datos 

Tratamiento de los datos 

ALIMENTACION 

En el presente estudio se decidió utilizar los m~tOOos numérico, gravimétrico, 
volumfülco y de frecuencia de ocurrencia propuestos por Pin kas el al. (1971) y Amazaga 
(1988). 

En el método numérico (valor porcentual en número) se contó en cada regurgitado el 
número de organismos de un determinado tipo de presa (se tomo en cuenta el número de 
cabezas) y se hizó la suma para todos la; regurgitados recolectados en ambos periodos. Se 
obtuvo así el número total de la muestra de un determinado tipo o especie. Este valor se 
dividió entre el número total de presas de los tipos contubiliwdos. El resultado se expresó 
en porciento e indicó la participación de cada tipo de presa en la dieta. 

El método volumétrico (valor porcentual en volúmcn) se midió el volúmcn desplazado 
total y el de cada tipo de alimento. Ui suma de los volúmenes de los diferentes tipos que 
aparecieron en todas las muestras se dividió entre el volúmen total de todos los regurgitados 
analizlldos. Al igual que el método númcrico el resultado se expresó en porciento. Se 
procedió de manera similar para el análisis gravimétrico. 

La frecuencia de ocurrecia se hizo registrnndo el número de muestras en las que 
apareclan una o más presas de c;:ida tipo de ulimcnto. Este valor se dividió entre el número 
tOUll de regurgitados que conformaron I" muestra total y se expresó tambifo en porccnllljcs. 
Con Jos valores de frecuencia de ocurrencia, numcrosicfad y volúmcn se cálculo el [ndicc 
de Importancia Relativa (Pinkas el al. 1971) para cada componente de la dicta. Este fndlcc 
se calculó sumando los procentajcs en número (%N) y volumen (%V) para calla tipo de 
alimento, multiplicando después este valor por el porcentaje de In frecuencia de ocurrencia 
(%F). 
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Trutumlenlo de los dolos 

Variación del peso de los regurgitados: 

Se calculó el valor promedio desviación estandar del peso de los regurgitados de 
hembras y machos para cada pcrfodo por separado y a la de ambos sexos en ambos periodos. 
Se hiz6 un análisis de varianza (ANOVA) del peso de Jos regurgitados se calculó su 
Intervalo de confianza de la siguiente forma: se multiplicó el valor de t ( a0.05) de tablas 
por el error cstandard, este valor se le sumo y resto el valor promedio para obtener el 
intervalo máximo y el imcrvalo mfnimo, respectivamente (Lchncr, 1979; Ynmanc, 1979; 
Mendenhall, 1990). 

Vnrinción del peso de lns nvcs: 

Se calculó el promedio la dcsvillción cstanc:lar del peso, se rcnlizó el análisis de vnriam.a 
(ANOVA) y se cnlculó el intervalo de confianza de lo' mismos grupos de Individuos 
indica.dos nntcriormcntc. 

Cantidnd de alimento consumido: 

Con el peso de las muestras de alimento recolectadas en los dos pcrfodos se obtuvo el 
promedio de nlimento tomado por la Gaviota Parda por dfa. Esto se hizo sumando el peso 
de cnda una de las muestras de alimento rccolcctudas, obteniéndose asl el peso letal de Jns 
muestras de alimento; este valor se dividió entre el número total de las muestra<> de alimento 
recolcctndas. El valor promedio se multiplicó por el número promedio de viajes que realizó 
cada ave diariamente para alimcntnrse. Este valor se dividió entre el número lotnl de viajes 
registrados durante las 39 horas de observación obtenifodose el valor promedio y a su vez 
se obtuvo el peso promedio en gramos del alimento consumido di"1rio por cada uve. El 
promedio se multiplicó ¡XJr el número de días que aniduron las aves en ln isla, obtuvo el 
peso en gramos de alimento que consumido durante este tiempo. Este valor n su vez se 
multiplicó por el número aproximado de aves que anido en Ja isla, en el perfodo de 1991. 

Conducta de defecnción 

Se sumó el número total de defecaciones registradas de todos los individuos observados 
en la "wna de valle", este valor se dividió entre e) número total de defecaciones registradas 
para hembras en esta zona. Este valor se multiplicó por 100, y se obtuvo la frecuencia 
relativa porcentual de este grupo de individuos. Se realizó el mismo procedimiento para 
lo.s dcíecncioncs registrndas para los machos y po11uclos, y las defecaciones regislrndas 
para los individuos (hembras, machos y polluelos) observados en la "zona de rocas". 
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Trutumlento de los dutos 

Se sumaron todos los registros de defecaciones llevadas a cabo sobre el nido. este valor 
se dividió entre el número total de defecaciones registradas para hembras sobre el nido. 
Este mismo valor se multiplicó por 100, para obtener el valor porcentual. Este 
procedimiento se realizó para el registro de defecaciones sobre el nido de los machos y los 
polluelos observados en la misma zona y pnru los grupos de individuos observados en la 
"zona de rocas". 

El número total de defecaciones asociadas a la agrcsion en la "zona de vallesº se dividió 
entre el número total de dcíccacioncs registradas en c1 horario matutino por las hembras. 
Este valor se multiplicó por 100 pam obtener et valor porcentual. De la misma forma se 
procedió con los registras de lns defecaciones de hembras en el horario vespertino; 
defecaciones de machos en el horario matutino y vespertino, y para las defecaciones de los 
polluelos en amOOs horarios. Los registros de defecaciones en la zona de rocas, se analizaron 
de forma similar para los grupos de individuos antes mencionados. 

Se sumó el número total de defecaciones asociados a la agresión. Este valor se dividió 
entre el número de defecaciones asociadas a la agresión, llcva<lus n cabo por las hembras 
observadas en la "zona de valles'\ Este valor se multiplico por 100 pMn obtener el valor 
porcentual. En la misma forma se ana1i1 .. uron lus dcfccaciom:s asociadns n la agresión de 
machos y polluelos; y para los grupos de individuos observados en la 11zona de rocas". 

Las defecaciones regislradas de individuos ugrcdidos se sumaran p.1rn obtener el valor 
total. Este valor se dividió entre el número ele registras de defecaciones de hembras 
agredidas; a su vez este valor se multiplico por 100 para obtener el valor porcentual. De la 
misma forma se analizaron Jos datos de machos y polluelos observuc.los en la misma zona 
y de los grupos de individuos observados en Ja zona de rocas. 

18 



RESULTADOS 

Se capturaron un total de 109 ejcmplnrcs de los cuales 94 regurgitaron alimento. De estos 
48 se capturaron en el periodo de inicio de alimcntución de los polluelos y los otros 46 se 
capturaron en el periodo previo a que Jos polluelos fucrun volantones. 

En la tabla 1 se muestran Jos pesos promedio de las hembras y los machos capturados 
en Jos dos pcriodoo de rccolcctu. En general, lns aves mostraron un incremento en el peso 
a las 4 semanas transcurridas entre los dos muestreos. El promedio de incrementos fue de 
29.S g. Los mnchos mantuvieron un promedio de incremento superior al de las hembras 
en un 83 % equivalente a 89.5 g. La ganancia en peso fue similar para las hembras y los 
machos, siendo aproximandamentc del 6 % en 1 mes que duro el periodo interrnuestrcos. 

TABLA! 
PESOS PROMEDIOS (EN ¡:romos) DE LAS GAVIOTAS l'AIUlAS CAPTURADAS 

EN AMllOS l'EIUODOS DE ltECOl.ECTA. 

PERJOOO I 

Hachos 526t32 6 -45-4-575 514'-538 20 5<13i:24 

Tot.~l "75.t'40 e 360-575 465-485 40 SG4a34 

P.P.=Peso pl"'~dio * desvi.ación e!lta~r-d 
C.V.=t:o.F1ciMto de v1Kiacidn porcentual 
I.C.=Int•l"'Yalo de cOf'lfi~a 
t=Pr~ba de t CP -" 0.05) 
H=HÚ!M!'ro d• ~w•s pesad4s 

P6'lOIXJ lt 

395-546 452-400 2S 0.079 

454-504 53-4-552 Zl O.CJG.4 

305-594 4%-512 46 0.09 

En la figura 5 se presentan los dalos relativos a las hcmbrns. Se o~rva que al comparar 
los pesos promedio de Jas hcmbrns en los dos periodos se encentro un incremento de 42 g 
(t 0.079, ex 0.05, 52 g.I.). 
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FIG S. Vorluclón del peso promedio de lns hembrns de lu cuviotu purdu en Isla Jtusa 
(1 =Muyo, 2 =Junio). 

En Ja figura 6 se prcscntun los resultados relativos a Jos machos. Se observa un 
incremento de 17 g (l 0.064, a 0.05, 41 g.I.) en el peso promedio de los machos de un 
muestreo a otro. 

En nmbos c.nsos el incremento no fué significativo. 

Con respecto a los pesos promedio ele cada una de las uves se obtuvieron los slgulcmcs 
rcsullados. El incremento fue de 29 g (l 0.09, a O.OS, 93 g.I.) en el peso promedio de lodos 
los adullos de un muestro a otro (Figura 7). 

Los regurgitados variaron ampliamente ya que algunas aves al ser c;:1pturndas no tcnian 
practicamcntc nada en el buche; otras en c;;1mbio trniun m..1.s de 100 gen el estomago lo que 
representa casi un 20 % del peso corporal. 

En Ja tabla 2 se muestran los pesos promedio de las muestras de alimento obtenidos por 
hembras y machos en ambos periodos, así como los parnmctros esrndísticos básicos. Al 
comparar amOOs sexos con los datos obtenidos para el segundo periodo se observa un 
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FIG 6. Vorfncf6n del peso promedio de las machos de In gnvJotn purcha en Isla R.osu 
(1 = Muyo, 2 =Junio), 
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FIG 7. Vnrlnclón dd peso promedio de lns d~ In c;nvJotn pardo adultas en Isla Rnsa 
(1 =Moyo, 2 =Junio). 



RESULTADOS 

TAll!A2 
PESOS PROMEDIO EN (GRAMOS) DE LAS MUESTRAS DE ALIMENTO 
RECOLECTADAS DE LAS GAVIOTAS l'ARIJAS, lcN A~lllOS l'EltlODOS. 

====================================================================================== 
PER:lOOO 1 PERIODO 11 

tw.ibras 3Ss.21 60 2-100 20-.-2 20 39:1:24 e.o s-1aó 31-47 :.-s o.02e 

ttachos 34s.2& 00 9-105 9-105 20 52:1:35 70 10-120 30-66 21 0.055 

Tolal 34E29 70 2-100 2-108 "º .41';':1:30 60 5-120 39-53 46 0.040 

P.P.=P•so prollloll'dio :1: ~vi•eión .-st..arKf • .-d 
C.V.=Co•ftci•nt.• dv wu·i•ci6n porc•nt.u.l 
l.C.a:lnt:.•rYalo d• confianza 
!:.=Prueba de t. <P .s. O.OS) 
H=NÓJllero de .... stras dct al ia-eoto pesadas 

incremento en c1 valor promc(.}io de Jos regurgitados. Tanto para las hembras (4 g) como 
para los mochos (18 g) (Figuras 8, 9 y 10). Estos incrementos equivnlcn o un aumento en 
cJ peso promedio de Jos regurgitados. en un 10 % parn las hembras y más de un 20 % para 
los machos. Estos incrementos se reflcjn.n tambitn en el aumento del nmximo de JJenado 
y del rango de JJcnado en ambos sexos. Sin embargo, la prueba cstadfstica aplicada no 
otorga significancia a cstíl diferencia debido a Ja dispersión de Jos datos. 

En las !Dblas 3,4 y S se presenta el número de presos, peso, volúmcn y lo frecuencia de 
ocurrencia de las especies de peces que componen Ja dicrn di! Ja gaviorn parda en cada uno 
de los periodos de recolcctu en 1991. Como ya se indico en los dos períodos de recolecta 
se aipturaron 109 gaviQ\as pardas, de las cuolc:; el 86 % regurgitaron to~1Jmcnte el alimento. 
De los 94 regurgitados rccolcctndos pudieron ser determinados taxónomicamentc el 98 %. 
Los regurgitados estuvieron representados por }¡1s especies ET1graulis morda:r: (anchovetas 
norteftas), Scomber japonicus (mílcnrelíls) y Sardinups caerulc.:us (smdiníl montercy). 

Durante el primer periodo lo anchoveta norteño fu~ el principal componente de la dicta 
predominando en los cuntro tipos de m~tcxlos cuantitativos utilizados. En orden 
descendente de importancia Je siguen muy por debajo las macarcJas y la snrdina montcrey. 
Cabe mencionar que Ja sardina montcrey cstuvó pobremente n:prcscntada ya que apareció 
una sola vez con un ejemplar (Figura 11). El grupo de no <lotcrminados, sólo comprende 
el 1.S % de la dicta. 

En cJ segundo perrada de recolecta, sólo se registraron dos especies de peces e 
indctcrminudos. Se registró un incremento en el núml!'ro dl!' prcs;1s de la nnchovcta norteña 
en relación al poríodo anterior y en esm ocasión la s..1rdina montcrcy no fué registrada en Ja 
dieta. La nnchovctíl nortcfm fu~ cJ componente mús imporwntc y•t que comprcnúc di:l 97 
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FIG 8. Vorlncl6n del peso promedio de lus muestrus de los re¡::u1-gltudos de lui Govlotn Punln. 

FIG 9. Voriod6n del peso promedio de lus muesl111s e.le nllmenlO los n:-L:urgltudo.s 
de hembrns lu Gnvlotu Purdu. 
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FIG 10. Vorfoclón del peso promedio de las mu~strns de ullmenlo por Jos regurgitados por los 
mochos dela Gnvlotn Punhi. 

TABLAJ 
ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS ltEGUllGITADOS DF. LA GAVIOTA l'AHDA EN 

ISLA RASA, OllTENlllOS EN EL l'ElllODO 1 

=================--..:======================================:================== 
Tipo d.- ~,..o d9 P.so .-r"I Vol~..-i •n Fr-•cUtt1Ci• d. !.J.Q, 

•l i'""to pr•s•a: qr-~s •i 1i1 itros ocvrr9"Cla 
Tot.al ;;e Tot.•l X , Tobl X Tot..I 

-------------------------------------------------------
Engrailidae %.O •• ""·ª 1622 99.0 5572' 96.0 •• 10624 

Sca.bf-ict- 2.a 2 a.a a.• 2.a ... 
Clup•idM> 1.a a.• 7.5 a.• 2.a 2.0 
No d•t•r .. 1nados 1.0 1.1 JO 1.2 20 2.0 ... 
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TAilL\4 
ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS REGURGITADOS DE LA GAVIOTA PARDA EN 

ISLA RASA, OllTENIDOS EN EL PEIUODO 11 

Engr-aul id..

Sca.br idü> 

Clup.id .. 

99.0 

1.1 

No debr111iNldo• o.s 

Vclu••n •n Fr•cuenci• de 
eililit.ros ocur-r1PnCia 

% ToLd % Tot:.al 

178 97.0 200'3 97.0 1762 '39.0 '45 

2 1.0 2<4.5 1.0 21 ... 
2.0 .. 2.5 2.0 36 2.0 

TAillAS 

19110 

9 

s 

ANALISIS CUANTITA"llVO DE LOS REGURGITADOS DE IA GAVIOTA PARDA EN 
ISLA llASA, OBTENIDOS EN 1991 

Tipo de 
•liMnto 

Engr-..il ida.t 

Seo.br-ict.. 

Clup.idM 

Húooi.ra d9 ,,......,. 
Total 

97.5 272 

1.• 

o.• 
Ko ct.t..r.1nados O. 7 2 

Vol~ •n 
•ililitros 

X Total 

97.-4 3631.0 97.<4 3334 

o.e 29.5 

0.2 7.5 

l.G 60.S 

o.e 21 

0.2 

1.6 56 

Fr.cuenei • de .,.,........,,. 
% Tot..l 

96.B 91 

3.2 

1.0 

2.0 

l.J.R. 

18829.5 

'·º 
o.6 ... 

al 98 % del espectro alimenticio en términos de número, peso, volúmen y frecuencia de 
ocurrencia. La segunda especie encon1rnda en la dicta fui! la macarela pero por supuesto 
de muy escaso valor (Figura 12). 

Las anchovelas constituyeron eJ principal n1imcnto de la gaviota parda en ambos 
periodos comprendidos de mayo a junio de 1991, siguiendo en muy limitada importancia 
las macarelas y la sardina monterey (Figura 13). El grupo de organismos no determinados 
estuvo constituido por peces y debido a su muy escasa imporlancia no se incluyen en el 
análisis correspondiente. 
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FlG 11. lmportunda reluUvo de los tipos de presos encontrndos en los regurgitados 
de lo Go\'Joto Ponla durunte el periodo 1 de recolt.-cla (A=Engruulldue, D• Scombrldoe, 

C= Clupeldue y D= No determlnndos). 
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FJG 12. Importando relntlvo de los tipos de presas encontrudos en los rq:urgltnd05 
de lo Gaviota Pnrdu dunmte el periodo 11 de rt."Colectu {A:::Engnrnlldne, B= Scombridue, 

C= Chipddae y D= Nu dde11nlmulus). 



... 
'"" .. 

8 •• 
1 .. 

•• 

• 

... 
, .. 
tn 

• 

RESULTADOS 

-
~~ 

n BCD 

•• .. , .. 
FIG 13. Importando relnUvn de los tipos de presos cnconlrudus en Jos l'egur¡:ltudos 

de lu Govloto Pnrda durante en los dos periodos de recolecta de 1991 
(A=En¡:roulldne, 11= Scomb1idue, C= Clupcldne y D= No detennlnados). 

En Jos regurgitados se obtuvieron 16 peces completos cncomrndos en los 94 mueslrns 
rccolccladas en ambos periodos, 12 de éstos correspondieron a la familia Engraulidae y Jos 
otros fueron de In familia Scombridac e individuos no determinados. Los dntos de lnlln, 
peso, volumen y edad se presentan en la labia 6. 

Por otra parte, de las cabezas provenientes de Ja pcdaccría se les asignó edad a otras 
presas n tráves del estudio de otolitos. En el primer período de recolecta se am1.1izaron 33 
pares de otolitos. En el segundo periodo el número de otolilos nm1.lizados fue de 161 pares. 
La estructura por edades de este mnlerial se ofrece en la tabla 7 y figuras 14 y IS. 

Se observa que durante Ja época de inicio de Ja alimentación de Jos poluclos recién 
nacidos, Jos peces capturados por las gaviotas fueron de diversas edades y en consecuencia 
de dislinlns tallas de acuerdo con la relación edad longitud (Cisncros el al. 1991). De las 
cinco clases de cdnd identificadas, cerca del 70 % de h1 caplurn estuvo comprendida en 
cdndcs mayores de dos años, organismos de más de 105 mm de longitud p<1trón. Es 
intcrcsanlc anoter que de tos de talla pequeña, se cnconirnron más de los de edad cero que 
cscasnmente rebasnn los 55 mm de longitud (24 % ). 
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TAUlAG 
TALLA, PESO, VOLUMEN Y EDAD DE ALS PRESAS COMPLETAS ENCONTRADAS 

EN LAS MUESTRAS DE ALIMENTO DE lA GAVIOTA PARDA 

.................................................................................... 
L. T. L. P. 

:;4.4 46 

90.4 81.5 

98.2 86.3 

108 91.3 

19'9.6 94.7 

113.4 90.3 

117. 4 100.4 

120.9 102.4 

124.5 109.1 

128.6 111.8 

130.3 11:;.s 

68.6 .. a.3 

75.4 68.2 

117. 7 106.6 

53.1 134.6 

Pes.o Volumen Edad 
gr ml 11ño11. 

1.~ 

6 6 

10.:i 11 

9 9 

12.5 13 < 

14 12 

14 12 

16 13 2 

19 a 2 

18.5 18 

18 16 3 

1.5 2 

3.5 

14.5 12 

42.5 36 

Fa1ni l ia. 

En9raul 1dae 

En9r¡,,ul 1d•e 

En9raul id•e 

Engr•ul tde.e 

En.:o;ir;;,,ul ida.e 

En91"'l1Ul td&e 

Engraul tdae 

En'ilraul idae 

Engraul idae 

En9r¡,,ul idne 

En9raul idae 

Sco1nbr 1 de.e 

Scombrtdo.e 

Scornbr idae 

No datermina.do 

Periodo 
recolecta 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

------------------------------------------------------------------
L. T. •Lon~ntud total 
L.P. •Lon9itud patrón 
•no .. obtuvt.•ron los otolttos 



RESULTADOS 

TAlll.A7 
EDAD DE ALS ANCHOVETAS DE ACUERDO Al.A LECTURA 
DE OTOLITOS ENCONTRADOS EN LOS REGURGITADOS DE 

LA GAVIOTA PARDA, EN AMBOS PERIODOS 

Edad Periodo I Per1odo II 
años 

2 

3 

0 

3 

e 

9 

" 

70 

40 

31 

12 

TOta1-----------33----------161-----

o • s 
!!DAD (al\00) 

4 

FIG 14. Estructura por edutlcs dt! lus unchovetns obknldus 
en los rq:,urglLndoS, en d periodo 1 (N:z 33). 
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FIG 15. Estructuro por cdm.lcs de lns unchovetns obtcnldns 
en los ret:t11l!ltudos, en el periodo 11 (N= 181). 

RESULTADOS 

Por el contrario, el análisis de Ja composición de edades de lns anchovetas capturadas 
por Jns gaviotas en el segundo periodo de muestreo demuestra una mnyor captura de 
organismos de talla menor. El 68 % de los peces fueron del grupo de edad de O a 1 ano, 
equivalentes a taJlas menores de los 80 mm. Cuundo Jos rcsullados se nnaliznron [XX" sexos 
se observa Jo siguiente. Lns hembras durnntc el primer periodo se alimentaron de 
organismos de 3 al\os en un 43 %con una longilud p;ltrónaproxlmada a los 114 mm (Figura 
16). En el segundo periodo de muestreo el 40 % correspondió a individuos menores de 1 
ario, mostrando una mayor captura de individuos de tnll<t pcquclla (Figura 17). 

Los m<ichos se alimentaron en el primer pcricxJo con organismos t.lc 2 años (32 %) con 
una longitud patrón aproximuda a los 103 mm, y i.:n menor porcentaje se prl.!Scntaron el 
resto de los grupos de edad (Figura 18). En el segundo periodo se alimentaron en un 73 % 
de individua; menores de un año marc:mdosc Ja preferencia por este grupo de edad (Figura 
19). 

Por otra parte, en los dos pcrfcxlos de recolecta se obtuvó un totr1l de 94 muestras de 
alimento que pesaron 3718.4 g. El promedio del peso de los regurgitados fué de 40, 
indicando que cada ave consumio alrededor de 40 g de peces por periodo de alimentación, 
se alimento en promedio 3 veces al dla consumiendo 120 gr y 14,760 gen 123 dlas que 
duró el perlado de anidnción (16 de mnrto al lú de julio) aproximadamente. Las 240,000 
oves que nnidarón en Isla Rasa en 1991 consumieron 3,542 tonelm1as. De donde, 3,422 
toneladas lo conslituycron nnclmvctas. 
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RESULTADOS 

TAlll.A8 
EDAD DE LAS ANCHOVETAS DE ACUEIWO A LA LECTURA DE OTOLJTOS 

ENCONTRADOS EN LOS REGURGITADOS DE LAS JIEMBllAS DE LA GAVIOTA 
PARDA, EN AMBOS PERIODOS. 

" A 

" GO o 
u 
I! 
N "" ~ 
A "º R 

E· aa 
A 
T 
1 10 
V 
A .. o 

Ed11d Periodo I Pe:r iodo II 
a:\os 

2 

3 

o 

3 

2 

6 

• l!DAO(llllocJ 

28 

17 

16 

6 

4 

FJG 16. Eslructurn por cdadt.'S d1: l<1s unclio\·ctus obtcnidus 
en los reg11rgll11dos, de los lu:mhrus cuptnrudus en el periodo 1<N=14). 

Las observaciones rcalizad;1s sobre Ja conducrn usoci<ida a Ja tlcfccación incluyeron un 
total 93 aves y 30 nidos. Los rcsulrndos cu{intilmivos de csrns observaciones demuestran 
conductas distintas p;ira las aves de tlistinws zonas así como una varü1ción en la conducta, 
de acuerdo con la zona y el lipa de individuo (hembra, macho o polluelo). Tumbifo se 
obtuvieron rcsuJ1urJos n distintos según In horn dd dh1. 
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FIG 17. Estructura por edndes de lus nnchovctus obtentdns 
en Jos regurgllndos, de lns hcmhrns cuptumdus en el pel"io<lo 11 (N= 72). 

TAULA9 
EDAD DE LAS ANCHOVETAS DE ACUERDO A LA LECTURA DE OTOLITOS 

ENCONTRADOS EN LOS llEGUltGITi\l>OS l>E LOS MACHOS l>E LA GAVIOTA 
PARDA, EN MlllOS l'EltlOIJOS • 

...................................... 
Edad Periodo I F'~r1odo Il 
iii&\Oz 

2 6 

3 

42 

23 

15 

6 

3 

--=rot;,1---------¡9-----------00----................................. 
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FIG 18. Estructura por edudes de Ins nncbovelns obtcnldns 
en Jo5 regurgllndos, de los mnchos cnpturndus en el ¡wriodo 1 (N= 19) • 
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FIG 19. Eslructurn poredudes de tus nndmvetns obtenidos 
en los regurgitados, de los mnchos cnpturudus en el periodo 11 (N= 88). 

La dcfccnción en Ja isla se JI evo a cabo más frccucmcmcntc en la "zona de valle", pero 
fue en Ja "zona de rocas" donde las aves defecaron mtís veces de manera individual, se 
registraron individuos que lo hicieron hasta dos veces por dfa de observación. Parn ambas 
zonas Ja mayor dcfcc;1ción registrada fue para los polluelos. 

El mayor porcentaje de defecación sobre el nido Jo prcscniaron los polluelos que 
anidnron en Ja ";wna de valle", micn1rtis en la "zona de rocas" no se registro una sola 
defecación sobre el nido. 
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El mayor índice de defecación se registro en el horario vespertino para ambas zonas de 
observación. 

La asociación entre fccalismo y agresión se dió más desarrollada en la "zona de valle", 
donde Jos machos ejercieron una mayor defecación nsoci;;1da a la agresión y hubo aves que 
ante In agresión exhibieron conducta de defecación. En cambio en la "zona de rocas" la 
defecación asociada n la agresión fue menor y solo la presentaron las hembras, sin registrar 
caso alguno de aves que dcfccnrnn ante In acción de agresión. 

TAllLAIO 
DEFECACIONES OllSEltVADAS DE LA GAVIOTA l'AltDA EN IA ZONA DE VALLE 

Fn:cucncia 40 10 50 

Sobre el nido :;:2 78 

Horario matutino 4 15 29 

Homrio vcspcrcino 7 40 

Asociación u la agresión 25 75 

Individuos agredidos 100 

n•4~ tnd1v1duos obsarva.doa. 

TAlllA 11 
DEFECACIONES OllSEltV ADAS DE LA GAVIOTA !'ARDA EN LA ZONA DE ItOCAS 

............................................................. 
Activ1d21d He"1:r&s Machos. Polluelos ________________________ , _________ 4n ________ ~-----

Frecuencia 10 20 70 

Sobre el nido 

Horario mnlulino 13 3 19 

llornrio vespcr1ino 26 10 29 

Asociación n la agresión 100 

Individuos agredidos 

n•31 ind1v1duos obs~rvttdos 
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RESULTADOS 

FIG 20. Re¡:lstros de lus dcíecnciones (%)de In Gnvlotn Pnnla 
en In zonn de Vulle y zonn de Hocns. 

Zono. do valla 

Horatlo veepertlno 
e1 

Zona de rocas 

FIG 21. Reglstros de lns deíccncioncs (%)de lu Gnviotu Purdu 
en lu z.onu de Vnlle y zonu de ltocus poi· horarios. 

O. 11n agrea!on 
02 

FIG 22. Registros de las dcfccndones de lu Gaviul.11 Parda 
nsoclndns n lu comluctu n¡:,resivu (%)en In zona de Vntle. 
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RESUI:fADOS 

Hambcu &In llQl"Pl6n 

M.-cllOe aln 1Gf'Hl6n 

FIG 23. Registro de lus dcfccncioncs de In Gnvlotn Pun1u usoclod11s n In ng1-esl6n (%) 
de hembrns y muchos en lu zonn de Vnlles. 

O. sin egres!On 
g7 

.................. 

6 

O. agresoras 
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................ ....... ..,_ .. 

FIG 24. lteglstros de las 
defecucloncs de In Govlotn 

l'urdu usocludns n In 
conductn ngreslvu (%)en In 

zonu de Uocus • 

FlG 25. Registro de tus dcfccncloncs de la Gtlviolu Punla nsocindus n lu Dgn=slón ('lo) 
' de hcmbn1s y machos en lu zoml de H.ocns. 
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DISCUSION 

En genera) la reproducción es un evento enc:rg~ticamcnic costoso y Ja [X!rdída de peso 
o volumen corporal en Jas aves durante este período puede ser un indicador del csfucrLo 
causado por In reproducción (Furness y Monaghan, 1987). 

Para las colonias de aves marinas Ja disponibilidad de nlimc:.nto es uno de lm principales 
factores que regula Ja reproducción de las poblaciones (Sunada et al. 1981; Anderson et 

a/. 1982a y Fumcss y Hislop, 1981). Durante la incubación y la crianza de loo pollueloo, 
antes de formación de las guarderías que ocurre pocos dfns nntcs de que los poJiuclos 
comiencen a volnr, los padres cstnblccen turnos pura encargarse de estas turcas. Uno de 
ellos permanece en el territorio, micntrás el otro sale en busca de alimento propio y de Jos 
po11uclos. L1s labores de nlimcntoción p..1rn los padres son más fnciJcs una vez que el 
polluelo puede quedarse sólo, porque las llcvnn <1 cabo entre nmbos. Por cito, sus pesos 
pueden volver a cstubiJizmse. 

Los rcsullados obtenidos en este tntbajo dcmucstrnn un incremento en el peso '1c los 
adul1os entre loo períodos de inició y término de Jn unidnción y reflejan que no hubo perdida 
o que se llevo a cabo una recuperación del peso corpornl de las nves. Esto puede indicar 
que la disponibilidíld y nbundílncia del alimento fue adccunda pcrmilicndo a las oves 
recuperar el peso perdido en el evento rcproduc1ivo. 

Rcspcc10 a líl com¡xJsición y variación de la dicta <ilimcntici-a nuestros result.ados rcílejan 
que In gaviota pmda consume distintos tipos de peces pcl{tgicos menores de acuerdo a su 
disponibilidad. Así el cambio de rcgimcn de smdim1s a rcgimcn de imchovctas (Lluch et 
al. 1992) en el Golfo de C1lifornia se confirma aquí con el alimento consumida por Lams 
hccrmanni. As[ estudios rcnli.z<tdos sobre la dicta Lk Ja g•1viola rx1rll<1, indican que en 1983 
cstuvó compucsia, prici¡x1Jmcntc, por smdin:1 montcrc.y en un 88 % aproximadamente 
(Vclardc com. pcrs.). Pnra 1985 en cJ antílisis ¡1parccicron varilts anchovctns norteñas 
(Vclnrdc, 1989) y en 1986 se oblUvicron los primeros repones r..k cap1uras comcrchilcs y 
desembarcos en el Puerto de Guaymas dc anchovclil nortci'm (Hmnmann et al. 1989). En 
este trabajo se observó que la anchoveta nonci'la es una fucnlc import.nn1e de nlirncnto para 
Ja gaviota parda. 
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DISCUSION 

Las áreas de anidación y las colonias de aves marinas Licndcn a distribuirse entre otras 
cosas (abund~mcia y disponibilidad de sitios de anid:ición, prcscncfr1 de depredadores) de 
acuerdo a Jos cardumenes de Jos peces que depredan. Asf Sunada et al. (1981) encontró 
que las colonias de anidnción del pelícano pardo se distribuían cr.:rcn de los c-Jrdumenes de 
anchoveta nortcfla en la Corriente lle California. Los rcsultm.Jos de esta investigación 
mostraron Ja presencia de poblaciones de anchovcws norteñas en la Región de las Grandes 
Islas donde se encuentra Isla Rasa. Las anchovclas constituyeron ln especie más 
importante como alimento de adultos y los pollur.!los ya 4uc no se observó cambio susrnncial 
en In composición de las especies consumidas dentro <Je Ja tcmpornda de ese nño. 

EJ bajo consumo de las mncarclas pulió deberse a que no se encontró accesible en las 
zonas de alimentación. En general las guviotas se alimentan en Ja superficie (Furncss y 
Monaghan, 1987) por lo que son sensibles a las migraciones verticales de sus presas en Ja 
columna de agua. 

La presencia de un sólo ejemplar dC la san.linn montercy en Ja dicta de la g;:1;viota parda, 
puede ser evidencia del abatimicnlo de In poblución cnusadu por varios factores como Ja 
pesca y por los cambios clim.uicos qut.: se dan en el ecosistema. Es10 ha permitido Ja 
expansión de Ja población de la anchoveta nortei"'ia ocupando los nichos ecológicos de la 
sardina monterey (Lluch·Bclda et al. 1992), rcgistrandosc en Jos últimos siete años 
incrementos en los dcsemb;;ircos de anchoveta en el Puerto de Guuymas (Hamm:mn y 
Cisneros, 1989). Sin embargo, debe mencionarse algunos registros de captura comercial 
indican que la sardina como recurso pesquero sr se kx:nl izó antc:s en nguas adyaccnlcs a Jns 
islas Angel de Ja Guarda y Tiburón (Cisneros et al. 1991). 

Por otra parte, el análisis de In cstructurn por edades de las anchovetas consumidas por 
las gaviolas ofrece inleresantes rcsultac.los. El cambio a una dicta pn:krcntemente de peces 
jovenes, de tallo. chica puede ser un indicador de una sclcc.:1iv id:1d de los padres por preferir 
peces pequci\os paro. nlimentar a Jos polluelos pero tambi~n a un c1mbio en In accesibilidad 
del recurso, pnrticuJnrmcn1c si es somclido a un rtgimcn de pesca. 

La estructura por cdndcs de las presas de las ¡¡ves corresponden n dos meses c.Jcl uño 
(mayo y junio), y no fu~ posible comparar con Ja estructura por ed;1dcs de las capturas por 
Ja pesca comercial en ese mismo periodo, purgue no se luvó ucccso a Ja inlbrmución. Esa 
información podría mlicionalmcntc auxiliur para evaluar el sohrcl:1p:1micnto que sugiern 
una posible compclcnci;;i entre las ¡wcs marinas y las pcsc.¡uer!i1S por el mismo recurso, como 
ha sido postulado por Sunada (1981) y Andcrson et al. (1982h) para el pdlcano pardo. 
Estos autores encuentran que Jus anchovetns norteñas cncontrutlas en la dicrn del pcl!cano 
pardo presentaron grupos de edad y longitudes similares :1 Jos rcJXJrH1c.los por las p.:squcrras 
comerciales (Sunada et al. 1981). 
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DISCUSION 

La pesca comercial de sardinas y anchovetas se realiza en lodo el Golfo de Cnlifornia, 
considerando los movimientos rnigralorios del recurso (Lluch et al. 1986), la cslructura 
por edades varf3 de acuerdo a Ja localidad de cnptura y ta cstnción del ílñO. 

Por otra pune, para las aves desde el puma de visw cos10-bcncficio, el ave marina 
explotar6 el grupo de cdnd m6s ubundanlc y accesible (Ashmole y Ashmolc, 1968; 
Ashmole, 1971; Furness, 1978). 

Al analizar la estructura de grupos de cdnd de las presas consumidas por los odullos en 
el periodo 1 se observó que se nlimcnmron de organismos mayores a dos ñas y en el período 
ll se alimentaron de individuos menores de un ~1ño. El cambio de un grupo de edad de un 
periodo a otro pudó deberse n que tos cardumcncs de anchovctos jovenes estuvieron 
presentes en el medio con mayor abundancia y <1cccsihlcs can respecto u los de mnyor edad. 

Es importante concluir en este sentido y•i que las implicnciom:s de una pesca sohre 
recursos de interés cspcdlico pm<1 la alimentación de los polluelos puede afectar la din.1mica 
de su población. Por otrn parte, es1c conocimiento puede incrementar el valor de la colonia 
de aves mminas como indicndorns de la condición del recurso y focilitar la administración 
óptima del recurso pesquero. En este sentido podrflln contribuir observaciones sobre 
preferencias a1imentic:ius de los polluelos y lu usociación de Jos padres a la alimentación 
antes y después del periodo de desapego cuando el polluelo se queda solo. Furncss (1982) 
y Furness y Todd (1984b) mencionan que varias especies de aves marinas u1imcnttm 
exclusivamente a sus polluelos con peces pcl{1gicos de tallas pequeñas. 

Consideremos en este cnso que la g•1viota pmda dc lshi Rnsa al igual que el pcHcano 
pardo depende de la anchoveta norteña o di! p:ccs pcl{1gicos menores alternos como fucmc 
de alimento fundamental (Andcrson et al. l 982h). L.::1 diern de las g;,1viows cslíl en función 
de Ju disponibilidad y ncccsihilidad. Es decir calidad, c.mtid:id de prcsns y la eficiencia del 
forrajeo constituyen compom:ntcs importantes en la •1dccuación Oc la especie (Erwin, 1983). 

Los resultados dcmucstrnn ílumcntos no signiílcativos en IJ carga alimenticia. Lo cual 
puede lntcrprernrsc como que los adultos no requieren realizar csfucrLOS alimenticios 
adicionales en t~nninos de peso de la carga sino qu ii'f1s en el número de vi<ijcs de pesca que 
realicen, para mantener e incluso incrementar su propio peso y permitir cJ dcsmrollo de los 
polluelos. 

El peso de los rcgurgiwdos mostro una vmiahilid;1d que se puede explicar porque en el 
momento en que se llevó a cabo las colcct•1~ dc Jos regurgiwdos, nlgunos mostrnron atto 
grado de digestión, micntrás otros rcgurgitndos es1uvi1.:ron compuestos de presas rcci~n 
pcscudas. Esto puede ser reílcjo de la competencia intrapoblacional por el recurso 
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alimenticio alrededor de Jíl colonia de anklación durnntc cJ periodo rcprcxluctivo, obligando 
a Jas aves a pescar a difcrcntas horns dcJ <Jfu. 

Por otra parte, !ns obscrvncioncs de h1 conducta de defecación mostraron un mayor 
número de defecaciones en Ja "zona de v;:1Jk" con n.:spcc10 a ltl "zona de rocas". Esla 
diferencia fue asoci<Jda probablcmcn1c con que en Ja primera zona exis1ió una ultu densidad 
de oves anidando, micnlrfls en Ja segunda zona Ja dcns.idacJ de aves cS baj11. El mayor índice 
de defecación se observó parn Jos polluelos porque permanecen en el territorio todo el 
tiempo, en cambio los padres se turnan parn cuidur y •tlimcniar u Jos polluelos o salir en 
busca de aJimcnto. Sin cmb¡1rgo, Jas dcfccacioncS de Jos polluelos en cJ..11ido fueron mayor 
que Ja de los adullos. 

Se han realizado ohscrvacioncs para Ja com..Juclu de dcfcc11ción que gcncrnlmcnlc 
mucsmm que los adullos dcfcc:m lejos de sus nidos, c.slo se interpreta como señal lle sanklall 
p:im sus polluelos (Brackbill, 1966 y 1970; Rccha y Rcchcr, 1972; Monlcvecchi, 197~; 
Sobcy, 1977; Bnyer, 1980; Nisbcl, 1983). Sin cmh.,rgo, nlgunas aves uliliznn sus 
defecaciones para c1muflajear sus huevos cu;mllo es pcrturhada Ja colonia de anid.<1ción por 
depredadores o intrusos (McDougall et al. 1978). 

Se ha observado que las dcfcc;1ciones de Ja gaviow larus arg<•ntaws se asocian a 
siluacioncs de "s1rcss 11 y frccucntcmcmc ocurren en interacciones t1grcsivas, en conflictos 
de limites de territorio con los vecinos (Sobcy, 1977). En cs1e c1.1so, para larus heermanni 
nues1ros datos indicm que Ja defecación tiene poca rclnción con las conducms de ;:1grcsión 
que prescntnron las aves, L1 a<;OCi:ición entre fl.:cnlismo y agresión se dió m:1s dcs;irrollada 
en Ja "zona de vnl le", donde Jos machos ejercieron una m;1yor :1gresión asociada al fec;.1lismo 
y hubo aves que ;.1mc ]l.I agresión cxhihieron comlucrn de ddcctición. Esto puede deberse a 
que en Ja "zona de valle" Ja alw dcn-;id;id de aves anid;1ntcs provo1..:¡1 una <.Jcfcns:t cominüa 
por el espacio. En cambio en Ja "zona de rocas" como lrnbía urn1 b;ija densidad de! uves 
anidando, permite a Jos polluelos tcner una mayor i'Jn:a donde dcsplaz<irsl!, y las agresiones 
por el espacio fueron menares. 

En Ja "zona de v<11Jc 11 los machos presentaron el mayor porcenwjc de defecaciones 
tlSOCiadas al fccalismo, en cambio en la "zona de rocns" fueron Jns hcmbrns las que 
prescmnron dcfec<icioncs asoci;1d;1s a Ja agresión. 

ES importante conocer donde defecan las aves, ya qui= el guano juega un papel jmportantc 
en el ecosistema por Ja cantidad y c:alid;n..I de 11u1rie111cs (nitr:uos y fosfatos, pricipalmcnlc) 
que posee. Esto Je confiere un gr.m valor ya que se Jwn rcali:1:1úo diversos tr:1h1.1jos donde 
se ha demostrado que el guano contribuye en el cnri4uecimh.:nto de nutricmcs en aguas 
alcdanas a Jas zon:1s de anidación, provoc<tnúo int'rementos en l:i productividad primaria ti 
nivel local (Hu1chinson, 1950; Ganning y Wulff, 1969; Golovkin y Garknvaya, 1975; 

40 



DISCUS!ON 

Bosman et al. 1986 y Bosman y Hockey, 1988). En el c:iso de la gaviota parda con el 
presente trnbajo ¡xx.1cmos conocer donde se lleva a cubo la mayor frecuencia de defecación 
y Ja relación que esta conducrn mantiene con el resto de los patrones conductunlcs. En 
futuros trnbajos se puede evaluar la productividad prirnnriu de las aguas aledañas a Isla 
Rasa. 

Las aves marinas se consideran como indicadoras en el medio marino porque son 
sensibles a divcrsoo factores como la conw.rninación por pesticidas o petróleo, pero udcmt\s 
reflejan Ja abundancia de sus presas (Jordan, 1967; Sunada e1 al. 1981; Andcrson el al. 
19828; MacOlll, 1982; Erwin, 1983; Furncss, 1982n, by c). 

Autores como Crawford y Shelton (1978), Andcrson y Grcss (1982h), Furness (1982n), 
Duffy (1983) y C'.nirns (1987) proponen n las aves rnnrinas como "ngen1es de muestreo" de 
sus presas, ya que varios aspectos de su biolagfa se pueden utilizar como indicadores de la 
abundancia y disponibilidud del recurso alimcnLicio, durante cJ evento reproductivo. 

Varios autores consideran que las pohlacioncs de uves marinas compilen con las 
pcsqucrlas comerchtlcs, ya que explotan el mismo recurso. Se ha observado que cuando 
las pesquerías se incrementan las poblaciones de este tipo de aves migratorias declinan, 
porque el evento reproductivo y el csfucr.to pesquero coincide con la distribución cspuciaJ 
y 1emporal del recurso (Ashmolc y Ashmole, 1968; A'hmolc, 1971; MacOJll, 1982; Furncss 
et al. 1984a). El número de parejas presentes en las colonias de anidación se asc:x:ia con la 
abundancia y distribución dl! las presas. Se lu1 obscrvm.Jo que cu;mdo el alimento es escaso 
los aves abandonan su nidnda (Am1crson et al. 1982b; MncQ1l1 1 1982; Erwin, 1983). 

De acuerdo a nuestros rcsultndos J;:1s 240,000 nves ¡midantcs en Isla Rusa consumieron 
3,422 ton de anchovct<is. Eslo fue rcílcjo proh..ihlementc de In abundancia del recurso. Los 
datos obtenidos dcmucstnm que la cantidad de alimento consumido por l:L'i aves es igual a 
una cuarta parte de la c<iptura comercial rcgistrall;i por ht ílota pesquera de Guaymas en la 
Temporada 1990/1991 con rcspt:c:to a las 15,9.16 ton de nnchovcU\s cup1uradas por la ílota 
pesquera en la temporada pesca 1990/91 (Pa~z com. pers.). La ctmtidad de anchovetas 
consumidos por las aves es relativamente alto, pero se lkbc tomilr en cuenta que el volumen 
de captura por la flota pesquera no reíle ja l<t abund<incia real t.kl produc10 aún, ya que no 
cuenta con la infrncstructurn adecuada (redes, plnmas dt: procesamiento del producto, etc.) 
para explotar óptimamente este recurso (Rodríguez com. pcrs.). 
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1.- El espectro alimenticio de In gaviota parda en In 1cmpornda de 1991 lo conforman 
lres especies de peces, Ja rmclmvclil norteña (Engraulis mordat), lns mncnrclas (Scombc:r 
japonicus) y Ja sardina montcrcy (Sardinops cacrulc:a). 

2 ... La anchovcrn nortc1ia fue el principal nlimcnto en Ja dictn de la gaviota parda, por 
ser In presa más nbundnntc y accesible. 

3.- La estructura por edades de lns presas consumidas rcílcjaron el grupo de edad que 
en ese momenlo estaba disponible y/o ubundanlc para las uves. 

4.- El incrementa en el peso de h1s aves y en el peso de los regurgitados, pucrJc rcílcjur 
la disponibilidud y nbund<mcia del recurso nlimcnticio. 

5.- La conducta de defecación de Jus aves es c.Jislinta en cada zona de nnidación y varia 
también de acuerdo ul tipo de individuo (hcmbrn, rriacho o polluelo). 

6.- El mayor índice de dcft!cación lu prcscniaron los polluelos, ya que pcrm;;mcccn en el 
territorio lodo el tiempo. 

7 .- La di:fcatción por p;utc tic los m.lultos en gcncrnl fue fuera del nido, y cs10 5C puede 
interpretar como scñ:1I de snnic.lad parn Jos polluelos. 

8.- L1 dcfcc.1Ción se relaciona muy limiwdrimcntc en forma directa con Ja conducta de 
egresión. 
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