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RESUMEN 

Se describe l a bi ologl a de la r eproducciOn de l a pobl a ci On 
de la gaviota parda (bª~~~ Q~~~mªnni) que anida en I s l a Rasa, 
Baja California. Se analizaron , en dos aNos consecut i vos ( 1980 y 
1981), los siguientes factores: 1) la densidad de nidi f icac iOn en 
dos zonas de la i s l a , con d iferente topografla, 2) t amaNo de 
nidada e intervalo d e e closiOn entr e hermanos, 3) si n c r o n i a de 
nacimientos, 4) probabili dad d e nac imiento de los polluelos, 5) 
sobrevivencia de los polluelos , 6) ~x ito reproducti v o , 7) tamaNo 
inicial y crecicmiento de l o s pol l ue l os y 8) la rel ac i On de la 
sobrevivencia de h ue vos y pollue los con la dens ida d de 
nidifícaciOn, el t amaNo de la nidada y el orden de nac imiento. 

Se encontrO que el t amaNo de l a nidada y la tas a de 
crecimiento diferlan, significativame n te, de un aNo a l o t ro. 
Entre ambos aNos estudiados l as diferencias e nt r e ~stos 

parAmetros reproduct i v os, posi b l e mente se debieron a d i ferencias 
en la disponibili d a d de las especies de peces de que se 
alimentan las gaviotas (sardi na y anchoveta), ya que se e ncon t rc 
una correlaciOn ente estos parametros y la captura por un idad d e 
esfuerzo de la flot a sardinera e n el area. 

Se analizO el tiempo de sol ic itud de ali me n t o y la 
frecuencia de alimentaciOn de los polluelos. Se encontraro n 
diferencias significativas e ntre hermanos en nidadas con dos, 
pero no con tr~s polluelos, para ambas conductas y en a mbos aNos. 
No se encontraron diferencias significativas entre po lluel os de 
diferentes tamaNos de nidada , ni entre los dos aNos e st ud i a dos. 
Est o indica que e xi ste una tendencia a mantener con s t a ntes las 
tasas de alimentaci6n de los p olluelos, aan cuand o var ia e l 
tamaNo de la nidada y la tasa de crecimiento de los pol luel os. 

La variabilidad interanual en el t a maNo de la nidada sugiere 
que las gaviotas son capaces de predecir la abundancia del 
alimento y modificar su e sfuer z o reproductivo de forma 
adaptativa. La especie es un posible indicador de la condiciOn 
de las poblaciones de peces de las que se alimenta, mismas que 
son de importancia comercial para el hombre. 

Al decribir las pautas de la conducta de la gaviot a parda, 
durante la ~poca de la reproducciOn , y compararlas con l a s de las 
especies emparentadas cercana y lejanamente (bª~~2 mQ~~~t~§ y b~ 
~~ll~~i, respectivamente) y con especies de la tribu Stern ini, 
que anida a altas densidades, s e observO que las principales 
diferencias conductuales pueden interpretarse como modificaciones 
que adaptan a la gaviota parda a la nidificaciOn en alt a s 
densidades permitidas por la particular topografia d e la Isl a 
Rasa. Esto podria indicar que ~sta especie lleva un lar g o ti empo 
sujeta a presiones de selecciOn que han favoreci d o a los 
individuos capaces de anidar y reproducirse, e x itosame nte, en 
altas densidades. Uno de esto s factores de selecciOn parec e ser 
la depredaciOn de los polluelos por la faviota de patas a mar il las 
(b~ li~~Q2)' Otro de ellos podria ser la escasez d e s i t ios 
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adecuados para la nidifi c aciOn en su Area de distribuc i On. 

Se encontrO u na diferencia significativa en la sobrevivenc ia 
de los pollue los entre los dos tipos de sustratos, valles y 
rocas, que hay en la isla y que presentan diferentes densidades 
de anidaciOn. Se analizO la depredaciOn por parte de la gaviot a 
de pat as amarillas sobre los polluelos en estas do s zonas. El 
nOme ro total de d e predaciones fue mayo r en los valles, pero la 
proporc iOn de dich a s depredaciones, con respecto al nOmero de 
nidos por unidad de Area, fue menor. Sin embargo , en los valles, 
donde la densidad de n idos es mayor que e n las colinas rocosa s , 
l a s gavi ota s depredadoras i nvirtieron mAs tiempo en la basqueda 
de presas, lo que diO como resultado que varios depredadores se 
encontraran, al mismo tiempo, en las Ar eas de mayor densidad de 
presa s . Asimismo, s e encontrO, a lo largo del primer mes de vida 
de los polluelos, una c orrelac i On positiva entre el namer o de 
estos y el namero de depredadores (gaviotas de patas amarillas) 
presentes en la isla. La reproducciOn sincrOnica y las altas 
densidades de la nidificaciOn de la gaviota parda, l e confiere, 
por lo tanto, una defens a c on t ra este depredador. Isla Rasa, por 
sus carac teristicas topogrAficas, constituye un santuario nat ural 
para la repr oducciOn de la gaviota parda. 

El anico depredador de las gaviotas adultas es el halcOn 
peregrino (Eªl~º e~~~g~~n~~ ), que se a l imen t a principalmente de 
ellas. Sin embargo, dada la gran canti d ad de gaviotas que a nidan 
sincrOni c amente en la isla, se estimO que el impacto sobre su 
poblaciOn es insi gnifi c ante, mientras que para el halcOn, la 
gaviota parda c ons tituye su principal presa durante la temporada 
de reproducciOn de esta. 
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ABSTRACT 

The breeding biology of the Heermann's Gull popul ati on 
nesting in Rasa Island, Baj a California, is described. The 
following factors were analyzed in two consec Lltive years (1980 
and 1981): 1) nesting density in two areas of the island with 
differtent topography, 2) clutch sizes and hatching intervals 
between siblings, 3) hatching synchrony, 4) hatching 
probabilities, 5) chick sur vival, 6) breeding success, 7) 
differences in chick size at hatching and chick growth 
accordingto clutch size and hatching order, and 8) the 
relationship between egg and chick survival with nes ting density, 
clutch size and hatching order. 

It was found that clutch size and growth rat e differed 
significantly from one year t o the next. These differences may 
have been due to differences i n the availability of the fish on 
which the gulls feed (mainly sardine), since there was a 
correlation between the mentioned parameters and the catch per 
unit effort of the sardine fishing fleet in the area. 

The food begging time a nd chick feeding freque ncy were 
analyzed. Significant differ e nces were found between siblings in 
cluthes with two, but not with three chicks in both behaviors for 
both years. No differences were fou nd between clutch sizes or 
years. This indicates that there is a tendency to keep feeding 
rates constant, varying clutch size and chick growth ratea 

The clutch-size variability between years suggests that 
gulls are able to "predict" the food availability and to modify 
their reproductive effort adaptively. The species is a possible 
indicator of the conditions of fish populations on which it 
feeds. These fish are commercially important. 

Behavioral patterns of the Heermann's Gull, during the 
breeding season, are described and compared with those of closely 
and distantly related gull species (bªc~§ mºQ§§!~§ and b~ 
º~!!§ci, respectively) and species of the Tribe Sternini which 
nest, like the Heermann's Gull, in high densities. The main 
behavioral differences of the Heermann's Gull may be interpreted 
as modifications that adapt the species to high nesting density 
conditions, which are possible by the particular topography of 
Rasa Island. This might indicate that this species has, for a 
long time, been subject to select ive pressures which have favored 
individuals capable of nesting and reproducing successfully under 
conditions of high density. One of these selective factors seems 
to be the chick predation by the Yellow-footed Gull (b~ !i~~Q~). 

Another one might be the scarcity of adecuate nesting sites in 
the area where the species is distributed. 

A significant difference was found in the chick survival 
between the two nesting substrates, valleys and rocky hills, that 
predominate on the island, and which are occupied at different 
nesting densities. Predation of chicks by the Yellow-footed Gull 
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Has analyzed in these two areas. The total number of predations 
was higher in the valleys, but the proportion of nests preved 
upon was lower. However, in the valleys, were nesting density is 
higher than in the rocky hills, the predatory gulls spent more 
time searching for prevo As a result several predatory gulls 
coincided in the areas of higher prey density. Also, during the 
first month after hatching started, a positive correlation was 
found between prey and predator numbers in the island. Breeding 
synchrony and high nesting density, therefore, confer the 
Heermann's Gull with a defense agains this predator. Thus, Rasa 
Island, due to its topographic characteristics, constitutes a 
natural sanctuary for the reproduction of the Heermann's Gull. 

The only predator of adult gulls is the Peregrine 
(Eªi~Q Q~~~g~tQ~§) , which feeds mainly on them. However, 
the large number of Heermann's Bulls nesting synchronously 
island, the impact on their population in estimated 
insignificant; while for the falcon, the Heermann' s 
constitutes its main prey during the nesting season. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION GENERAL. 

This was the first night which 1 spent under de 
open sky, with the gear of the recado for my bed. 
There is high enjoyment in the independence of the 
Gaucho life- to be able at any moment to pull up your 
horse, and say, "Here we will pass the night". The 
death-like stillness of the plain, the dogs keeping 
watch , the gipsy-group of Gauchos making their beds 
round the fire, have left in my mind a strongly-marked 
picture of this fi r st night, which will never be 
forgotten. 

Charles Darwin, 1860 
The Voyage of the Beagle 

I.A. RELEVANCIA DEL ESTUDIO. 

Dado que la evolucibn resulta de una serie de procesos que 
afectan el acervo genético de una especie y de que uno de los mls 
importantes de éstos procesos es la producciOn de progenie, una 
serie de autores (Cullen, 1957; Tinbergen, 1959; Lack, 1966, 
1968; Crook, 1970; Crook et al.,1976 y Eisenberg et al., 1972, 
entre otros) han puesto de relieve la importancia de los estudios 
descriptivos y comparativos de la conducta y la biologla 
reproductivas de las especies animales. La edad a la que comienza 
la reproduccibn, la cantidad de energia que el organismo invierte 
en ella (expresado en producciOn de gametos, defensa de 
territorios de reproduccibn, cortejo y diversos tipos de cuidados 
a las crlasl y la divisiOn temporal de los eventos reproductivos, 
son caracterlsticas de los organismos moldeadas, a través de la 
seleccibn natural, por factores clim.ticos limitantes como la 
temperatura, precipitacibn, vientos predominantes y humedad 
relativas, abundancia y distribuciOn de sitios para la 
reproduccibn, la abundancia y distribuciOn del alimento, la 
intensidad de la competencia intra e interespecífica, la 
presibn de la depredacibn, las enfermedades y otras fuentes de 
mortalidad. Por medio de la interaccibn de éstos factores 
ambientales y las caracterlsticas genéticas de los organismos, 
existir.n ciertas tasas de mortalidad que afecten a los 
organismos segOn su edad. As l, por ejemplo, cambios bruscos en 
la temperatura o la cantidad de alimento disponible pueden 
afectar mAs fuertemente la sobrevivencia de crías pequenas que de 
adultos; individuos de diferente sexo o diferentes clases de ~dad 
en la poblaciOn pueden presentar diferentes tasas de mortalidad 
debida a presiones de depredacibn, competencia, parasitismo, etc. 

Al comparar 
especies con las 
caracterlsticas 

la conducta o biologia reproductiva de alg u nas 
de ot~as y establecer correlaciones con 

ambientales, se trata de e xplicar la e x istencia 
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de ~stas carac teristicas de reproduccibn y conducta, en cuanto a 
su valor adaptativo . Los est udios comparativos de la conducta 
social en muc hos grupos zoolbgicos han demostrado que especies 
q ue s e encuentran e n ambientes similares, bajo presiones 
selectivas parec idas, presentan lo que Eisenberg et al. (1972) 
llamaron un "sindrome adaptativo", en cuanto a sus conduc t as de 
alimentacibn, de defensa c ontra sus depredadores, de 
espac iamiento o de su estructura soc ial. Muc h o s de los tr a ba jos 
de c lasificaciOn y comparativos (Crook y Gar t lan 1966, Cr o ok 
1970, Cr oo k e t al. 1976, Goss- Custard et al. 1972, Orians 1961, 
COdy 1968 , Tinbergen 1960, S.A. Altmann 1974, Eisenberg et al. 
1972, Jolly 1972) proponen , en general, cuatro tlpOS de 
comparac iones: 1) aquellas entre espe c ies no emparentadas en 
ambientes d iferentes, que nos proveen de poca informaciOn, 2) 
aquell as entre especies o poblaciones no e mparentadas, en 
ambient es similares, que nos proveen de informaciOn a c er c a de 
posibles adapt ac iones similares , favorecidas por presi o nes 
selectivas s emejantes, 3) a quellas entre espe cies emparentadas en 
diferentes ambientes, que nos pr oveen de informaciOn acerca de la 
var iabili dad del gru po o la especie, y 4) aquellas dentro de l a 
misma poblaciOn en dif e rentes t iempos (dia, mes lunar, estaciOn 
del aNo , en el lapso de una ge neraciOn, etc.) nos proveen de 
informacibn acerca de la variabilidad intrapoblacional. 

En c uanto a la conducta en particular, en 1950, Niko 
Tinbe r gen ini c iO un programa de estudios descriptivos y 
c omparativos en el grupo de las gaviotas , cuyo objetivo era el 
obtener descripcion e s detalladas de la conducta de muc has 
espec ies de gaviot as de diferentes part e s del mundo. Este 
programa incluia trabaj o s sobr e causa l idad, funciOn y aspectos 
ecolOgicos de la conducta. De esta forma se obtendría suficiente 
informac iOn para ll e var al c abo un a recon s trucc iOn de la 
evoluciOn de la conducta social del grupo (Beer, 1977). 
Parti cu larme nte se estudiO la conducta reproductiva. Estos 
traba j os condujeron a la idea de que una serie de caracterlsticas 
de la c o nducta repr o duc tiva de cada especie es el resultado d e 
ciert a s presiones sel e ctivas, y de que el estudio de las causas y 
f unciones de las diferent e s pautas conductuales nos facilitarla 
el ent e ndimiento del origen y evoluc iOn d e las mismas. 

En el caso particu lar del grupo de las gaviotas se han 
encontrad o varios e j emplos de diferencias conductuales que 
parec en ser adaptaciones a caracterlsticas ambientales (Tinbergen 
1959). Por ej e mplo, las especies de gaviotas que anidan en 
a c a ntil ados, como 8i§~~ tci~ª~t~iª, en vez de hacerlo sobre e l 
s ue l o , como l o h ac en la gene ralidad de las gaviotas (gpn e ro 
bªc~§ ), se encuentran libres, prac tica mente, de depredadores 
terrestres y en ellas s e ob s ervan modificaciones conductu~les 

tales c omo se muestran en la Cua dro l. Por e jemplo, B~ t~i~ª~t~lª 
permanece en el nido e n pres encia de un intruso hasta que este 
e stA ya muy cerca y, en caso de tratarse de un depredador, no l o 
ataca c omo lo hacen ot r as gaviotas. La conducta de sacar los 
cascar ones de huevos, después del nacimiento de los pol luelos , ya 
que pu d i er a n atraer la atenciOn de los depredad ores, tambi~n est ~ 
ause nte en 8~ i~i~ª~i~lª, y los polluelos han perdido la 
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CUADRO l. CARACTERISTICAS DE LAS ESPECIES DE GAVIOTAS QUE ANIDAN 
S08RE EL SUELO EN COMPARACION CON LAS QUE LO HACEN 
S08RE LECHOS EN ACANTILADOS (Cullen 1957, Smi th 1966). 

bªC~á ªCg~Qtªt~á 
(exclusivamente sobre el suelo) 

PresiOn de depredaciOn intensa 

Los adultos de jan el nido ant e 
la presencia d e un intruso 

Ataque a los depredadores 

Acarreo de los casca rones le
jos del nido 

Crias coloreadas criptica men 
te 

Las crias se orientan e n cua l
quier direcciOn 

Las crias huyen y se esconden 
al acercArseles 

Las parejas se forman f uera del 
territorio 

ConstrucciOn del nido no sin -
cronizada para toda la poblaciOn 

Nido no custodiado antes de la 
puesta del primer huevo 

Los padres usan una vocaliza
ción de alimentaciOn 

Las crias hambrientas atraen 
al padre por movimientos de la 
cabeza 

Crias alimentadas por re~urgi
tación del alimento en el suelo 

Alimento en putrefacciOn se en
c uentra frecuentemente cerca 
del nido 

Los padres reconocen a sus 
crias a los pocos dias de na
cidas 

12 

B~ááª tc~ºª~t~iª 
(casi exclusivamente en acan-

tilados 

PresiOn de depredación relajada 

Los adultos permanecen en e l 
nido hasta que el intruso esta 
muy cerca 

No hay ataque a los depredado
res 

No acarrean los cascarones le
jos del nido 

Crias de color c laro y con s pi 
cuas 

Las crlas se orientan haci a la 
pared del acantilado 

La s crias permanecen inmóviles 
al acercArceles 

Las parejas se forman en el 
ter ri t orio 

Construcción del nido s inc r oni
z ada para toda la pob l a c iOn 

Nido custodiado antes de la 
puesta del primer huevo 

No hay vocalización de alimen 
tación 

No se presentan los movimientos 
de la cabeza para atraer al pa
dre 

Cr l as alimentadas directamente 
de la garganta del padre 

Alimento en putrefacción es re
tir a do inmediatamente 

Los padres reconocen a sus 
crias hasta despu~s de los 28 
dias de e d a d 



col oraci~n manchada que encubre su presencia a depredadores 
potenciales . La escasez de sitios adecuados para anidar ha s ido 
un fac tor selectivo, en 8~ tLi~ª~t~!ª, a favor de que las parejas 
se formen en el territorio, que exista sincronia en la 
c onstrucciOn del nido y que este sea cus todiado antes de la 
p uest a del primer huevo. La restricciOn de movimiento impuesta 
por el peque~o territorio en el lecho del acantilado no permite a 
los poll u elos de 8~ tL~~ªEt~lª huir ante ataques de vecinos; las 
crlas de esta especie se quedan quietas ante la presencia de 
ad u ltos extraNos y se orientan hacia la pared del acantilado, 
mos trando una lea oscura que presentan en la nuca y que tiene 
una f unci~n inhibitoria hacia la agresiOn de los adultos. Por el 
hech o de q ue, al estar separados los territorios unos de otr o s , 
no exi s te la posibilidad de mezcla e ntre poll uelos de diferentes 
nidadas los padres han perdido la necesidad de reconocer a las 
crias en una fase temprana, y sOlo desarrollan esta c apacidad 
cuando el polluelo tiene mAs de 28 dias de edad. En relaciOn a 
ello tampoco presentan las crias los c orrespondientes movimientos 
de l a cabeza que constituyen u n e s timulo de atracciOn hacia los 
padres y los padres tampoco emiten v ocalizaciones para atraer a 
los polluelos hacia ellos. Finalmente, aparentemente por razones 
d e h i giene del nido, los po lluelos d e 8~ tLi~ª~t~!ª s on 
aliment ados directamente de la garganta del padr e, en vez de que 
e l adul t o r egurgite e l alime nto en e l suelo, como sucede en o t ras 
gaviot a s ; todo alimento que lleg ue a caer en el nido y no sea 
c onsumido por los po lluelos, es retirado. 

En el c aso de gavi otas que anidan en alt a s densidades como 
lo hace bL ~yll~Li, la gavi o ta d e pi c o negro que habita en Nueva 
Zelandia, s e han ob s ervad o las adaptac iones que se muestran e n la 
Cuadro 11, e n la cual se compara con bL b.~~L!!lª!l!li que tambien 
presenta una alta dens i d ad de anidaciOn, aunque menor a la de bL 
~!Jll!il!:i. Vemos que ambas especies di f ieren en seis de las 
car a c teristicas y comparten otras seis. La gaviota de pico negro 
a n ida e n Areas inestables, ya que lo hace en lechos de rios que 
son inundados cada aNo, d urante la tempor a da de lluvias. Por 
ell o di spone de un t iempo limitado para establec er s us 
ter r itorios, anidar y c riar a los polluelos. De un aNo a otro la 
topografia del lecho de los rios cambia, obligando a la gaviota 
de pico negro a var iar de sitio de anidac iOn de un a~o a otro . 
De a h i vemos que se presenta la primera diferencia con respec to a 
la gaviota parda, ya que esta no debe cambiar de sitio c a da aMo, 
conservando el mismo cada vez. Por lo mismo, la formaci~n de la 
pare ja en la gaviota parda le lleva al c a bo dentro del territorio 
y el alto apego que existe hacia este resulta en el desarrol l o d e 
conduc tas de seMalizac iOn del mismo de a lta lntensidad, ~ientras 

q ue en la gaviota de pi c o negro la formaciOn d e la pareja s ucede 
f uera del territori o y las conductas para su seNalizaciOn son de 
b aj a intens idad. El corto tiemp o de que dispone la gaviota de 
pico negro para la repr oducciOn favorece que los territorios se 
ocupen inmediatament e antes de que c omience la puesta, que la 
nidada se haya reducido (reduciendo el tiempo invertido en 
producci~n de huevos e incubaciOn) y que los padres y crias 
a ba ndonen el nido a los 2 a 4 dias despues del nacimiento de los 
polluelos, caracterlsticas que no comparten con la gaviota parda. 
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CUADRO 11. CARACTERISTICAS DE LA GAVIOTA DE PICO NEGRO (Lar us 
~~!!~[i), QUE ANIDA EN ALTAS DENSIDADES (500 n i dos/ lOO 
metros cuadrados) (Beer 1966 , Evans 1980) Y DE LA 
GAVIOTA PARDA (b~ b~~[mªDDi) 

SelecciOn de un sit i o de a ni 
daciOn di ferente de un a~o a 
otro. 

La formaciOn de la pa re ja s e 
l leva al cabo antes del esta
blecimi ento de l ter ritor io. 

Conductas de seNaliz ac iOn de l 
territorio de baja intensi dad. 

Tiempo corto entr e l a ocupa
ciOn del territorio y el co
mienzo de la puesta . 

La nidada consta solamente de 
dos huevos, en v e z de tres. 

Pad r es y c rias abandonan e l 
ni d o entre 2 y 4 dias despu~s 
de l nacimiento de los pollue
los. 

OcupaciOn rapida y ordenada de 
los ter ritorios de ni daci On. 

Alto umbral de ataque d urante 
situaciones de agresi On, o sea 
menor tendencia a la agresiOn 
durante el establecimiento de l 
territorio de nidac iOn. 

Alta sinc r onia de la ovopo
siciOn. 

Las crias prE.'sE.'ntan un acel e 
rado desarrollo motr iz. 

Reconocimien to tempr ano entre 
padres y crlas. 

Los polluelos forman "grupos 
de guarderia" o "créches" a l 
llegar a cierta edad. 
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SelecciOn del mismo 
de an idaciOn de un 
otro. 

La fo r maciOn de la 
s e l leva al cabo 
terr itorio. 

si tio 
a~o a 

pa rej a 
en el 

Conductas de 
del territori o 
intensidad . 

seNali z aciOn 
de al ta 

Tiempo l a r go entre l a ocu
paciOn de l ter r i tori o y el 
comi enzo d e la puest a. 

La nidada consta de 1, 2, O 
3 huevos ( X = 2). 

El terr i torio se abandona 
despu~s de que los pOll ue
los aprenden a volar . 

OcupaciOn rapida y ordenada 
de los territor i os de n i da
ciOn . 

Umbral de ataque relati va
mE.'nte al to. 

Relat ivamente alta si ncro
nia de la ovoposiciOn. 

Las c rias pr esentan un acE.'
lE.'rado dE.'sarrollo mo t r i z. 

Reconocimiento temprano en
t r e padres y cr i a s. 

Los polluel os forman "gr u 
pos de guarderia" o "cré 
ches" al llegar a cierta 
E.'dad. 

• 
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Sin embargo, existen otras caracteristicas que si comparten como 
son, la ocupac iOn rApida y ordenada de los sitios de anidaci ón , 
un alto umbral de ataque durante situac iones de agresiOn 
relacionadas al establec imiento del territorio de anidaciOn, alta 
sinc ronla en la oviposición, las crias presentan un aceler a do 
desarrollo motriz (que les permite desplazarse, a edades 
tempranas, lejos de las ~reas de inund a ciOn, en la gaviota de 
pico negro, o huir de adultos extra~os que pudieran atacarlas, en 
1 a g a vi ota parda), e:{ i ste un reconoci mi ento temprano entre padres 
y c rias (que previene la confusión entre polluelos de nidadas 
difere ntes, a los poc os dlas de nacidos los polluel os, 
coinc idiendo con la capacidad de movimiento) y los pollue los 
for man "grupos de guarderia" o "creches" al llegar a cierta edad, 
a la cual disminuye la atención patern a. Todas est as 
caracteristicas son comunes a otras especies de la fa milia 
Laridae, del genero §t~~nª, que tambien anidan a altas densidades 
(Moynihan, 1962). 

A. UBICACION TAXONOMICA y DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

La gaviota parda (bª~~§ b~~~mªnni) pertenece a la familia 
Laridae (Suborden Lari: Orden: Charadriiformes). Se enc uentra en 
el mismo suborden junto con los s kuas (§t~~~º~ª~!.!:!§ y 
~ªtbª~ª~tª), los rayadores (8~n~bºH§) y los gallitos o 
golondrinas de mar (§t~~nª~ ~bliººniª§~ enQ!:!§, etc.) (Storer, 
1971; Moynihan, 1959b) (Fig. 1.) 

Esta especie pertenece al grupo de gaviotas de capucha 
blanca (Moynihan, 1959b); es una gaviota de tama~o mediano, con 
una longitud total de aproximadamente 500 mm, una envergadura de 
900 mm y un peso aproximado de 500 g. La gaviota parda presenta 
la s iguiente coloraciOn, de acuerdo al cat~logo de col ores de 
Smithe (1975): cabeza blanca (white), pico y anillo ocular rojos 
(geranium, 12), garganta naranja (chrome orange, 16), pecho y 
cuello gris claro (light neutral gray, 85), el dorso y las alas 
gris oscuro (variando entre el dark neutral gray 83 y el 
Vandyke brown, 121 ) , la cola y las plumas primarias son negras 
(black), con la orilla dj. stal blanca, al igual que las plumas 
secundarias. Las patas son negras. 

Las 44 especi es de gavi atas qLle se reconocen actual mente 
(Storer, 1971), se agrupan en siete generas, cuatro de los c uales 
estAn representados solamente por una especie. Dos gener as 
(§ª~iªn~§ y Bi§§ª) tienen dos especies y el restante (bª~~§) 
contiene 37 especies. Estas se encuentran ampliamente 
distribuidas y anidan desde la tundra Artica hasta las islas 
antArticas, pasando por pantanos, acantilados marinos, desiertos, 
~reas volcAnicas, edificios, etc. 
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FIGURA 1. CLASIF ICACION TAXONOMICA DE LA FAMILIA LARIDAE (STORER, 
1971; MOYNIHAN, 1959b) . 
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Las gaviotas son aves marinas migratorias sumamente 
adaptables. Se han extendido ampliamente por todo el mundo, ya 
sea c o mo subespecies de alguna especie generalista, o bien c omo 
especies , relativamente m~s especializadas. Ejemplos de ello s on, 
por un lado, el complejo de bª~~§ ª~g~niªi~§, distribuido 
alrededor del hemisferio norte con, por lo menos, 17 subespecies 
y, por o tro, la gaviota de la lava de las Islas GalApagos 
(b~ f~!giOQ§~§) y la gaviota gris (b~ IDQ~§§!~§), de los desiertos 
peruanos. 

El plumaje de los ad u ltos, en la generalidad de las 
especies, es claro ventral mente y obscuro en el dorso, y varfa 
desde el gris pe rlado hasta un negro azabache. La coloraciOn del 
pl umaje de la cabe za p uede ser blanca o bien presentarse una 
mascara o capucha en la ~p oca de reproduc cion. En algunos caso s 
la cap ucha es obsc ura y en otros el vientre es gris c on una 
masc ara o c apucha clara, como es el cas o d e la gaviota parda y la 
gris. La coloracion de las patas, pico, anillo ocular e iris es 
variable y puede ser negro, rOjo, naran j a o amarillo. Tanto la 
col o raciOn de ~stas partes anatOmicas, como las manchas blancas 
en las puntas de las alas, parec en ser elementos morfolOgicos de 
reconoc imiento intraespec!fi c o (Smith, 1967), importante 
durante las inter acci o nes soc iales, particularme nte la 
reproducciOn. Hay poco dimorfismo sexual en todas las especies: 
los mac hos son ligeramente mayores que las hembras, diferenc i a 
que es, a veces, casi imperceptible. El plumaje juvenil es muy 
dif e rent e al del adulto; es par d o jas pead o y varia aNo con aNo 
hasta que, despu~s de dos a c uatro aNos, se obtiene el plumaje 
adulto, en la ~poca de reproducciOn. Tambi~n la coloraciOn del 
pico, anillo ocular, iris y patas en los juveniles difieren de 
la del adulto. 

El grupo de las gaviotas presenta una dieta amplia y 
explota desde los estratos mAs bajos de la cadena trOfica 
marin a , en forma de planc ton <8i§§ª s p . y b~ ~~ª§§i~g§i~i§ ), 
hasta l o s mAs altos, ya que fungen como c arroNeras y consumidoras 
de desperdicios. También consumen desde pequeNos hasta grandes 
c rus tAceos, cefalópodos, moluscos, inse ctos y peces, as! como 
huevos y polluelos de otras e s pecies de aves marinas y adultos de 
aves acuAticas pequeNas. Tambi~n practican el cleptoparasitismo, 
es decir, el robo de pescado a otras aves marinas (Ne lson 
1980) • 

La s g aviotas son, por lo general, muy territoriales, 
monOgamas y de repr oducción anual. La nidada c onsta hasta de tres 
huevos, con excep c ion de la gaviota plate ada (Larus nº~ª= 

hº!!ªnºiª~ ) que habitan en Areas tropicales con ba ja 
estacionalidad, tienen una alta tasa de fracaso reproductivo, u n 
tamaNo d e nidada de un huevo y un ciclo reproductivo semestral 
(Nel son, 1980). 

Los huevos son, generalmente, de un color de fondo cremoso, 
azul o verde pAlido, con manchas pardas distribuidas 
irr e gularmente. Los polluelos nacen, desput!!s de un periodo d e 
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incubaciOn de entre c ua tro y cinco semanas, y e st a n cubiertos con 
un plumOn de color cremoso con manchas obscuras ; son a limentados 
por un perlado de ent r e seis y ocho semana s , con p roduc tos q ue 
los padres regurg i t an en forma pract icamente intacta. 

La conducta de n i dificac iOn es s i mi l ar en todas l as 
especies . Las gavi otas forman, por l o general, co lonias de 
nidifi c aciOn poco densa s, e xc epto el g~nero 8i§§ª y b~ º~ll~~i, y 
e n ocas i ones se asocian con otras e s pecies del mi s mo genero o del 
genero §t~~nª para anidar. Pres en t an un reper t orio de despliegues 
conductuales mas o menos generalizad o e n t odo el grupo, q ue 
abarca, princ ipa l mente, la conduc ta territ ori a l, d e c ort e jo y 
de c omunicaciOn c o n l os po ll uelos (Ti nbe r gen, 1959). Se ha 
obser vado que las car ac ter lsti cas de l a o r gan i zac iOn de las 
coloni as de reproducciOn, la conducta en general y l o s 
despliegues conduc tua les s on muy semej a ntes en t o do el gr upo de 
gaviotas, lo cual r efue rza la c onc lus iOn de que las gaviot as son 
un grupo monof il e tico. Ademas , s on mayores las semej a nzas 
conduc tuales entr e las especi es, dent r o de subgrupos previamente 
establecidos con bases morfolOgicas (Tinbergen , 1959). 

Hay pocos e s tudios s obre la gaviota parda y muc hos de e l los 
son de tipo general a cualitativo (por ejempl o Vi l la et al. 1980, 
Herz ig-Zurcher 1978, Vi dal 1967) o bien s e r ef ieren a la 
termoregulaci On o a l balance hldri co de huevos, embriones o 
adultos (Bar th olomew y Dawson 1979, Bennett y Dawson 1979 , Rahn y 
Dawson 1979 ). Urr ut ia (1988) sugi er e un pos ib le f en Omeno de 
reducciOn de la nidada, aunque sus cuantificaciones estan basadas 
en muestras pequerras. 

La gaviota parda se encuentr a act ualmente distribui d a en la 
costa del Pac ifico de Am~r ic a de l Nor te , desde el norte de 
Estados Unidos hasta e l s ur de Mex ico (Fig . 2 ). Esta espec ie s e 
reproduc e e n i slas mex icanas , por lo que presenta un a migrac iOn 
invertida con respecto al patrOn gene ral de migraciOn del 
hemisferio norte, ya que viaja al norte e n invierno y al sur en 
verano. Se han encontrado varias pequerras colonias de a nidaciOn 
de esta gaviot a e n Isla Isabel a y las Tres Marietas , en Nayarit 
(GaviNa y Ur i be , 1980) , en los islotes La Perra y el Ceroter o en 
Bahia Guayab itos, e n Isla Pa jarer a en l a 8ahia de Chame l a, 
J a lisco, e Isla Car men y San Esteban en el Golfo de Califor n i a 
(Gavirro, comunicac iOn per sonal). Tambien se encue ntran pequerras 
colonias e n las i slas San Ildef o nso y Car donosa en el Go l fo de 
California (observaciOn personal ) . La mayoria de e stas col onias 
son pequerras, d e ent re 100 y 4, 000 nidos, en r e l ac iOn al 
principal sitio de an idi'lriOn de I sla Rasa , Baj a Cali fornia, en 
donde se est i ma que hay unos 120, 000 n i dos de est a espec ie , lo 
cual constituye aprox i mad a mente el 95 X de la pob laci On total 
mundial. Hay pocas e s pec ies de gaviotas con sitios de 
reproducciOn tan restring i dos. Las especies con sit i os mas 
restringidos son la gaviot a de p ico negro (b~ º~ll~~i) e ndemica 
de Nueva Zeland ia, que nidif i c a en lechos secos de rlos, la 
gaviota de patas amarillas (b~ li~~n§) end~mica del Golf o de 
California, que nid if ica en muchas de las islas d e di ch o Go l f o, y 
la gaviota gris ( b~ mºº~§t~§) , de la cual se conocen pocos sitios 
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Figura 2. Mapa de localización de la Isla Rasa en el Golfo de California 
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CUADRO 111. DENSIDADES DE NIDIFI CACION y DI STANCIA AL VECINO MAS 
CERCANO EN LOS GENERDS bª~~á y B~á!ª 

Especie No. de nidos/ 
100 m 2 

0.28 
0.53 

1 

S a 
10 a 

4 a 

9 a 

13.7 
24 
30.0 

30.0 

9 a 30.0 

36.0 

.1 9 a 2. 9 

13.7 

9 a 55.0 
100.0 

.02 a 123 

16 a 123 

500 

2 a 110 

22 a 100 

distancia 
entr e n idos 

(m) 

Autor 

21.0 

10.0 

Schreiber (1970) 
Hun t y Hunt (1 9 75) 

Howell, Araya y 
Mi 11 i e (1974 ) 

3 a S Noble y Wurm(1943) 
Parsons (1976) 

0 . 5 a 5 .5' Burger (1977) 

2.0 a 4.5' Burger (197 7) 

2.0 a 4 . 5' Burger (1977) 

2.0 Vermeer (1970) 

6.5 a 25.8 Montevecchi, et al 
(1979) 

2.9 Burger y Sh i s l e r 
(1 978) 

1. 5 a 4.5* Bu r ger ( 1977) 
1.0* Noble y Wur m(1943) 

1 a 80 Hutson (1 9 77) 
(v isibilidad 
desconoc ida) 

1.0 a 2. 5' Bur ge r ( 19 7 7 ) 

0. 49 Beer (1966 ) 

e ste traba j o 

acantilada Cou lson y White 
( 1960) 

* la densi dad es inversa mente pr o porciona l a la vi s ibilidad. 

20 



de reproduccion por lo inaccesible del Area donde anida: el 
desierto de Atacama, entre 50 y 100 Km de la costa de Chile. 
Esta Oltima especie es la gaviota que presenta el mayor grado de 
parentezco con la gaviota parda. Sin embargo, ninguna de estas 
especies reune el 95 ~ de su poblacion reproductiva en una isla 
de menos de 1 Km cuadrado como sucede con la gaviota parda. 

Otra caracteristica poco comon de la gaviota parda es su 
alta densidad de nidificacion, en comparacion con otras especies 
de gaviotas (Cuadro 111>, de hasta 110 nidos en 100 metros 
cuadrados en los valles de la Isla Rasa (J. Vega como pers.). 

11. DESCRIPCION DEL SITIO DE ESTUDIO. 

El presente estudio estA basado en observaciones efectuadas 
en Isla Rasa, situada en el Golfo de California, a los 28 49'24" 
latitud norte y a los 112 59' 03" longitud oeste, 
aproximadamente a 60 Km al sureste de Bahia de los Angeles (Fig. 
2). La isla data del Mioceno Superior, FormaciOn Comondu, 
posterior al origen de la Falla de San Andres (Coyle y Roberts 
1975). Esta formaciOn consta principalmente de conglomerados, 
aglomerados y lava con depositos sedimentarios intercalados. 

La isla es plana, de donde deriva su nombre, con una 
superficie aproximada de 54 hectareas y una elevaciOn mAxima de 
30 metros sobre el nivel del mar. Tiene aproximadamente 1 Km de 
largo y 700 m de ancho (Fig. 3). Esta compuesta principalmente 
por colinas bajas de roca vol cAnica y grandes valles con enormes 
depOsitas de guano. La orilla de la isla esta formada 
principalmente de acantilados de roca volcanica. Hay tres 
lagunas, una de las cuales estA conectada directamente al mar y, 
consecuentemente, se llena y vacia durante las mareas alta y 
baja, respectivamente. Vidal (1967), quien presenta una 
descripcion muy detallada de la isla, sugiere, con base en unos 
perfiles edafologicos que se hicieron en varios de los valles, 
que algunos de estos se originaron directamente a partir de la 
acumulacion de deyecciones de las aves sobre el lecho rocoso. 
Otros valles, los mas bajos, pudieron haberse originado a partir 
de lagunas semejantes a las actuales. Estas antiguas lagunas 
probablemente emergieron por levantamientos tectOnicos y se 
llenaron de sedimentos y luego de guano, en donde posteriormente 
se fijO la vegetacion. Vidal basa sus hipotesis en la secuencia 
que se encontro en los perfiles edafolOgicos y que consistla, en 
direcciOn descendiente de: guano suave, guano compacto, arena 
mezclada con sedimentos, y finalmente, arcilla yagua salobre. A 
partir del tercer estrato se encontraron conchas de moluscos en 
proceso de fosilizacion, que se calculo que provenlan 
aproximadamente del Pleistoceno Superior. Se hace enfasis en este 
punto, ya que ~stos v~lles cQnfieren a la isla una topo9~afla 
particular que podrla estar relacionada con los hAbitas de 
nidaciOn de las especies de aves marinas. 
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Figura 3. Mapa esquemático de Isla Rasa. 
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CUADRO IV. PRECIPITACIoN MEDIA y TEMPERATURA SUPERFICIAL MEDIA 
DEL AGUA EN EL AREA DE ISLA RASA, BAJA CALIFORNIA. 

Mes 

enero 

febrero 

marzo 

abr il 

mayo 

junio 

julio 

agosto 

septiembre 

oc t ubre 

novi e mb r e 

diciembre 

Preci pi taci ~n * 
(mm) 

7.95 

4.98 

1.66 

0.02 

0.21 

0.02 

4.99 

7.66 

27.67 

8.86 

6.04 

17.49 

total 87.55 

* DETENAL ** Robinson (1973) 
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Temperatura superfi c ial 
del agua en grados cen 
tígrados ** 

15.0 

14.4 

15.5 

19.4 

22.8 

24.4 

27.2 

29.4 

28.3 

25.0 

21. 7 

16.1 

media 21.6 ± 5.4 



El clima es del tipo BWx ' (Garcia 1964), muy s eco y c on la 
lluvia distribuida a lo largo del aNo, pero princ i palmente e ntre 
los meses de agosto y di ciembr e (Cuadro IVI. La temper a t ura 
superficial media del agua en esta zona vari a entre l os 14 grados 
centígrados en febrero y l os 30 grados c entígr ados en agosto 
(Cuadro IVI (Robinson 19731. 

Bot~nicamente , l a i s l a queda englobada den tro del a rea de la 
comunidad de Desierto Sacaroc aulescente (Wigg ings 19801 . Las 
pr incipales plantas que se encuentr an en ella son : cholla 
(ºQ~nt~ª ~nºllª', gar ambul lo (bºQnº~~C~~§ §~Qºtt~~I, c ar d a n 
(Eª~Q~~~C~~§ QC~ngl~~~I, pitaya a gria ( tlª~QªCº~~C~~§ g~mmº§~~I , 
asi como a lgunas p l a n tas de t ipo halofito (~~l~ºtcºQ~~m 

~Hcª~~ª~i~Hm y §ªli~º[Diª Qª~ifi~ª) , y algunos arbustos (et[iQ!~~ 
Qª[~!ª~ªDª) . Sin e mbargo, n o ex i s t e un estudio detal l ado de la 
vegetacion. En la is la se encuen t ran dos repti les: la lagartija 
~tª §tªQ~º~[iªnª y el geko EQ~l!ºgª~t~lH§ t~Qtl~~ . Tamb i~n hay 
dos mamiferos i ntroducidos : el r aton y la r at a dom~st i cos (tlH§ 
mH§~H!H~ y BªttH~ DQ[~~gi~H§, respect ivamente ). 

En la is l a ani dan , e n gr an c anti dad , tres laridos : la 
gaviota parda (bª[H§ Q~~[mªQni) c on aprox i madamente el 95 1. de l a 
pob lacion tota l conoc ida (Ga v iNa y Ur ibe , 1980; GaviNo , 
comunicacion personal; y ob s e rvaciones per sonal es ), y los 
gal li tos de mar real y elegan t e (§t~[nª mª~imª y §~ ~l~gªn§ , 
respectivamente). De est a olt ima espec ie, aproxima damente e l 951. 
de la poblac ion total conoc ida a ni da en esta isla. La i sla 
constituye, por l o t anto, el princ i pal siti o d e r eproduccion de 
dos de estas especi e s de l ar idos. La presencia d e 350,000 aves 
reproduci~ndose en u na pequeNa isl a y , por lo tant o , sustr a yendo 
materia y energ l a del ecosi stema mari no , de manera intensiva, 
durante 5 meses al aNo representa un impacto import ~nte par a 
d ic ho ecosistema , y ser~ interesante esclar ecer los fac tores 
clim~ticos, de disponib ilidad del al imento y de si t ios par a 
a n idar, que inf l uyen en el hec ho de que tal c antidad de aves s e 
cencentren en este sit io. Donde a ni d an e n pe queNo nOmer o o 
solamente de paso , se han observado mas d e 60 especi e s de aves en 
la isla (Cuadro V), ya que ~sta se e n c uentra dent r o de u na de las 
pri ncipales rutas de migraci on de aves del Continente Amer i c a no. 

111. OBJETIVOS DE LA TES IS. 

El proposito del presente tr abajo es el de describ ir l as 
características de las areas y densidades de anidacion de l a 
gaviota parda en I~la Rasa, describir sus patrones conductuales 
durante la .poca de reproducciOn, los factores de su biología 
reproducti va, como tamaNos de nidada, sobrevivencia de huevos y 
polluelos, sincronla de nacimientos y tasas de c rec i miento de 
'estos, para relacionar los con factores como tipo de sustrato de 
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CUADRO V. ESPECIES DE AVES VISTAS EN ISLA RASA Y ALREDEDORES, 
ENTRE 1979 Y 1988 (obs. pers. y varias como pers.). 

Fami lia Especie 

Podicipedidae (Zambullidores) 
EQQi~~~É nig~i~QlliÉ 

Hydrobatidae (PaINos) 
º~~enQQ~Qme mi~~QÉQme 

Pelecanidae (Pelicanos) 
E~l~~en~É Q~~iQ~nteliÉ 

Sulidae (Sulas) 
§~lª !~~~ºgªÉt~~ 
§~!ª D~~º~liÜ 

Phalacrocoracidae (Cormoranes) 
Ebª!ª~~º~º~ªli ª~~it~§ 
E~ e~Di~H!ªt~É 

Fregatidae (Fragatas ) 
E~~gªtª mªgDifi~~n§ 

Phaethontidae (Rabi juncos) 
Ebª~tbQD e~tb~~~~É 

Ardeidae (Garzas) 
~y~ti~Q~e~ ny~tl~Q~e~ 
~~ YiQ!.e~~\,lÉ 
~g~~ttª ~ª~~~!.~e 
~~ ~~f.~~~~nÉ 
~~ tb~!.e 
~eÉm~~QQi~É ª!.~\,lÉ 
B~Q~e b~~QQiªÉ 

Anatidae (AnAtidos) 
t!~~g!J§ §~~~ªtQ!: 
ª~ªD1ª ~~mi¡;;!ª 

Pandi onidae (GavilAn pescador) 
EenQiQn Qe!.iª~t~É 

Falconidae (Halcones) 
Eg!.¡;;Q ~~~~gcin~~ 
E~ É~g!:Y~!:Ü:!É 
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Familia Especie 

Haematopodidae (Ostreros) 
~ª~mªtQ~\,lÉ Qªl!.let~§ 

Charadriidae (Chorlitos) 
~bª~ªQ~i\,l§ mQDten\,lÉ 
~~ É~miQel!!!et~§ 
El\,lyiªllÉ Ég~ªtª~Qlª 

Scolopacidae (Zarapitos) 
~~!!!~ni~§ ªm~~i~ªn~É 
~~ Qbª~ºQY§ 
bimQ§ª f~Qºª 
B~titi§ mª¡;;!J!ª~iª 
~~1~~Q§~~1!J§ in¡;;ªn~§ 
~ª1ªQ1~QQbº~!J§ §~!!!iQªlmª1!J§ 
I~iD9ª m~lªnQl~!J~ª 
I~ f!ªYi¡;;~e§ 
bimnQQ~ºm!J§ §~QlºQª¡;;~!J§ 
B~~nª~iª in1~~e~§ 
B~ m~lªnQ¡;;~Qbªlª 
~ªHQr::i§ ª!ºª 
~~ mª!J~i 
~~ min~1illª 
8Q!KiH Yi~gª1ª 

Phalaropodidae (Falaropos) 
EQªlª!:QQ~§ lººet~§ 
E~ f.~H~eüª 

Laridae (Gaviotas) 
be!:\,lÉ HY~n§ 
b~ ¡;;ªHf.º~!}i~!J§ 
b~ Q~lª~ª~~nÉiÉ 
b~ ~ª!J.\,lÉ 
b~ b~~~!!!ªnn!. 
b~ QtlUeQ~lQb!.ª 
§t~mª f.Q~Ét~ü 
§~ ~l~ge!}É 
§~ !!!eli!.!!!ª 
§~ f!'!§~ª1ª 
§y!}1tlli~º~ª!!!eb!J§ ¡;;~ªY~!: !. 

Tytonidae (Lechuzas) 
IÜQ el!!ª 

Hirundinidae (Golondrinas) 
Iª¡;;tly¡;;in~1ª ttlªlª§§inª 



Familia Espec ie 

Corvidae (COrvidos ) 
~Q~~~á ~Q~ª~ 

Tr oglodytidae (Troglodit a s ) 
§ªlgiQ~t~§ ººáºl~t~§ 
Ib~~ºmªQ~§ º~~i~tii 

Motacillidae (Bi s b itas) 
eQtb~á ~ginºl~tª 

Emberizidae (Chipes) 
º~Qº~ºi~ª tº~Q§~Qºi 
º~ mªQQQliª 
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Fa mi lia Es pec ie 

Passer idae (Gorriones) 
Eª~~~~ gQm~~ti~~§ 

Ic teri d a e (Bol seros) 
~ºlºtb~Há ªt~~ 
É~gbªQ~§ ~~ªQº~~gbªl~§ 

Fringi l lidae (Gorriones) 
Eªá~~~~~l~§ §ªQg~i~b~Q§i§ 
§gi~~lª gª~~~~inª 
Iºnºt~i~biª l~~~Qgb~~á 



anidaciOn, posiciOn del nido en la colonia, tamNo de nidada, 
orden de nac imiento, frecuen c ia de alimentaciOn de los polluel os 
y la cantidad de alimento disponible en el medio, estimada segün 
las capturas de la flota sardinera en el area de las Grandes 
Islas del Golfo de California. Tambi~n se descri be la 
depredaciOn de polluelos por la gaviota de patas amarillas (b~~y§ 

ii~~Q§ ) s egün la densidad y tipo de sustrato de anidaciOn; asi 
como la depredacibn de adultos de gaviota parda por el halcbn 
pe regrino (Eªi~º ~~C~gCiQY§), durante la ~poca de reproduccibn. 

Este tipo de estudios descriptivos bAsicos nos permitirAn 
hace r, posteriormente, comparaciones con otras especies muy 
emparentadas en amb ientes diferentes y con especies poco 
emparentadas, pero e n ambientes semejantes. Las comparaciones 
nos permitirAn det e rminar las caracteristicas generales que se 
han conservado del grupo taxonbmico al que la especie en cuestibn 
pertenece, as! como las posibles modificaciones adaptativas de 
dicha especie a sus condi c iones particulares. 

Hasta el momento no se ha dado ninguna e xplicaciOn de 
por qu~ en esta isla se reproduce una proporciOn tan grande de la 
poblaciOn total de la especie bª~y§ b~~~mªooi, ni se han llevado 
al cabo inve stigaciones que nos indiquen qu~ factores selectivos 
pueden estar regul a ndo los hAbitas repr oductivos y el tamaNo de 
la poblaciOn de esta especie. 
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CAPITULO 2. BIDLOGIA REPRODUCT 1 'v'A, ALIMENTACION DE LOS POLLUELOS 
Y PATRONES CONDUCTUALES. 

Exist en en la est~uctu~ a de la c i enc i a fuerzas 
inte~nas que l a sosti e nen pe~o que en ocasi o nes act~an 
como pode~osas bar~eras contr a el avance de l 
conocimiento . Estas fue~zas constituyen lo que 
podr iamos llamar el "est ablecimient o ci entífico" 
Al igual que toda organ iz aciOn humana adolece de mal e s 
como los intereses de grupo o de indivi d uos . Sin 
embargo , e n est~icto hono~ a la verdad , aunque ta l e s 
estructuras hayan bl oqueado algunas i deas innovadoras, 
al final de cuent as la verdad te~mina po~ impone~se a 
los intentos para preser var e l §tªt~ g~º en u na 
disciplina . 

l. INTRODUCCION GENERAL AL CAP I TULO. 

Jos~ SarukhAn, 1988 
Las musas de Da~win 

Las d i fe~ encias conduc tuales ent~e especies emparent ad a s 
obedecen, pr in c ipalmente , a l as r e spuestas espec ífi cas a 
diferencias en las caracter í s ticas ambientales. Para interpr etar 
e l valor adaptativo de e sas diferencias conductuales serA 
necesario el estud io de un a ser ie de factor es tales como la 
densidad y sincronla de ani dac iOn, el tamaNo de la ni dada, la 
sobrevivencia de huevos y pol luelos , la mort a lidad a di ferentes 
edades, así como factores ambientales biOticos y abi Oticos. 
Ad emAs, el estudio de las car act erlsticas reproductivas d e una 
especie es importante para ayudarnos a situarla en un marco 
comparativo de r eferenci a, simil ar a los propuestos por Crook, 
1970), Crook §t ª!."- (1976) Y Goss-Custard §lt ª!. .... (1973 ), entre 
otros. SegOn estos esquemas , las variables amb ien tal es y 
parAmetros de la especie (como son l a distribuciOn y a bundancia 
del alimento y los depredador es , el tamaNo de la nidada y la tasa 
de desarrollo de las crías) reprsentan r e str icciones c riticas a 
los sistemas de a pareamiento y c r i an z a . Si conocemos los 
parAmetros de l a r ep roducci On de la especie y los mecan i smos de 
regulacibn del tamaNo de la n idada, tendremos la posi bil idad de 
integrar un esquema mAs compl eto de l as correlaciones que e x isten 
entre las caracterlsticas ambiental e s , los par Ametros 
reproductivos y las características conductuales y sociales. 
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A. DESCRIF'CION DE LA POBLACION DE ISLA RASA Y ANTECEDENTES 
DE LA BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION. 

A c ontinuacibn s e presenta una descripcibn general de las 
activida des de las gaviot as, desde su l legada a la isla hasta 
despu~s de la repr oducciOn, basada en observac iones de la autora 
a lo largo de un periodo de aproximadamente c uatro meses. Esta 
des c ripcibn no difiere, en s u contenido general, de las 
presentadas por otros aut ores. 

Apro ximadamente entre febrero y principios de marzo 
comienzan a llegar las gaviotas pardas a la zona aledaNa a la 
isla, pasando la mayor parte del tiempo en el mar y las zonas 
c osteras . Conforme aumenta el numero d e individuos, comi enza, 
durant e la noche, la ocupacibn de las zonas de nidificacibn. Pa ra 
mediados de marzo, las gaviotas, que por miles se encuentran en 
el Area, pasan las horas del dia alimentAndose, acicalAndos e y 
cor t ejando en las orillas y las cercanias de la isla. Al 
atar decer , ocupan la isla en g r andisimas parvadas, que salen 
todas las maNanas otra vez hacia el mar. Durante la noche se 
desa rrolla una i n tensa ac t ividad de establecimiento del 
terri t orio y cortejo por parte de los machos y basqueda de pare j a 
por parte de las hembras. Como la mayor parte de las gavi o tas, 
la gaviota parda vuelve a su mismo sitio de anidacibn del aNo 
anterior, por lo cual es probable que sirva como punto de reunibn 
a los miembros de la pareja, que, ge neralmente, se conserva de 
una temporada a la siguiente (Velarde y Urrut ia, en preparac ibn ). 
Simul t Aneame nte se f orman nuevas parejas . Los machos s e lecc i onan 
un territ orio y lo d e fienden de otros machos. Las hembras no 
apareadas visitan a diversos machos que las cortejan 
alt e r nat iva mente. El c or t ejo presenta elementos de agres ibn y de 
atracciOn del macho ha c ia la hembra. Se presentan llamadas 
c arac terlsti c as con las que atraen aquellos a estas y 
seNalamientos del sitio del nido, que el macho puede ya haber 
c omen z ado a construir. Dichas vocalizaciones y pos turas se 
describirAn e n el c api t ulo correspondiente de ~ste trabajo. 

El nido es rudimentario y consiste de una concavidad 
rodeada, a vec e s, de algunas ramitas. En ocasiones, el macho 
at ac a a la hembra que i n tent a unlrsele en el seNalamiento del 
nido. A esto la hembra r esponde huyendo cada vez una distancia 
menor. Los ataques de l macho tambien disminuyen en i n t e nsid ad y 
frecuenc ia y el mac ho tolera a la he mbra c ada vez mAs c e rca del 
n ido y durante ma: tiempo. Durante este proceso un macho puede 
c ortejar a varias he mbras que se acerquen a s u territorio y, a su 
vez, una hembra puede vi s itar a varios mac hos en sus territori os, 
de tal forma que, en ocasiones, se puede ver a una hembra yendo 
de un t e rritorio a otro vecino, respondi e ndo al cortejo de amb os 
machos, alternativamente. 

En e sta epoca hay t a mb ien peleas fuerte s y numerosas entr e 
machos y llegan a establecerse, hasta 110 nidos en 100 metros 
cu~drado$. Mas adelante, en el pro~eso de forma~ i on de lQ pareja, 
la agresividad del mac ho va disminuyendo y c omienza este a 
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ofrecer alimenta a la hembra y e ll a a solicitArselo. Du r ante ~sta 
fase, en la cual los huevos se estAn form a ndo en el t r ac to 
reproductiva de la hembra , l a pareja c ontinOa defend ien do el 
territorio, el macho alimen ta a l a he mbra f recue n teme nte , 
respondiendo a sus solicitude s y copu l an var i as vec es al d la. 
Mientras no aparezca el primer hue vo , la par eja de j a , a vec es , e l 
ter ritorio simult Aneamente para alimentarse y ac icalar se en la 
costa, sitio en e l c ual cont i nOan con las actividades de c orte j o 
y cOpula. Una vez puesto el pr imer huev o , el territor i o nunca es 
abandonado por ambos simul t Aneamente. As! comi enza la ~poca d e 
incubaciOn, turnAndose los miembros de l ¿ pareja en ésta 
actividad. La actividad d e cortejo y cOpula continOa hasta 
comp l e tarse la nidada , que puede ser de uno, dos o tres huevos. 

La mayor ia de l as pare jas s e encuent r an incubando e n l a 
misma ~poca . Es ~st e perlado el de mayor t r anq u ilidad , y a que 
sOlamente de vez en c ua ndo s e pr e senta alguna ga viota par a 
relevar a s u pareja , y l a s peleas y l a s act iv i dades de c or te jo 
han ido d i sminuyendo paulatinamente, a unque la acti vi d ad 
t er ritorial nunca c esa del todo . Lo s rel~vo5 e nt re miemb r os d e l a 
pare j a son de cada dos a cuat r o horas a~r oximad amen t e y s e 
c a racterizan por vari as paut as d e c on duc t a , por medio de las 
cua les, l a gav iot 3 que l lega s e i dentifica c on s u par eja y l e 
soli cita el intercamb io en el ni do . Aqu i hay mucha s v a riantes en 
las s e cuencias de c onducta s a doptadas por las gaviotas , que 
parecen depender, principal men te, de la mot ivac i On que pr e s ente 
cada uno de los mi embros de l a pareja por incubar y ser relevado , 
respectivamente. 

Despu~s de un perl ado de incubac iOn de ap r o x imad amente 30 
dias (L. GonzAl ez , comunica c iOn personal), comi e nzan a ~ac er los 
polluelos semip r e coces. La ac ti v i d a d de l a colonia vuel v e a 
incrementarse con los adultos l l evando alimento en el buche para 
sus pOlluelos. Est o s soli c itan el a limento picoteando e l pico 
a l os padres, quienes regurgit an alimento o agua. El! este periodo 
vue l ven tambi~n a i ncremen t arse las peleas, or i ginadas, 
principalment e , por dos causas: 1) intento de robo de alimento 
que los padres regurgitan a sus polluelos, por parte de adultos 
vecinos , y 2) i nvasiOn de terr itorios ajenos por pol luelos 
vecinos . En general, la tendencia de los polluelos de salir d e s u 
territorio es baja y parece est ar seleccionada nega t i vamen t e . La 
probabilidad de muerte d e un polluelo que abandone su terr i tori o 
es alta, ya sea por ataque de otros adultos o por insolaciOn, sed 
y/o inaniciOn, y por la baja p rob a bilidad de ser adoptado por 
otros padres. Conforme pasa e l tiempo , los adultos, que al 
prin ~i pio custodiaban el t erritorio y a los po lluelos 
con s tantemente, comienz an a d e jar los solos dur ante lapsos cada 
vez mayores, de tal forma que, cuando ~stos c omienzal! a volar , 
ambo" padres estAn ausentes del territorio por perlados de , a 
veces, varias horas. 

Durante esta etapa los pol l uelOS, ya casi de la talla de 105 

adultos, se re~nen en grupos de tamaNo variable, donde realizan 
actividades relati vamente s incrOnicas de descanso , acicalamiento, 
juego, agresiOn y prAc tias de vuela. Estos grupos parecen ser 
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importantes en la defensa de los polluelos contra los ataques de 
adultos extra~os, asl como para la socializaciOn de los 
polluelos. SimultAneamente, la territorialidad sufre un 
relajamiento considerable y solamente se manifiesta al volver 
los adultos a alimentar a sus polluelos en la colonia, atrayendo 
a los suyos con vocalizaciones caracterlsticas y agrediendo a 
todos los demAs. 

B. OBJETIVOS GENERALES DEL CAPITULO. 

El objetivo de ~ste capitulo es el describir tres aspectos 
principales de la biologla de la reproduccibn de la gaviota parda 
en la Isla Rasa, para, al final de ~ste trabajo, tratar de 
conjuntar la totalidad de la informaciOn en un esquema que 
integre las caracterlsticas de la reproducciOn, la conducta y la 
defensa contra los depredadores en un marco evolutivo de 
referencia. Los aspectos que se analizarAn en ~st.e capltulo son: 

Il Los parAmetros reproductivos: al el tama~o de la nidada, 
bl la tasa de crecimiento de los polluelos y cl la sobrevivencia 
de los mismos en relacibn al tama~o de la nidada, el orden de 
nacimiento, el tipo de sustrato y densidad de anidacibn. 2l La 
frecuencia de la alimentaciOn de los polluelos por los adultos y 
la solicitud de los polluelos de ser alimentados por los padres. 
Estas frecuencias se analizan en relaciOn al tama~o de la nidada 
y al orden de nacimiento del polluelo. 3l Los patrones 
conductuales durante la ~poca de reproduccibn, comparAndolos con 
los de otras especies de gaviotas, en diversos ambientes. 
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11. BI OLOGI A REPRODUCTIVA. 

A. INTRODUCC ION. 

1. Facto~es que determinan la p~oporci~n d e e ne r g la dedicada 
a l a ~ eproducciOn. 

En l o s ~ltimos 50 anos se desa~~oll~ una se~ ie de mod e l o s 
poblaciona l es dete~min l st i c os que, hist Or icamente , llegar on a 
conocerse como "r" y "k". Estos modelos tienen la li mi tan t e de 
~equer ir de una ser ie de supuestos que , usualmente , no se cump len 
(Stearns, 1977 ) . 

En 1977 St e ar ns pr opuso un modelo estoc Ast ico , en el c ual 
solamente es nece s ario suponer que 1) e l a mbi e nte fluc t ua y 2) l a 
poblaciOn se encuentra c erca de su densi dad de equilibr io . En 
e st e modelo Stear ns se r efi ere a d os c a sos posibles, u no e n el 
cual la mortalidad juveni l o l a t a sa de nacimientos fl uctaan, y 
otro en el cual fluc t aa la morta l i d ad de los adultos, pero no l a 
juvenil. Este model o predice que, en el primer caso, la sel ecc iOn 
natural favorecerA a los indi viduos con maduraciOn sexual tardia, 
con un esfuerzo reproductivo pe queNo y que produzcan pocas cr ias. 
En el segundo caso se seleccionarA a favor de una maduraciOn 
sexual temprana, un gran esf uerz o reproductivo y un mayor namero 
de crias. Estos patrones resul tan del hecho de que, en un momento 
dado, el o~ganismo solamente dispone de una cierta cantidad de 
ene~gla para la reproducciOn y la forma Optima en que esta 
energia sea invertida dependerA de las preSiones del ambiente 
(Williams, 1966; Gadgil y Bossert, 1970; Goodman, 1974; Smith y 
Fretwell, 1974). Asl, vemos que esta energla puede se~ invertida 
en muchas crlas, asignando a cada una de ellas una pequena 
p~opo~ciOn de la ene~gla disponible, o bien, invertirl a en pocas 
c~las, asignando a cada una de ellas una mayor p~oporciOn de esa 
misma ene~gla. El p~oblema del balance Optimo entre el t amano y 
el namero de c~las ha sido a nali zado y discutido po~ va~i os 

auto~es (Wi lliams, 1966; Gadg i l y Bosse~t, 1970; Goodman, 1974; 
Brockelman, 1975; Hogstedt, 1980) y s e ha visto que si la 
ene~gla disponible en el ambiente disminuye, entonces , la ene~gla 
que el o~ganismo asigne a la ~ep~oducciOn deberA disminuir, o 
bien, disminui~A la probabi l idad de sobrevivencia del o~gan i smo 

al siguiente event o ~epr oducti vo. Po~ lo tanto, si el ambient e es 
ta l que la p~obabil i dad de sob~evivi~ es alta pa~a los 
individuos adultos, e ntQnces, s e r An mAs favo~ecidos po~ la 
selecciOn los ind i viduos que l imitan su ~ep~oducciOn bajo 
condiciones de poco alimento . 

Finalmente , la ene~gla r ep~oduc tiva puede se~ invertida en 
diversas for mas , facto r que tambi~n estar A s u jeto a s elecc i On 
natur al (Cody, 1966; Smi th y F~etwe ll , 1974; B~ockelman, 1975; 
Ricklefs, 1977). Ex isten c inco f o~mas p~incipales de inve~si~n de 
la energla destinada a la ~ eprod ucciOn: 1) la energia i nve~tida 

en la producciOn de la progen ie (producciOn de gametos y, en las 
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hembras de los mamlferos, en el desarrollo fetal), 2) a la 
territorialidad, 3) al cortejo, 4) a la obtenciOn de alimento 
para las crlas, y 5) a la defensa contra la depredaciOn sobre las 
crlas. 

2. Factores determinantes del tama~o de la nidada. 

En particular, Lack (1954) propuso que bajo ciertas 
condiciones del ambiente, serl favorecido un cierto tama~o de 
nidada, ya q ue ese tama~o producirA un mAximo namero de crlas que 
sobrevivan hasta la edad reproductiva. Un nümero menor o mayor de 
crlas producidas darA como consecuencia un menor nOmero de crias 
que alcancen la edad reproductiva; en el primer caso por haber 
producido menos crlas y en el segundo porque la cantidad de 
alimento que los padres pueden proveer a cada cria es menor que 
el minimo requerido. Asimismo, Lack (1954) propone dos tipos de 
diferencias adaptativas del tama~o de la nidada; diferencias 
hereditarias determinadas por la selec ciOn natural, y 
modificaciones fenotipicas condicionadas por el ambiente. En este 
segundo caso, la capacidad de modificar el tama~o de la nidada 
constituye, asi mismo, una caracteristica adaptativa con bases 
gen~ticas. 

A esto debemos agregar que el mismo Lack (1948) encontrO e n 
Eª~~§ mªlQ~, una correlaciOn entre el peso de las crlas a la edad 
en que se independizan de los padres y su sobrevivencia 
posterior. Como se viO en la mayoria de las aves nidicolas 
estudiadas, existe una correlacibn negativa entre el tama~o de la 
nidada y el peso de las crlas. De ~sto deriva que el tama~o de la 
nidada solamente puede incrementarse hasta cierto limite, sin 
detrimento de la adecuaciOn individual y bajo ciertas condiciones 
de abundancia del alimento. Esta correlaciOn entre el tama~o y la 
sobrevivencia se debe a que los individuos mayores tienen una 
mayor capacidad de soportar condiciones adversas, ya sea 
climAticas o alimenticias. Esto se ha visto, en general, para 
individuos de cualquier edad, y no solamente para crlas reci~n 

independizadas; aunque, la falta de experiencia en la obtenciOn 
del alimento seguramente agudizarA las situaciones adversas 
(Baldwin y Kendight, 1938; Gibb, 1950; Lack, D. y E., 1958; Lack, 
1954, 1968; Smith y Fretwell, 1974). AdemAs, si un mayor tamaho 
confiere una ventaja al individuo adulto en otro tipo de 
circunstancias, como por ejemplo, durante competencias por el 
alimento, el territorio o la pareja, entonces, ~ste serA un 
factor selectivo adicional a favor de la produccibn de crlas 
grandes. Subsecuent~mente varios autores han enc ontrado y 
discutido esta misma correlaciOn (Gibb, 1950; Smith y Fretwell, 
1974; Fleming y Rauscher, 1978). 

En general, con respecto a las respuestas adaptativas de los 
organismos a las flu~tua~iones en la ~antidad del alimento, se 
han propuesto dos mecanismos principales. Uno de estos mecanismos 
es la reduccibn del tama~o de la nidada (Lack. 1947, 1954, 1966, 
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1968; Stearns, 1976; O'Connor , 1978 ; Stinson , 1979; Hahn, 1981; 
Braun y Hunt , 1983), ya sea a parti r de l a puesta, o bi en, 
despu~s del nac imiento de las crl as, por medio del infant i cidi o o 
el fratricid i o. En e l p rimer caso s e propone que l a hembra , de 
a lguna manera "evalaa" fisi olOg icamente l a abund a ncia de l 
a li mento y pone un menor name r o de huevos de l os que pondrla en 
a rtos de mayor a bundanc i a . Por "eva l uac iOn " o "p red i cci On" 
fiiiolOgica nos refer i mos al ef ecto que crea en el organismo de l 
ave la acumulaci bn de r eser vas, estimulando la p r oduccibn de mAs 
o menos huevos (ver In t r oducc ibn d e la Secc ibn 111 . Al imentaci bn 
de las cr las, de este c ap itulo). Esto se debe a que en ave s que 
son ponedoras indeterminadas, es deci r que pueden var iar e l 
n!CImero de huevos que pongan en un evento reproducti vo, la 
cantidad de reservas que log ren almacenar durante l a etapa pr evia 
a la puesta, serA deter minante en el n~lmero de hue vos produci dos. 
Smith y Fretwell ( 1974) y Ri c klefs (1968) discuten que l a 
asignac ibn de energl a e ntre u n n~lmer o entero de crias e s un 
problema aun poco est udi ado (por ejemplo: tqu~ s~cede c ua ndo se 
tiene sufic iente energi a para produc ir 2 .5 c r las?), y a f'lade que 
hay evidencias emplricas que i ndican que el probl e ma de 
fracciones de crlas se ajust a por medio de las vari aci o nes en el 
tiempo, a trav~s de l cual se obti ene energl a d e l medio. De t a l 
manera que, si el al i mento es escaso y se requiere de mayor 
tiempo para recol ectarlo, e ntonces, la tendenci a serA hacia la 
reducciOn del tamaf'lo de la nidada . Es interesante q ue Bagenal 
(1969 , en Brockelman, 1975) encontrO que el peso seco d e los 
huevos individual es puestas por t r uchas, mantenidas bajo dietas 
pobres, se incrementaba en un 10 %, Y Scott (1962, en Brocke lman , 
1975) observO que aumentab a el tamaf'lo de los huevos de truchas 
que habi taban lagos can mayar c ompetencia por el alimen to. 

La otra hipOtesis que trata s obre la reduccion de l tama f'lo de 
l a nidada, despu~s del na ci mi ento de las crias, propone que en 
medios en donde la depredaci On sobre cada individuo de la n idada 
(a diferencia d e la depredaciOn sobre la nidada completa) , es 
alta (Nisbet y Cohen , 1975, St inson, 1979, en Braun y Hunt , 1983) 
o bien hay cambios i mpredec i bles en la abundancia del a l imento 
durante una ~poca de r eproducci On (Howe, 1976, en Braun ~ Hunt , 
1983; Stearns , 1976) , es mAs adaptativo produci r las crI as que 
podrIan sobrevi vir adecuadamente en condiciones d e abundanc ia de l 
alimento y sacrificar a la menor, en caso de que sea escaso. 

Generalmente, se ha obser vado en las gav i otas que e l tercer 
huevo puest o es mAs pequef'lo, r e sultando e n q ue el tercer pol luelo 
nac e mAs tarde , c r ece mAs despac io y prsenta mayor mortalidad. 
A e s ta serie de caracter!sti c as se le ha d ad o inter pret aciones 
func ional es que se conocen como "desventaja del tercer polluelo" . 
S i n emb a rgo, otras autores (Schreiber e t al., 1979) han 
encontrado que de un aNo a o tro puede o n o hab e r difer enci as e n 
el tamaNo de los huevos y sugiere precauc ibn al tratar de 
i n terpretar estas caracteristicas fun c ionalmente. Dichas 
vari ac i on e s tambit!m se han encontrado con r e laciOn a la 
di sponibil i dad del alimento (Milis, 1979; Winkl e r y Walters, 
1983). AdemAs , Pierotti y Bellrose (1986) prese ntan evidencia de 
que e s ta "desventaja del tercer pollL,elo" no existe bajo 
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condiciones adecuadas de alimento y sugieren mayor parsimonia en 
la interpretaciOn de los resultados, ya que las gaviotas 
presentan variaciOn en el tama~o inicial del polluelo en forma 
facultativa y de acuerdo a la energia disponible a al hembra para 
la formaciOn del huevo (Pierotti 1982; Houston et al., 1983 y 
Pierotti y Annett, 1987). 

El otro mecanismo de adaptaciOn a cantidades fluctuantes del 
alimento, se refiere a la disminuciOn del namero de crias, el 
aumento proporcional en el t ama~o de cada cria producida y la 
disminuciOn de la tasa de crecimiento de las crias (Williams, 
1966; Lack, 1968; Ricklefs, 1968, 1973; Case, 1978). De esta 
forma, si el alimento es escaso y el tiempo requerido para 
obtenerlo es grande, se veran favorecidos los individuos cuyas 
crlas presenten una tasa de crecimiento baja y. por lo tanto, un a 
menor demanda de alimento por unidad de tiempo. Esto altimo, sin 
embargo, puede verse contrarrestado por otros factores 
ambientales que seleccionen a favor de un desarrollo rApido de 
l a s c rlas. Uno de estos factores es la depredaciOn en el nido 
(Skutch, 1949, Paynter, 1952; Kruuk, 1964; Williams, 1966; Cody, 
1966; Tinbergen et al., 1967; Klomp, 1970; Curio, 1976; 
Montevecchi, 1977; Perrins, 1977', ya que la depredaciOn puede 
incrementarse si el perlado en el nido aumenta, o si el tama~o de 
la nidada aumenta. Se ha visto que las ca.usas posibles de la 
depredaciOn son: l' la mayor conspicuidad de una nidada mAs 
grande, ya sea por el incremento en l a actividad de los polluelos 
o por el de las entradas y salidas de los padres con el alimento, 
2' el incremento en la cantidad de tiempo en el nido para una 
nidada mayor, ya qLle se requiere de mAs tiempo de ovoposiciOn y 
de crianza, 3) aumento del riesgo de depredaciOn para las hembras 
con nidadas mayores al aumentar el tiempo de permanencia en el 
nido y el tiempo dedicado a obtener alimento, lo cual podria 
aumentar su exposiciOn a depredadores. En el grupo de las 
gaviotas existe una gran posibilidad de depr e daciOn sobre los 
huevos o los polluel os , por ser aves que anidan, en su mayor 
parte, sobre el suelo. Esta depredaciOn puede ser tanto intra
como interespecifica y, en general, la defensa territorial es 
intensa en este grupo de aves marinas. Se ha visto que, 
generalmente, el espaciamiento entre los nidos disminuye la 
probabilidad de depredaciOn, tanto de coespeclficos, por 
espaciamiento interindividual, como porque, en otras especies, 
pued e e vitar que se presente e l fenOmeno de "imagen de bosqueda", 
fenOmeno que, segan se postula, aunmenta el exito del depredador 
par a enc ontrar a su presa (Kruuk, 1964; Tinbergen et al., 1967; 
Dexheimer y Southern, 1974; Hunt y Hunt, 1975; Parsons, 1976a; 
Davis y Dunn, 1976; Montevecchi, 1977'. 

La gaviota parda (bsCYá b~~cmªnni' que presenta una de las 
mas altas densidades de anidaciOn, en comparaciOn con la mayoría 
de las demas especies de la Tribu Larini; pone entre uno y tres 
huevos. Segan los datos de los trabajos que se han llevado a cabo 
en la isla, el tama~o promedio de nidada puede variar de aNo con 
al'ro (Vi 11 a et al. 1980) 
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3. Concepto de AdecuaciOn. 

Los organismos, a trav~s de la evoluci~n, han tendido a 
producir el mayor namero de crlas posible, con el m~ximo grado de 
adecuaci~n, en relaci~n al resto de la poblaci~n. El concepto de 
adecuaci~n no estA claramente definido. Dawkins (1982) discute 
cinco definiciones diferentes de adecuaci~n. La adecuaci~n 

individual puede definirse como el producto de la sobrevivencia y 
la fecundidad y es una medida del ~xito reproductivo del 
individuo. Aan no se define si el concepto s e refiere al na mero 
de crlas produci das, al namero de crias sobreviviente s a la ed ad 
reproductiva o a algan otr o parametro . Por problemas 
metodol~gicos, c a da autor defin e adecuaci ~n de acuer do al 
organismo y a las condici ones de trabajo particular es del c a so . 
En este trabajo se defi ne en relacio~ al nu~er o de cr iAs 
producidas hasta una ed a d de 20 días, por la impos i bilidad de 
seguir a las criAs hasta su t ercer aNo de vida, que es cuando 
alcanzan su edad reproducti va. 

B. OBJETIVOS. 

Con el fin de determinar el tamaNo ~ptimo de nidada y el 
efecto de cier tos factores en el ~xito reproductivo de una 
muestra de poblaci~n, e n esta secci~n 11 de 8iologla reproductiva 
se trata de: 

1) Determinar e l tamaNo de la nidada con el mayor ~xi t o 

reproductivo. 2) Determinar la sincronla de nacimientos de los 
polluelos. 3) Determinar el ~xito reproductivo de nidos : a) en 
dos tipos d e sustratos con diferentes densidades de nidificaci~n : 

valles y colinas rocosas, b) en areas rocosas con per turbac iOn 
humana intensa (Con paso de personas diariamente y, en ocasiones, 
en grupos de 20, aproximadamente), y leve (con paso, solamente , 
de la autora cada 3 o 4 dlas , para tomar los datos), c) en l a 
orilla y centro de colonias de los valles, d) en dos aNos 
difer entes 1980 y 1981 Y e) e n nidos con diferentes t a maNos de 
nidada:l, 2 y 3 huevos, 4) Determinar la sobrevivencia, el tama No 
inicial y la tasa de crecimiento de los polluelos segan el aNo, 
el tamaNo de la nidada y el orden de nacimiento. 

C. METODOS. 

Se diferenciaron dos zonas segan la fisiografla: zona de 
colinas rocosas y zona de valles. Dentro de estas dos grandes 
categorlas se establecieron, al azar, 10 cuadrantes de 10 X 10 
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metros. 

La densidad de nidificacion se determino por medio de 
conteos del n~mero de n idos presentes en 26 cuadrantes de 100 
metros cuadrados establecidos en la zona de rocas y por medio de 
fotografias a~reas que permitieron el conteo de gaviotas en todo 
un valle, en un total de 62 cuadrantes de la misma dimensiono Los 
c onteos se llevaron al cabo cada ocho dlas durante toda la 
temporada de reproduccion, desde el inicio de la puesta 
(principios de abril) hasta el final de la ~poca de crianza de 
los polluelos, poco antes de que las aves abandonen la isla 
(fines de junio) . Las densidades a las que aqul nos referimos son 
las obte nidas al final de la ~poca de incubac ion, por ser éstas 
las que representa a la mayor parte de la poblacion anidante y en 
las que nacen la mayor parte de los polluelos. Los conteos se 
hicieron directamente en el sitio, hasta el momento del 
nacimiento de los polluelos. Posteriormente los conteos se 
hi c ieron aproximadamente a una distancia de 10 m del Area, en 
las zonas rocosas y por medio de fotograflas en las zonas de los 
valles. Un nido se definio como cualquier concavidad que 
contuviera, por lo menos, un huevo, hasta el momento de la 
incubacion, o por lo menos un polluelo, durante la temporada de 
crianza. 

Para obtene r los datos de la sincronla de nacimientos, 
tamaho de nidada, sobrevivencia, tasas de crecimiento y tasas de 
alimentacion de los polluelos se mar c aron c uatro grupos de nidos 
en 1980 y uno en 1981. Se considero que un nido habla sido 
establecido, a partir de la fecha en que las gaviotas se 
quedaron definitivamente en la isla, sin abandonarla durante 
el dla. El conteo de huevos por nido comenzo a partir de ese 
momento. Los lotes de 1980 constaron de 40 nidos cada uno. Lo s 
lotes A y B de 1980 fueron marcado s en la zona de colinas rocos as 
y los lotes C y D en un valle. El lote A se marco a lo largo de 
la vereda por la cual circulAbamos las tres personas que 
habitAbamos la isla y los turistas que ocasionalmente la 
visitaban. El lote B se mar c o tambi~n en un Area d e colinas 
rocosas, pero alej a do del paso de las personas. El lote C estuvo 
c onstituido por nidos situados a lo largo de la orilla de un 
valle y el lote D por los nidos situ ados e n el centro de la 
colonia de nidificacion en el mismo valle que el lote C. Los 
nidos fueron marcados con pequel'las piedras con un numero pintado 
en cada una. En 1981, se marcaron 58 nidos en un valle por medio 
de estac as con un n~mero pintado. Se consideraba que un huevo 
habla sobrevivido cuando ~ste eclosionaba, y la sobrevive ncia d e 
los polluelos se cons,idero desde el nacimiento hasta la fecha en 
que ~stos cumplieron 20 dlas de edad. 

Los nidos fueron revisados caminando junto a ellos dur a nte 
la ~poca de incubacion, ya que las gaviotas se levantan del nido 
momentAneamente. Despues del nacimiento las revisiones se 
hicieron por medio de binoculares, a una distancia apr o ximada de 
10 m del Area de nidos marcados. Durante la ~po~a de ovoposici6n 
e incubac iOn se anoto, a intervalos de 2 dias, onicamente el 
namero de huevos en cada nido. Los huevos no eclosionados o 
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desaparecidos se tomaron como perdidos dado que fu~ imposible 
determinar si su desapariciOn se debiO a depredaciOn intra- o 
interespecifica o a ruptura accidental. La reposiciOn de hue vos 
ocurriO muy tardíamente y no se tomO en c uenta. Durante la fase 
de nacimiento de los polluel os , en las pr imeras dos semanas d e 
mayo, las revisiones se hicieron cada tercer dia, por la maNana, 
anotando la fecha de nacimiento de los polluelos de la siguiente 
forma: si se encontraba un polluelo seco se consideraba que habla 
nacido el dia anterior. Un polluelo helmedo, asi como un cascarOn 
picado, se consideraba como un polluelo nacido ese mismo día. Se 
anillaron los polluelos con anillos de pl~stico numer ados, se 
anotO en cada revisiOn: a) fecha y numero de huevos y polluelos 
presentes, b) peso (sOlamente en 1980), c) ala (longitud del 
radio), d) culmen (longitud del pico desde donde termina la 
cubierta d~rmica hasta el extremo distal), e) pata (longitud del 
tarso-metatarso). Los ejemplares fueron medidos con un vernier, 
con precisiOn de hasta 0.1 cm y pesados con un dinamOmetro con 
divisiones hasta de 0.5 g . Durante la fase de crianza de los 
polluelos se continuO con ~stas mediciones hasta los 16 dias de 
edad en 1980 y los 28 dlas de edad en 1981. En 1980 el numero de 
polluelos en cada nido se sigu i O anotando hasta aproximadamente 
los 24 dlas de edad de aquel l os , que es cuando comienzan a 
dispersarse. 

Las diferencias en los tamaNos de nidada entre zonas y entre 
aNos se determinaron por medio de la prueba de Mann-Whitney. Las 
diferencias en la sobrevivencia de huevos y polluelos entre 
lotes, zonas, aNos, tamaNos de nidada y orden de nacimiento, se 
analizaron comparando el numero de polluelos vivos y muertos por 
medio de pruebas de chi-cuadrado. 

Dado que solamente se obtuv ieron los pesos de los polluelos 
durante 1980, no se puede usa r ~ste par~metro para hacer las 
comparaciones entre aNos ent r e categorias de polluelos. Se 
hicieron pruebas de correlaciOn del peso con los otros tres 
parAmetros somAticos tomados (longitud del ala, culmen y tarso) y 
se seleccionO aquel parAmetro que mayor correlaciOn presentara 
con el peso para usarse en las comparaciones estadlsticas. 

Se obtuvo la longitud promedio y desviaciOn estAndard del 
ala segun la edad de los polluelos , se dividieron en categorias 
de tamaNo de nidada (TNl = 1 huevo, TN2 = 2 huevos, TN3 3 
huevos), orden de nacimiento (PI = primer polluelo, P2 = segundo 
polluelo, P3 = tercer polluelo) yaNa (1980, 1981). Se obtienen 
de este modo 12 categorias demogr~ficas. 

Para determinar si habl a diferencias de tamaNo entre 
polluelos de diferentes categorl as, segun el tamaNo de la nidada , 
el orden de nacimiento y los aNos estudiados se usaron l as 
pruebas no param~tricas de Mann-Whitney y de Kruskal-Wallis, ya 
que los datos no presentaron una distribuciOn normal. En el caso 
de la comparaciOn de los tamaNos entre hermanos, se usO la prueba 
de Wilcoxon por categorias para datos apareados (Zar , 1974). 
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Se obtuvo la probabilidad de nacimiento, definida como el 
na.ero de polluelos nacidos/nOmero de huevos puestos; la 
sabrevivencia de las crlas definida como el nOmero de polluelos 
sobrevivientes a 20 dlas de edad/nOmero de polluelos nacidos y el 
~ito reproductivo definido como el nOmero de polluelos 
sobrevivientes por nido a 20 dias de edad. 

D. RESULTADOS. 

Densidad de la nidificaciOn. 

La densidad promedio de nidificaciOn para las zonas de 
colinas rocosas fu~ de 9.5 (d.e. = 3.6, N = 26) nidos/lOO metros 
cuadrados. En los valles, la densidad promedio de nidificaciOn 
fu~ de 71 (d.e. = 7.6, N = 62) nidos/lOO metros cuadrados. 
Estas densidades estAn entre las mAs altas reportadas hasta la 
fecha para especies de la Tribu Larini, bajo condiciones de 
visibilidad completa por ausencia de obstAculos como 
vegetaciOn o desniveles del sustrato como en el caso de gaviotas 
que anidan en acantilados (Cuadro 111). Esto se observa 
especialmente en el caso de los valles de Isla Rasa, en donde ni 
piedras ni vegetacibn obstaculizan la visibilidad y, sin embargo, 
encontramos las densidades mAs altas. 

Tamaho de la nidada e intervalo de eclosiOno 

En 1990, el tamaho promedio de la nidada observada en los 
lotes A y B de las zona de colinas rocosas fu~ de 1.63 (d.e.= 
0.67, N = 40) Y 1.55 (d.e.= 0.60, N 40) huevos/nido, 
respectivamente. Para los lotes e y D de la zona de valles fu~ de 
1.69 (d.e.= 0.56, N = 40) y 1.80 (d.e.= 0.53, N = 40) huevos/nido 
respectivamente. Para 1981 el tamaho promedio de la nidada fu~ 

de 2.05 (d.e.= 0.69, N = 58) huevos/nido para los valles (Cuadro 
VI). El tamaho de la nidada difirib significativamente en 1980 
entre nidadas de colinas rocosas y valles, (N = 160, Z = 9.358, 
P«<.OOll (Cuadro VI) . 

Entre 1980 (N = 80) Y 1981 (N = 58), la diferencia en el 
ta.afto de la nidada en el valle resultO significativa (Z = 38.8, 
P«<.OOI) ya que la proporciOn de nidos con uno y dos huevos fue 
eenor y con tres mayor, para 1981 que para 1980 (Cuadro VI). 

El intervalo promedio de eclosiOn de todos los polluelos 
observados fu~ de 1.40 dlas (d.e.= 1.25, N = 72). 
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CUADRO Vl. PROBABILIDAD DE NAC IMIENTO, SOBREVIVENC I A DE LOS 
POLLUELOS Y EXITO REPRODUCTIVO DE bªr~§ n~~rmªnni EN 
LOTES DE 1980 Y 1981, SEGUN EL TAMA~O DE LA NI DADAA . 

Arro 1980 1981 

Lot e Roca Valle Valle 

No. Nidos 80 80 58 

TN l nidos 39 25 12 
huevos 39 25 12 
huevos s ob r evi vien t es 17 9 7 
Probabi l i da d de nac imiento 0 .44 0.36 0.58 
polluelos 17 9 7 
polluelos sobrevi vientes 2 6 4 
Polluelos sobrevi v i entes / 
nllmero de huevos p uestos 0.05 0.24 0.33 
Sobrevivencia 0 .1 2 0 . 67 0.57 
Exito reproduct ivo 0. 05 0.24 0.33 

TN2 nidos 35 SO 31 
huevos 70 100 62 
huevos sobrevi vientes 48 91 57 
Probabilidad de nacimi e nto 0.69 0.91 0. 9 2 
polluelos 48 9 1 57 
polluelos sobrevivientes 6 28 25 
Polluelos sobreviv iente s/ 
nllmero de huevos p uestos 0. 09 0. 28 0.40 
Sobrevivencia 0. 13 0 .31 0 .44 
Exito r e product i vo 0.17 0 .56 0. 8 1 

-----------------------------------------------------------------TN3 nidos 6 5 15 
huevos 18 15 45 
huevos sobrevivientes 17 12 44 
Probabili d a d de nacimiento 0 . 94 0.80 0 .98 
polluelos 17 12 44 
pOlluelos sobrevivientes 2 8 17 
Polluelos sobrevivientes/ 
nllmero de huevos puestos 0 .1 1 0 . 53 0.38 
Sobrevivencia 0. 12 0 . 67 0. 3 9 
Exito reproducti v o 0 . 3 3 1. 6 1. 13 

Tamarro de nidada 1.61 ±0. 64 1.74±0. 55 
(promedio ± desviación estandard) 2 . 05±0. 69 
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Sinc ronla de nacimientos. 

Para 1980 el lapso que abarcO el nacimiento de los poll uelos 
del primer 90 i. de l o s nidos de la muestra fu~ de 26 dlas. Par a 
1981 el lapso f u~ de 16 dlas (Cuadro VII). El promedio y 
desviaci On estandard del tiempo que tarda en nacer el 100 i. de 
los polluelos de ambos aNos se muestran en esta misma tabla, 
observ~ndose que la sincronla de nacimientos fu~ mayor en 1981 
que en 1980. 

Probabilidad de nacimiento de los polluelos. 

La probabilidad de naci miento de los polluelos no difirio 
signifi c a t ivamente entre colinas rocosas y valles, en 1980 (N 
265, chi-cuadrada = 11.85, g.l. = 1, P < .005 ) . La probabilidad 
de nacimiento de los polluelos , segun el t a maNo de la nidada, se 
encontro significativamente diferente siendo el principal 
c ontribuye nte a ~sta significanc ia los nidos con un huevo, ya que 
para ~ste tamaNo de nidada la mortalidad de huevos es mucho mayor 
que para los otros (N = 265, chi - cuadrada = 15.15, g.l. 2, 
P « .001> (Cuadro VI). La mayor probabilidad de nacimiento de 
los polluelos se presenta en nidadas de 3 huevos. 

Sobrevivencia de los polluelos. 

La sobrevivencia de los polluelos difiriO significativamente 
e ntre ambas zonas (N = 233, chi - cuadrada = 13.51, g.l. 1, 
P«.OOl), siendo menor para la zona de colinas rocosas (Cuadr o 
VI). Dentro del ~rea de valles la sobrevive ncia de los polluelos 
no difiriO significativamente entre ambos aNos (1980: 
N 112, 1981: N = 108, c h i - cuadrada = 0.0384, g.l. 1, 
no hubo diferencias signi f icativas, por lo cual en las siguientes 
pruebas s e juntaron los datos de ambos lotes de cada zona. Se 
encontro que la s obrevivencia d e los polluelos no diferi a 
s ign i f ic a tivamente para ninguno de los tres t a maNos de nidada ni 
ent r e los dos aNos muestreados (Cuadro VIII). 

La sobrevivencia entre polluelos segun el orden de 
nacimient o no difiriO si gnificativamente en nidadas de dos n i d e 
tres polluelos para 1980 ni 1981 (Cuadro VIII y Fig. 4). 

Se observO que la proporciOn mayor de polluelos 
sobrevivientes siempre provenla de nidadas de 2 huevos. 

En la Cuadro IX se muestra la edad de muerte de los 
polluelos de todos los grupos establecidos en ambos aNos, 
observAndose que la mayor mor t al i dad se presenta en los primer o s 
c inco dias de vida, durante los c uales muere, aproximadamente, el 
65 i. de los polluelos, habiendo otro pico alrededor de los 24 y 
26 di a s de edad. 

• 
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CUADRO VII . DISTRIBUCION EN EL TI EMPO DE LOS NACIM I ENTOS DE LOS 
POLLUELOS DE bª~~2 n~~~mªnn~ EN LAS MUESTRAS DE 
NIDOS DE 1980 (N = 160) Y 1981 (N = 58), A PART IR 
DEL NACIMIENTO DEL PRIMER POLLUELO EN CADA MUESTRA. 

1980 1981 
Ola ----------------------

No. Nac. No. Ac um. % Acum. No. Nac. No. Acum. % Acum. 

14 14 8. 75 13 13 22.4 1 

3 O 14 8.75 12 25 43.10 

5 6 20 12 .50 8 33 5 6. 90 

7 2 22 13. 75 4 37 63.80 

9 23 14. 38 8 45 77.60 

11 24 15 .00 4 49 84. 50 

13 9 33 20 .63 50 86 . 21 

15 6 39 2 4. 38 51 87.93 

16 * 
17 6 45 28 . 13 2 53 91.40 

19 7 52 32.50 4 57 98.30 

21 8 60 37.50 O 57 98.30 

23 35 95 39.38 58 100.00 

25 40 135 84.38 

26 * 
27 17 152 95.00 

29 7 159 99 . 38 

31 160 100.00 
---------- ----------------- --------------------------------------

media (1980) = 20.0 + 7 .88 media (1981) = 6.79 + 5.75 

No. Nac. = nOmero de nacimient o s en el día 
No. Acum. = nOmero acumulado de nacimientos a par t i r de l p r i mero 
% Acum. = porcentaj e acumulado de los nacimientos * = nacimiento de aproximadamente el 90 % de los polluelos de la 

muestra de ese aNo. 
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CUADRO VIII. SOBREVIVENCIA HASTA 20 DIAS DE EDAD DE LOS POLLUELOS 
DE bª~~§ b~~~mªnni DE LOS LOTES, SEGUN EL ORDEN DE 
NACIMIENTO Y EL TAMANO DE NIDADA DE PROCEDENCIA PARA 
LOS DOS ANOS ESTUDIADOS 

Al'lo TN * N Sobrevivencia 

1980 1 1 23 7/23 
Valle 

2 1 52 17/41 
2 13/40 

3 1 5 3/5 
2 1/4 
3 1/3 

ComparaciOn del 1er. poll uel o en TN1, 2 Y 3 

1981 12 6/12 
Valle 

2 1 31 9/31 
2 12/31 

3 1 15 7/15 
2 6/15 
3 5/15 

comparaciOn del 1er. polluelo en TN1, 2 Y 3 

TN = tamal'lo de nidada 
* = polluelo segun su orden de nacimiento 
N = Nñmero de nidos 

X2 p 

0.85 NS 

1.83 NS 

0.62 NS 

0.29 NS 

0.56 NS 

0.71 NS 

Sobrevivencia numero de polluelos sobrevivientes/nomero de 
polluelos nacidos 

X2 = Resultado de la prueba de chi-cuadrado 
P e Significancia del anAlisis de chi-cuadrado 
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d 
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e 
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A 

o 20 4.0 60 80 100" 

Figura 4. Sobrevivencia de los polluelos según su orden de nac i
miento y prOporc i 0n perteneciente a cada categoría. 
a: polluelo en nidada de 1 huevo, b: primero en nidada 
de 2, c: segundo en nidada de 2, d: primero en nidada de 
3, e: segundo en nidada de 3, f: tercero en nidada de 3. 
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CUADRO IX. EDAD AL MORIR DE LOS 348 POLLUELOS DE bª~~§ 
n~~[mªQQi NACIDOS. DATOS DE TODOS LOS GRUPOS DE 
1980 Y 1981. 

Edad 
(dlas) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

No. de polluelos 
muertos 

88 
78 
28 
14 
16 

5 
1 
O 
1 
2 
1 
1 
O 
2 
1 
O 
O 
3 
7 
5 
1 
6 
2 
9 
1 

16 
1 
2 

% de polluelos 
muertos 

25.4 
22.5 
8.1 
4.0 
4.6 
1.4 
0.3 
0.0 
0.3 
0.6 
0.3 
0.3 
0.0 
0.6 
0.3 
0.0 
0.0 
0.9 
2.0 
1.4 
0 .3 
0.6 
0.6 
2.6 
0.3 
4.6 
0.3 
0.6 
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% a c umulado de 
polluelos muertos 

47.9 
56.0 
60.0 
64.6 
66.0 
66.3 
66.3 
66.6 
67.2 
67.5 
67.8 
67.8 
68 . 4 
68.7 
68.7 
68.7 
69.6 
71.6 
73.0 
73.3 
73.9 
74.5 
77.1 
77.4 
82.0 
82.3 
82.9 



Exito Reproductivo. 

El ~xito reproductivo (Cuadro VI) para 1980 fu~ , en la z ona 
de colinas rocosas de 0.05, y 0 . 17 Y 0 .25 crias por pareja para 
nidadas de uno eN = 39), dos eN - 35) Y tres eN = 6) pol lue los , 
respectivamente; para el ~rea de val les para los mismos tamaNos 
de nidada, el ~xito reproducti vo fu~ de 0.21 (N = 25), 0.56 (N 

50) Y 2.0 (N = 5 ) , respectivamente. En 1981 el ~x ito 

reproductivo para e sos mismos tamaNos de nidada (N = 12, 32 Y 13, 
respectivamente) fu~ de 0.33, 0.83 Y 1 . 13, respectivamente . La 
probabilidad por huevo de producir un polluelo a edad de vol ar 
(Cuadro VI) fu~, para 1980, en el Area de colinas rocosas de 
0.05, 0.09 Y 0.11 para nidadas de uno (N = 39), dos eN = 70) Y 
tres eN 18) poll uelos; para el Area de valles y los mismos 
tamaNos de nidada la probabil idad fu~ de 0.21 (N = 25), 0.29 
(N 100) Y 0.67 (N = 15 ) , respectivamente . En 1981 l a s 
probabilidades respect i vas por l os t amaNos de nidada mencionados 
fueron de 0.33 (N = 12), 0.42 eN = 60) Y 0 .38 (N = 45) (F ig. 4 ). 

TamaNo inicial y crecimiento de los polluelos. 

Los coeficientes de c orrelac iOn del peso, con l os demAs 
parAmetros de los poll uelos fuer on: con culmen, r 0. 8344, 
P« <0.005, con longitud de ala, r = 0.9230, P«<0.005 y con t ar so 
r 0.9186, P«<0.005 eN = 108). Por ello se seleccionb la 
longitud del ala como parAmetro de crecimiento del polluelo. 

Para 1980 el tamaNo de la muestra de nidadas con tres 
polluelos fu~ insuficiente para realizar un anAlis i s estad i stico 
para diferencias entre hermanos y entre tamaNos de nidada, con 
~ste tamaNo de nidada. Para 1980 el tamaNo de la muestra de 
parejas de hermanos de 10 o mAs dias de edad fu& insuficiente 
para realizar un anAlisis estadistico entre hermanos en nidadas 
de dos y tres polluelos (Cuadro X y Ap&ndice). 

La comparacibn de la longitu~ del ala al nacer, en nidadas 
con dos polluelos no mostrb una diferencia significativa entre 
ellos para 1980 ni para 1981. En 1981, la comparacibn de la 
longitud del ala al nacimiento entre hermanos en nidadas con tres 
polluelos, tampoco mostrO diferencias significativas . Por lo 
anterior se agruparon los datos de los hermanos para div idirlos, 
a su vez, segan el tamaNo de l a nidada. 

La comparacibn de la lon g i tud del ala al nacimiento entre 
polluelos de diferentes tamaNos de nidada y de diferentes aNos no 
mostrb diferencias significat i vas (Figs. 6a y 6b). La 
comparacibn de la longitud del a l a a los ocho d ias de edad entre 
hrrmanos no se pudo llevar a cabo por carecer de una muestra 
representativa; entre nidadas de uno y dos polluelos no mostrb 
diferencias significativas para 1980. La comparación de la 
longitud del ala a los 20 dias de edad entre hermanos y ent r e 
tamanos de nidada, en 1981, no mostrb diferencias significativas. 
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CUADRO X. RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE DIFERENCIAS EN EL TAMANO 
DEL ALA DE LOS POLLUELOS DE bª~~~ u~~~mªnn~. 

Categorlas de 
polluelos segun el 
orden de nacimiento 

PI 
PI-P2 
PI-P2-P3 

PI 
PI-P2 
PI-P2-P3 

!;;n!;.r:g ngr:mªng§ 
(Wi lcoxon) 
1980: Diferencia del 

tamaNo inicial del 
ala en TN2 = NS. 

1981: Diferencia del 
tamaNo ini c ial del 
ala en TN2 = NS. 

Diferencia del ta
maNo inicial del 
ala en TN3 = NS. 

1980: Diferencia del 
tamaNo del ala a 
los 10 dlas: mues
tra insuficiente 
de P2. 

1981: Diferencia del 
tamaNo del ala a 
los 20 dlas en 
TN2 = NS. 

Diferencia del ta
maNo del ala a los 
20 dias en TN3 = NS. 

TamaNo de 
nidada 

TNl 
TN2 
TN3 

TNl 
TN2 
TN3 

!;;ntr:g tªmª!lg§ Qg 
Q~QªQª 

1980: Diferencia del 
tamaNo inicial del 
ala = NS. 
Mann-Whitney 

1981: Diferencia del 
tamaNo inicial del 
ala =NS. 
Kruskal - Wallis 

1980: Diferencia del 
tamaNo del ala a 
los ocho dlas = NS 
entre TNl y TN2. 
Mann-Whitney 

1981: Diferenc iA del 
tamaNo del ala a 
los 20 dias = NS. 

Kruska1-Wallis 

ANo 

1980 

1981 

!;;ntr:~ ª~g§ 
Mann-Whitney 

Diferencia 
del tamal'lo 
inicial del 
ala = NS. 

Diferencia 
del tamal'lo 
del ala a 
los ocho 
dias 
P = 0.0017 

-----------------------------------------------------------------PI polluelo unico de nidadas de un huevo o primer polluelo de 
nidadas mayores. 

P2 segundo polluelo de la nidada. 
P3 tercer polluelo de la nidada. 

TN1 nidada con un huevo. 
TN2 nidada con dos huevos. 
TN3 nidada con tres huevos. 

las c ategorlas encerradas en un rect~ngulo carecieron de 
suficientes datos para poder llevar al cabo un anAlisis 
estad! sti co. 
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Figura 5. Exito reproduc tivo de los nidos s egún la densidad de 
anidac ión y el tamaño de la nidada, para 1980 . 
TN1= nidada con un huevo, TN2= nidada con dos huevos, 
TN3= nidada con tres huevos . 
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Figura 6a. Crecim i ento del ala de los polluelos en 1980. 
Ni: número inicial, Nf: número final. 
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Figura 6b. 1981. 
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La comparaciOn de la longitud del ala a los ocho dias de 
edad, entre polluel o s de los dos aNos estudiados mostrO que 
existfa una diferencia a un nivel de confiabilidad de P = 0.0017. 
Por lo cual se observa una diferencia en las tasas de crecimiento 
exclusivamente entre polluelos nacidos en los dos diferentes aNos 
estudiados. 

E. DISCUSION. 

Sincronfa de NidificaciOn 

La distribuciOn de las frecuencias de los nacimientos de los 
polluelos nos indica que en 1980 el proceso de ovoposiciOn tardO 
mAs dlas que en 1981, ademAs de que, en un princ ipio se inicia un 
numero menor de nidos. Gochfeld (1980>, al discutir la sincronla 
de la reproducciOn de las aves marinas, seNala seis factores con 
efectos sincronizadores y desincronizadores: 1. el ciclo anual, 
2. la accesibilidad del alimento, 3. nieve, hielo yagua que 
cubran los sitios de nidificaciOn, 4. el clima, 5. las 
interacci ones sociales, y 6. la depredaciOn. Por otro lado, se ha 
visto que, en algunas especies (Perrins, en Gochfeld, 1980>, la 
accesibilidad del alimento en la ~poca de la formaciOn de los 
huevos es un factor importante al ejercer un fuerte efecto en el 
calendario de la puesta. Lo s resultados de la sincronia en este 
traba jo podrlan indicar una menor ab undancia de recursos 
alimenticios en 1980 (ver secciOn III de este capitulo>, por lo 
que las aves requirieron de un mayor tiempo para obtener las 
reservas necesarias para la ovoposiciOn. 

Probabilidad de nacimiento y sobrev ivencia de los polluelo. 

Densidad de nidificaciOn, paso de personas y efecto de 
borde. 

La diferencia en la densidad de nidificaciOn se ma nifiesta, 
principalmente, en relaciOn al sustrato y factores que covarian 
con e l mismo. En las colinas rocosas hay, principalmente, rocas 
de diverssos tamaNos, entre cuyas c avidades se acumula el guano. 
So lament e en estas cavidades es en donde las gaviotas pueden 
establece r sus nidos. En cambio en los valles, que son planos y 
s e encue ntran totalmente cubiertos de guano no hay, virtualmente , 
ningon obstAculo para la nidifi c aciOn en grandes conc entraciones. 
En las colinas rocosas hay una mayor exposiciOn a los vientos y, 
por lo tanto son m~ frias dur ante la noche y mAs frescas en el 
dla; frecuentemente la presencia de piedras de mediano tamaNo 
brindan a los polluelos o adultos la posibilidad de resguardarse 
del viento o el sol. El suelo de l os valles es mAs hümedo debido 
a que el guano que lo cubre absorbe y retiene la humedad por mAs 
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tiempo en comparac ion del sustrato r oco s o de las col i nas. 

Dado que no hubo d iferencias s ign i f i c a t ivas en la mortalidad 
de los po ll ue l o s e ntre l o s lot e s dentro de las zonas d e colinas 
ni entr e l os l o tes den t r o de l os v a l l e s, pod e mo s dec ir que la 
mortal i d a d en l a s Areas de c oli n as r ocos a s no se incremento con 
e l pa s o de las per s onas. Los nidos de la pe ri feri a de las 
c o l on i a s establ e cidas e n l os va l les, t a mpoc o prese nt an mayor 
mor tal i dad que l os nidos del Area c entral, e s deci r que , por los 
m~todos estadisticos utiliz a dos no s e detecta que exista un 
"efecto de bord e " . Es t o nos permit e inferir que, muy 
posiblemente las ratas, como un ico depredador terrestre 
potenci al, n o tienen un efec t o notable s obre la mor t alidad de 
huevos o polluelos . La validez d e est a i nfer e ncia fu~ c ompr obada 
en 1987, c u a ndo se llevO al cabo una colecta de ratas en 
dif e r en t es a r eas de la isla. El anali s i s de sus contenidos 
estomacales revelo que mas del 95 % de su di e ta e staba 
consti tui da por vegetales (L. Vadi llo, como pers.). 

Tama No de la nidada. 

El t amaNo de la ni d a da con mayor ~x ito reproductivo fu~, en 
todos l os c asos, e l de t res huevos, a u nq ue e l mA s frecuen t e haya 
si do, en t odos l os casos, el de dos hue v os . Esto nos ind ica que, 
par a l a pob l a c i on que a nida e n l a isl a ex iste algOn factor que 
estA favoreciendo l o s tama No s de n i dada gr andes. 

Por ot r o l a do, observamos que e l t amaNo de nidada p r ome d io 
se incremen t o de 1980 a 198 1 . Si, c omo ha s ido demostrado por 
a l gunos i nvestig a dores (Lac k , 19 47 , 1954, 1966 , 1968; St ear ns, 
1976) el t amaNo de la ni dada pue de var iar d e acuerdo a la 
abundanc ia del a li men t o , e ste podr l a s er uno de l os f ac t or e s 
i nvolucrados en e ste c a so pa rticular. Si el a li men t o es vari a b le 
la estrateg i a mas favorab l e sera l a de presentar un t a maNo de 
nidada capaz d e vari ar. Si e l alimento e s escaso la tact ica mas 
adaptativa s e r a la de produc ir me nos c r ias , cada u na de l as 
cuales recibi r a mas a lime n t o ; as i los padres ob t ienen u na mayor 
adecuaciOn i ndi v i dual . 

La distr ibuc i on d e l a s ard ina Monter ey ( 5ª~~inQQ§ §ªgª~ ) , 
principal ali me nt o de l a gaviota pa r da, se ha d e scri t o de la 
siguiente forma (Sokolov y Won g , 1973': la sar d ina Mon t erey se 
encuentra durante el i nvierno en l a z ona centr a l del Golfo de 
Californ i a, f rente a l a s bahlas d e Guayma s y Ya varos e n Son or a, 
en donde desova. Los huovos y larvas son t ranspor tado s por l a s 
c or rientes, forman d o parte del zoop l a nct on , hac i a las c ostas de 
Ba j a Cali for n ia. En primave ra los adu l tos se d e sp l a zan h aci a e l 
norte a lo l argo de la cost a de Ba ja California , correspond iend o 
con e l aumento e n l a temp e rat ura super f i c i a l del a gua. Amba s 
poblaciones ll egan a l a r e g i On d e las Grandes Isl a s, 
caracter i zada por su b a j a t emperatura super ficia l del agua y alt a 
productivi dad . En e s ta z ona ambas pob lac i ones se entr emezcl a n y 
s e realiz a e l r ecl utami e nto de juven il es a l a pobl a ciOn adu lta e n 
e l verano. Esta e s l a mi sma z ona en que se e ncuen tra la isla 
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Rasa y otras islas con enormes colonias de reproduccion de aves 
marinas. 

La f lota sardinera de Sonora realiza sus capturas 
principalmente entre Guaymas y la region de las Grandes Islas. 
Analizando las capturas entre las temporadas de 1969- 70 y 1982-83 
(Cuadro XI) se observa que la sardina capturada aumentó d e 1980 a 
1981. Incluso la c aptura por unidad de esfuerzo a u men t ó entre 
estos dos aNos (Lluc h-Belda et al.,1986). La captura por viaje 
se incremento de aprox i madamente 12 a 15 toneladas metricas entre 
ambas temporadas. Sin embargo no podemos suponer que la gaviota 
parda explota la sardina de igual forma que lo hace la flota 
sardinera, por lo cual las capturas de esta pueden o no refl ej ar 
la a bundanc ia del recurso desde el punto de vista de la gaviota. 
Por e llo solamente se p uede decir que la variación en la 
reproducción de las aves correspondió con una variación en la 
c a ptura de sus presas por la flota pe squera. Esta variaciOn no 
tuvo un efecto diferencial en la s obrevivencia de los pollue los 
seg~n su tamaNo de nidada ni su orden de nacimiento. Sin embargo 
ver Urrutia (1988). 

El hec ho de que los nidos con un h Llevo presentaran una mayor 
proporciOn de perdida de huevos podrla ser el resultado de que 
estas nidadas fueran producidas por individuos mAs jóvenes y, 
consecue ntemente, menos experimentados en la anidaciOn e 
inc ubac iOn. Una caracterlstica del individuo que se ha visto que 
puede influir sobre e l tamaNo de nidada y que aqui no estA 
cons iderada es la edad. Se ha observado, en varias especies de 
aves marinas (Richdale, 1949; Coul s on y White, 1958; Coulson, 
1963; MilIs, 1973), que el tamaNo de la nidada se incrementa con 
la edad y que, ademAs,los territorios de individuos mAs jOvenes 
se encuentran ubicados en zonas mAs desfavorables que los de 
individuos de mayor edad. Dado que en el Area de colinas rocosas 
la nidada mAs frecuente es la de un huevo, se podria suponer que 
en esta zona, que presenta la menor sobrevivencia de polluelos, 
es en donde anidan los individuos mAs jOvenes. Las zonas de 
valles, mAs favorables, son ocupadas por individuos de mAs eda d y 
expe riencia. 

Por otra parte, el que el tamaNo de nidada mAs exitoso haya 
sido el de tres huevos, indica que este es el que produce, 
p r oporcionalmente, el mayor n ümero de polluelos. Este fenómeno, a 
diferencia de indicar una limitante en la cantidad de alimento, 
s ug iere a la depredación de los polluelos, independientemente de 
su tamaNo de nidada de proceden c ia, como un factor importate en 
el exito r e productivo par a la gaviota parda (ver Cap. 3). O sea 
que, si la probabilidad de perdida individual de polluelos por 
depredac ión es alta, serA adaptativo y, relativamente poco 
costoso, producir un huevo mAs que el n~mero Optimo de poll ue l os 
que se puedan c r iar. Esto es particularmente cierto en espec ies 
que, como la gaviota parda, producen huevos pequeNos en relaciOn 
al tamaNo de su cuerpo (10 1. aproximadamente),por lo cual 
producir un huevo mAs no resulta en una inversiOn adic i o nal 
demasiado grande. En este caso la produccion de nidadas de 
tamaNos menores dependerA de la edad del individuo o la 
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CUADRO XI. CAPTURA DE SARDINA MONTERREY POR LA FLOTA SARDINERA 
DEL PUERTO DE GUAYMAS, SONORA DURANTE LAS TEMPORADAS 
DE 1979-80 A 1982-83 ILluch-Belda et al. 1986'. 

Temporada C.T .M. C. P.U.E. N. E. 

1969-70 12,000 12 2 3 

1970-71 18,00 0 14 3 0 

1971-72 32, 000 17. 5 32 

1972-73 * 10,000 6 32 

1973-74 16,000 10 25 

1974-75 32,500 18 36 

1975-76 50,000 20 37 

1976-77 * 8,000 4 37 

1977-78 29, 000 9 46 

1978-79 24,000 8 47 

1979-80 65,000 12 54 

1980-81 87,000 15 57 

1981-82 61,000 12 67 

1982-83 * 63,000 11 70 

C.T. M. = Captura en toneladas m~tr icas. 

C.P.U.E. = Captura de l a flota por unidad de esfuerzo. 

N.E. = Numero promedio de embarcaciones operantes. 

* = Temporada en que ocurria el fenameno de "El Nif'lo". 
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abundancia del alimento disponible. 

TamaNo inicial y tasa de crecimiento. 

Las pruebas utilizadas no detectaron una diferen c ia 
signifi c ativa en los tamaNos de los polluelos ni al nacimiento ni 
a los 20 dlas de edad, debida al tamaNo de la nidada de origen ni 
al orden de nacimiento. Al nacimiento tampoco se d e tecto una 
diferencia significativa e ntre polluelos nacidos en 1980 y 1981. 
Sin emb a rgo, a los ocho dlas de edad, los tamaNos del ala, 
compar ados entre 1980 y 1981 res ultaron significativamente 
diferentes. 

Estos resultados indican que factores diferentes al 
tamaNo de la nidada y al orden de nacimiento afectan mAs 
intensamente el exito reproductivo, a traves de su efecto en las 
tasas de crecimiento. Uno de estos factores puede ser la 
variabilidad interanual en la abundancia del alimento (ver 
Seccion III de este Capitulo). 

En esta seccion se demuestran diferencias significativas 
entre los dos aNos estudiado s en algunos de los parAmetros de las 
est rategias de ciclos de vida de una muestra de individuos d e la 
poblac ibn de la gaviota par da que anida en Isla Rasa. Las 
principales diferencias encontradas fueron: 

1. El tamaNo de la nidad a entre ambos aNos. 
2. La tasa de crecimiento de l o s polluelos entre ambos aNos. 
3. La sobrevivencia de los polluelos entre ambas Areas de 

anidaciOn (colinas rocosas y valles). 

La aparicion, e n conjunto, de las diferencias de los puntos 
1 y 2, nos s ugier e n c omo posible fac tor determinante, una 
diferenc ia en la abundanc ia del alimento entre ambos aNos . Al 
disminuir el tamaNo de la nidada e n un aNo con menor abundanc ia 
de alimento, se puede dedicar una mayor cantidad de recurso a 
c ada crla. Sin embar go, es importante hac er notar aqui que la 
c or r elacion de estos fact ores c on la abundancia del alimento no 
implica, necesarimente, una causalidad. La diferenc ia del punto 
3 sugiere u n fac tor diferente, pos iblemente la depredacion (ver 
Cap. 3), c omo determinante en las estrategias reproductivas de 
esta especie. 
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111. ALIMENTACI ON DE LAS CRIAS. 

A. I NTRODUCCION . 

Varios autores (Lack, 1954; Cody, 1966; Kl o mp, 1970) han 
propuesto q ue el tama~o de la nidada serA seleccionado, 
evolut i vament e y en for ma pri nc ipal, por la canti dad de alimento 
disponible en e l medio. Por lo tanto, si el alimento es 
abundante , pre dec ible y fA c il de obtene r, los polluelos e n 
n idadas g r andes reci b irAn suficiente aliment o , pero s i e s escas o , 
impredecib le o dificil de ob t e ner, y s i e l t a maNo de l a nidada no 
di sminuye , e nt onces c ada pol luelo recibirA menos alimento que 
el necesario para sobre vivir. La reducciOn del t amaNo de la 
n idad a puede ocurrir dur a nte l a fase de formaci On d e l os huevos, 
ya q ue a l gun as espec ies de a ves pro duc en u n na mero variable de 
huevos dependiendo de la cant i dad de reservas que logran 
al macenar e n la e tapa pr e via a la formación de los huevos. Esto 
ocurre si existe alga n fact or del amb iente que le permita al 
i ndividuo "predec ir" qu~ dispon i bilida d de a l ime nto h ab r A duran te 
l a ~poca de cri anza . En est e c aso v e mos que est as espec ies h an 
desarr o l lado la e s tr ateg ia de present ar un tamaNo de n id a d a 
var i ab le , adoptando tAct ica s dif e rentes en respuesta al rec ur so ; 
su tActica s erA de aumen t a r la ni dad a c on rec urso s ab un da ntes y 
de . dismi nui r la con r ecurs os esc a sos. Si el al i mento es 
impredec ible dentro d e una estación dada, l a reducc i ón del tamaNo 
de l a ni d ada pued e ocur r ir durante la époc~ de cri anz a d e los 
polluelos , por mor t alidad d ifere ncial de ésto s. 

La abundanc ia d e l a limen t o no s olamente es impor tante 
durante la fase de f or mac iOn d e l o s h uev o s . En el c aso de 
organ i smos cuyas cr i as dependen de l os a d ultos para s u 
aliment aci On , durant e un t iempo posterior a su nac imiento, la 
abundancia del ali mento , dur a n t e e ste lapso, s erA important e para 
determinar e l numero de crias que se puedan produci r. Por 
ejemp lo, Lack (1954) demost rO en E~~y~ m~jQ~ que, c onfor me 
aumenta el tamaNo de la nidad a cada c ria r e ci be, 
propor cionalmente, men os a limento. En muc ho s casos (Lack, 1954) 
la probab ilidad de sobrevivencia de las c r ias e s t A en r el ación 
con el tama~o que ~stas hayan al canzado cuando s e i n depend icen de 
los padres. En tonce s, serAn favorecidos los i n d ividuos que 
d i sminuyan s u t amaNo dE nidad a en r e spuesta a c ond ic i ones de 
menor cantidad de l ali mento y aume nt an , propor c i onal mente, la 
inversiOn en c ada cria pr oducida. A é ste respec t o , se ha 
demostrado (Howe, 1976 e n Braun y Hunt, 1983; St earns, 1976; 
Brau n y Hunt, 1983) que, en alguna s espec i es (de los géneros 
§y!ª~ 8i~~~ y otros) y bajo c i e r t as condic i ones de e scas e z de 
a li mento, se presenta una competencia e n t r e hermanos que s e 
mani f i est a, normalmente, c on la muer te de e l o l os mAs pequeNos 
de ell os . En est e caso, se observa Ltna se l e c c ión a favor de 
ni dadas en donde las crias difier an en tamaNo , ya que, de e s a 
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forma, la eliminaciOn de una cria, se llevarA al cabo con el 
menor gasto de energia y tiempo posible, haciendo mAxima asi, la 
adecuacien de la cria que queda (Hahn, 1981; Howe, 1976 en Brown 
y Hunt, 1983; Stearns, 1976; Brown y Hunt, 1983, Lack, 1954, 
1966; Parsons, 1975; Nisbet y Cohen, 1975). Una forma de llegar a 
esta diferencia en la capacidad competitiva de las crias es por 
medio de la asincronia de sus nacimientos. 

Existen varias tAc ticas reproductivas que se pueden adoptar 
para controlar el n~mero de crias a producir en cada evento 
reproductivo. El n~merc de crias puede estar inicialmente 
limitado, como en el caso de aves de puesta determinada (Klcmp, 
1970) o no estarlo, como en las po nedoras indeterminadas. La 
cantidad de recursos disponibles y la probabilidad de muerte del 
organi s mo también influira en sus tActicas reproductivas. Si el 
alimento es predecible, un ave que sea ponedora indeterminada 
tendrA lo opcien de variar, de forma adaptativa, el tamaNo de la 
nidada de acuerdo a las reservas que ha logrado acumular. Si, 
por el contrario, el alimento no es predecible, serA mAs 
adaptativo ajustar el tamaNo de la nidada al n6mero mAximo de 
polluelos que se pueden criar bajo condiciones Optimas de 
abundancia de alimento. Si el alimento resulta abundante 
lograrAn criar a todos los polluelos, pero si no lo es las crias 
extra deberAn ser eliminadas durante la etapa de crianza. En 
muchas especies la mortalidad diferencial de los polluelos ocurre 
por agresien fisica de los padres a los polluelos, de los 
polluelos mAs grandes hacia los mAs pequehos o por la falta de 
alimento por negligencia de los padres. El anAlisis de estos 
factores es necesario para c onocer las causas de mortalidad para 
la especie que nos interesa, en las diferentes etapas de su ciclo 
de vida. 

B. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS. 

Se observaron diferencias en el tamaNo de las nidadas, tasas 
de crecimiento de las crias y el tamaNo de las crias de edad 
entre los dos aNos estudiados, que sugieren que la cantidad del 
alimento fu~ mayor para 1981 que para 1980 (seccien anterior de 
este Capitulo). La Sardina Monterrey (~ª~~inº~§ §ªgª~) es la 
especie mas com6n en la dieta de la gaviota parda (L. Urrutia, 
como pers. y obs. pers.). La abundancia de esta especie no fue 
medida directamente, sin embargo, el anAlisis de los datos de 
captura anual de la Sardina Monterrey por la flota pesquera de 
Guaymas y la captura por unidad de esfuerzo (Lluch-Belda et al . , 
1986) explican que la abundancia de este pez fue mayor para 198 1 
que para 1980. Al puerto de Guaymas entra cerca del 80 X de la 
captura total de la sardina del estado de Sonora. En este estado 
se captrua entre el 50 y el 75 % de la sardina que se pesca en el 
Golfo de California. Con el fin de ver si existe alguna relacien 
de la abundancia del alimento con parAmetros tales como la tasa 
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de c~ecimiento de los polluelos y el ~xito ~ep~oducti vo se 
obse~va~on tambi~n las f~ecuencias de solicitud de alimento y las 
tasas con que los polluelos ~ecib!an alimentaciOn. Ot~a fo~ma 

indi~ecta de estima~ la cantidad de alimento disponible en el 
medio es po~ medio del anAlisis de las tasas de alimentacion de 
los polluelos en los dos a~os, as! como de algunos de los 
pa~Amet~os ~ep~oductivos mencionados ante~io~mente. En esta 
secciOn del capItulo se lleva al cabo un anAlisis de este tipo 
pa~a ambos aNos, en nidadas con uno, dos y t~e5 polluelos y pa~a 
cada polluelo seg~n su o~den de nacimiento con el fin de 
establece~: 

1) si e x iste una dife~encia en las f~ecuencias de 
solicitud de alimento y tasas de alimentacion de los 
polluelos ent~e ambos aNos. 

2) si e x iste una diferenci a en las frecuencias de solic i tud 
de alimento y tasas de alimentación ent~e polluelos de 
dife~entes tamaNos de nidada. 

3) si existe un a dife~ enc i a en las f~ecuencias de 
solicitud de alimento y tasas de alimentación p a~a c ada 
polluelo dent~o de u n a misma nidada, o sea una 
alimentación preferencial po~ pa~te de los pad~es, o un a 
competencia po~ el alimento entre las c~ias. 

Ex isten especies en las que la mo~talidad dife~encial de los 
polluelos de una nidada estA influida por la agresiOn flsica 
entre los polluelos de la misma nidada o la de los padres hacia 
aquellos. Aqul es conveniente aclara~ que fueron prActicamente 
nulas las ag~esiones observadas entre los polluelos, o bien, del 
padre hacia ~stos, por lo cual, la frecuencia de agresiones entre 
miembros de la misma familia no se analiza. 

c. METODOS 

De la muestra de nidos marcados para obtener la informaciOn 
del capitulo anterior , se obse~va~on nidos con 1, 2 Y 3 polluelos 
respectivamente, du~ante 1980 (n = 16) Y 1981 (n 20). Los 
nidos estuvie~on siemp~E en la o~illa de la colonia, con el fin 
de tene~ la mAxima visibilidad posible. La observaciOn se hizo a 
unos 10 m. de l a orilla de la colonia por medio de b inoculares 
8 X 30. Se pod~la produci~ un e~ ~o~ de muest~eo, si es que los 
individuos que anidan a la orilla de la colonia difirieran en s u 
~x ito ~ep~oductivo con ~especto a los del cent~o de la colonia. 
Sin emba~go, dado q ue las tasas de mo~talidad de polluelos y 
tama~o de nidada no difi~ie~on ent~e nidos del centro y la 
pe~ife~ia, supusimos que los indi v iduos anidantes ah! no 
presentan diferencias significati vas con los que anidan en la 
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zona central. 
depredadores 
este caso. 

AdemAs, 
terrestres, 

ya que en la Isla Rasa no existen 
el "efecto de borde" no se presenta en 

El n~mero de nidos observados para cada tamaNo de nidada y 
a,",o se muestra, junto con otros datos, en la Tabla XII. 

En estos nidos se llevaron al cabo observaciones por el 
m~todo "Focal" (J. Altmann, 1974). Las observaciones se grabaron 
en una cinta magnetofbnica, trancribi~ndose despu~s, para luego 
ser codificados los datos para su anAlisis estadistico. Para este 
caso particular se ob s ervaron las conductas de: a) solicitud de 
alimento por los polluelos a los padres, y b) alimentacibn por 
parte de los padres a los polluelos . Estas conductas se describen 
en el c apitulo 5, correspondiendo a la "Solicitud de Alimento" 
las descripciones de la Postura Horizontal y la de Sacudida de la 
Cabeza. A la conducta de "Alimentacion" corresponde la 
descripcion de Oferta de Alimento, siempre y cuando las crias 
recibieran el alimento, ya que, si ~ste era vuelto a ingerir por 
el adulto, no se consideraba como alimentacion. Se anoto qu~ 
individuos estaban en el territorio (polluelos y adultos), el 
tiempo que cada polluelo solicitaba alimento del padre y la 
frecuencia con que lo recibia, asi como si se trataba del primer 
polluelo, del segundo o del tercero. Cada periodo de observacion 
focal en cada nido fu~ de 30 minutos. Las observaciones se 
llevaron al cabo entre la~ 0500 y las 1900 horas, por un promedio 
de siete horas diarias, cinco dias a la semana, a partir del 
nacimiento de los polluelos y hasta la edad promedio de 35 dias 
de 1980 y de 43 dias en 1981. Los datos se agruparon para que las 
edades de los poll uelos fueran equivalentes. Cada tamaNo de 
nidada fue observado durante un t iempo semejante a todas las 
horas del dia, se completaron un promedio de 20 horas de 
observacibn para cada tamaNo de nidada para 1980 y de 33 horas 
por tamaNo de nidada en 1981. Se calcularon las fr e cuencias de 
alimentac iOn y duraciones de solicitud d e l alimento cada 100 min 
de observacibn para cada nido y estos valores fueron los que se 
utilizaron para las pruebas estadisticas que se mencionan a 
continuacion. Como c ada nido se observO varias veces, se calculO 
la frecuencia y la proporcibn de tiempo, sumando todos los 
periodos de observacion. 

Se utilizO la prueba de Wilcoxon para la comparacion de los 
dat os apareados de d iferencias en la frecuencia de alimentac iOn 
de los dos polluelos (hermanos) en nidadas de dos y de tr~s 

polluelos (tomandos po r parejas para detectar en donde recala la 
diferencia), y la d e U de Mann - Whittney para comparar esta misma 
conducta en nidadas de uno y dos polluelos, y para comparar 
nidadas iguales entre los dos aNos (Zar, 1974; Gibbons, 1974). 
Dado que la solicitud del alimento entre hermanos podria ser 
distinta a causa de la diferen c ia de edad, los anAlisis entre 
hermanos se llevaron al c abo c on los datos en que aquellos tenian 
l a misma edad. Esto se hizo ya que puede haber una diferencia en 
Ql niv@l d@ sctividad entre diversas edades y Al ~omp~rar 

hermanos a un mismo tiempo, la diferencia de edades podrlA 
producir una. diferencia. en las solicitudes de alimento 

59 



obser vadas. Al comp arar dat o s de her manos de la mi s ma e d a d s e 
t rat a de e l i minar e s ta posi b l e fuen te de e~ ror. Lo s datos d e 
s olicitud de alimento se an a li z ar on por l a prue ba d e Wilcox on 
para determinar si hab l a diferencias entre polluel o s de una misma 
nidad a y la de Man n-Whi tt ney para compar aci ones e ntre nidadas d e 
dive r sos tamaNos y entre ambos a Nos est ud iad os. 

D. RESULTADOS 

Sol icitud de Al ime nto. 

Las cr ias s o licitaron alimento seg~n s e muestra en el Cua dro 
XII en donde s e ve que los t iempos m~s l a rgos invertidos en e sta 
c onducta se observaron en 1980 y TN3. El ti empo inver t ido en 
solicitud de a li mento d ifirió sign if icativament e entre hermanos 
e n n i dadas de dos polluelos comparados a la misma edad para 1980 
(N 8, .01< P [T< 2J ( .02), pero no par a nidadas de tres 
po lluelos (en todos los cas os N = 2, T+ = 3, P = . 25 ). Para 1981 
l a d if e rencia no res ul t ó signifi c ativa para nida das de dos 
po l lue los (N = 9 , .05< P [T<5. 5 J <.1>, ni para nidadas de tres 
polluelos (N 2), para polluelo 1 vs. po lluelo 2 (T+ O, 
P )- . 5 ), para polluel o 1 vs. polluel o 3 y 2 vs. 3 (T - 1, 
P = . 5 ). 

La d iferenc ia de tiempo, compa rado entre tamaNos de nidada 
de uno y dos polluelos no resultó si gn i fic ativa para 1980 (NI 
6, N2 = 8, U = 20.5, P)-O. 2 ), n i para 1981 (NI = 9, N2 = 9, U = 
34, P)0.2 ) . La compa rac ión de los tien.pos entr e arros tampoco 
demostró una diferencia significativa (NI = 14, N 2 = 18 , U 
138 .5, P)O . 2 ) . 

Al iment ación de las Crlas 

La s frecue ncias de al i mentación (Cuad r o XII) c omparada s en t re 
hermanos, en nidadas de dos po l luelos resultaron 
s ign ifi cat ivament e diferentes par a 1980 (N = 8, . 02< P [T<3J 
<. ( 5 ) y para 1981 (N = 9, P [ T<31 <.(2), pero no para nidadas d e 
tres , en ninguno de l os dos aNos (en t odos los c asos N = 2, T+ = 
3, P = . 251. Si n emb~ y o , dado q ue la canti dad de alimento que 
e l polluelo r ec ibla e n cada alimen t aci ón podia variar, la medida 
d e frecuencia es solame nte u n par~metro ap r oxi mado de l alimen t o 
r ecibi do. La d i f erenci a de frec uencias no r esu l tó si gn ifi c ativa 
al comparar nidadas de uno y dos pol l uel OS para 1980 (NI = 6, N2 

8 , U = 2 6 .5, P).2) n i pa ra 198 1 (NI = 9, N2 = 9 , U 52, 
P >0. 2) . Tampoco hubo una dif e renci a si gnificativa en las 
frecuencias de a limentac i ón c omparadas e ntr e ambos aNos (NI = 14, 
N2 = 18, U = 156 , P>0 .21. 
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CUADRO XII. TIEMPO INVERTIDO EN LA SOLICITUD 
FRECUENCIA DE ALIMENTACION DE LOS 
b~ b~~(mªQQl EN ISLA RASA. 

tiempo de solicitud 
de ali mentol 100 min 
de observacibn 100 

DE ALIMENTO 
POLLUELOS 

Frecuencia de 
alimentacibnl 

min observac. 

y 

DE 

-----------------------------------------------------------------
n x ± s x ± n 

-----------------------------------------------------------------
1980 TNl Pl,l 6 37 O' 

TN2 Pl,2 8 43 6' 
P2,2 8 37 54' 

TN3 Pl,3 2 44 O' 
P2,3 2 32 30' 
P3,3 2 2 O' 

1981 TNl Pl,l 9 25 O' 

TN2 Pl,2 9 30 O' 
P2,2 9 29 12' 

TN3 Pl,3 2 20 O' 
P2,3 2 20 O' 
P3,3 2 40 O' 

TNl nidada con un polluelo 
TN2 = nidada con dos polluelos 
TN3 = nidada con tres polluelos 

31 30' 

30 42 ' 
34 42' 

00 O' 
00 30' 

1 O' 

15 O' 

19 30' 
20 48' 

20 O' 
20 O' 
40 O' 

Pl,l polluelo Oni c o en nidada de uno 
Pl,2 primer polluelo en nidada de dos 
P2,2 segundo polluelo en nidada de dos 
Pl,3 primer polluelo en nidada de tres 
P2,3 = segundo polluelo en nidada de tres 
P3,3 tercer polluelo en nidada de tres 
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1.39 1. 14 

1. 78 1.99 
1.66 1.96 

0.45 0.05 
0.30 0.10 
0 . 05 0.05 

1.08 0.95 

0.63 0.71 
0.70 0.69 

0.50 0.50 
0.40 0.40 
0.40 0.40 



E. DISCUSION 

Entre amb os ahos estudiados, l as tasas de obtenci ón de 
al ime nt o por cada cr la no d ifir i e ron signif i c ativa mente, de 
acuerdo con l a pr ueba estadlsti c a usada . Sin e mbargo , dada l a 
natural eza de la prueba y el t a mah o de la muestra, u na 
probabilidad mayor a .05 podri a aOn c o ns i der arse como 
sign i ficativa, hast a P = 0 .2. La s probabi lidades e ncon t r a d a s 
fueron siempre mayores a 0.2. Si atendernos a l os resul t ados de l a 
p rueba, ~stos nos indican que los adultos son capaces de mant e ner 
una tasa de a limentac ibn r e l a tiva men t e constan t e para c ada cr ia, 
al var i ar e l t amaNo d e l a nidada. 

Se ha visto (Case, 1978) que la t asa de crec imiento de las 
c rl as e stA a dapt a da , en algunos cas o s , a la canti dad de alimento 
d i s poni b le para l os padr e s en e l medio y a la tasa de mortalidad 
infan til. De tal forma que, si l a cant i dad de alimento o s u tasa 
de obtenc ibn e s baja, ser~ mAs adaptativo producir crl as de 
c r ecimiento lento y una menor demand a de alimento por unidad de 
tiempo (Case , 1978; Rickl e fs, 1984 ) . Si el nOmero de crias 
decrece, conforme disminuya la cantidad de l a limento, la 
inver s ibn r ea lizada en cada crla s e i ncrementa y, 
con c omit a ntemente, la a decuación de cada cria se ma ntendra mas o 
menos constan t e (Wi l li a ms, 1966; Gadgil y Bossert,1 970; Go odrnan, 
1974; Broc ke l man, 1975; Hogsted t , 1980). En e l c aso d e este 
trab a jo e ncontramo s que de un aNo al otro hubo un a umen t o en e l 
t amaNo de la nidada. Esto puede i nd icar una capac i d ad de las aves 
de "predec ir" , fisiológi camen te , segOn se e xp li ca e n la s e c c ión 
anter i or, l a c ant idad de a limento d isponi b le y, c omo res puesta, 
produc ir un mayor o me nor nOmer o de c rias. AdemA s , la v ari a ciOn 
entre a Nos e n la tasa de c reci mi e n to de las cr ias puede ind icar 
otra estrateg ia adaptat iva a l as c ondi cione s de disponibili dad del 
alimento. 

Entonc es, a d ifer en c i a de var ias aves marinas y de presa , en 
donde el cont r ol del t a maNo d e l a nidada se lleva a cabo des pues 
del nacimiento d e l a s crías (Nelson, 1966; Hahn , 1961 ; Nisbet y 
Cohen , 1975 ; Parsons e n Br a un y Hunt , 1983 ) , se sugier e que , e n 
este caso, d i cho contr o l s e r e al i za antes de l a ovoposi ciOn, 
durante l a fase d e produccibn f o li c u l ar. Ad emAs , como lo di s c uten 
Hirshfield y Ti nk l e (1975) , ~sto sblame nte se podra realizar si 
la abundanc ia d e l al imen t o e s predecib le, a pa rtir de aquella 
existent e durante la etapa de for rnaciOn de los huevos. 
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IV. PATRONES CONDUCTUALES , DESPLIEGUES y VOCALIZACIONES 
DURANTE LA EPOCA DE LA REPRODUCCION. 

A. INTRODUCCI ON 

Con el fin de reconstruir una secuencia evo lutiva de la 
forma mA s fid ed i g na posible, en cuanto a la conduct a se refiere, 
se han util i zado tres m~todos princ ipales: a) Corr e laciones de 
e struc turas mor fo lOgicas de esp e ci e s e x istentes, c on estructuras 
igua l e s e n espec i e s e xti n tas. Un o de los e j emp l o s ma s claros es 
la pr e sencia de relieves endocraniales que r ef lejan ciertas 
capac i dades c erebrales funcion a les. b) Artef actos d e la c onduc ta. 
Por e jempl o , termiteros fosilizados que indican el patrOn 
especi f i co d e s u c onstrucciOn. c ) Es t udios c omp a rativos de la 
conduc t a de las f ormas act uales. 

En el caso d e l as aves, en donde la fos ilizac i on es 
extremadamente poco frec ue nte, el tercer m~todo ha sido, por 
muc ho, el mas utilizado. Est e metodo s upone , dentro del marco de 
la t e oria e vo lutiva, que las semej a nzas de conductas e ntre 
espe ci es cercanamente emparent adas s e d e ben a que e sta misma 
c onducta era presentada por un ancestro c omon (Heinro th, 1911; 
Lorenz, 19 4 1 ; Moynihan , 1959; Ti nber gen, 1959; Whi t man, 1919). 

El ~n alisi s de las diferencias interespec i fi cas en los 
patrones conduc t ual es , ha llevado a vari os a ut ores a postular 
diversos or l genes posibl es par a estas difere ncias (Ca mpb e ll y 
Hados, 1970 ; Ghiselin, 1976; Hodos, 1976) . Da do que esto s autores 
r epresen t a n d iversas cor r i en t es de pe n samiento se ha cre a d o una 
c onfusiOn e n la termin o l o g ia ut i li z ada. Hail man (1976) hac e un a 
s lntes i s bast a nte ex haus t iva de l a ter mi nol o g i a r e ferente al 
or igen de l os pa tr ones c o n ductuales . Hailman a nal i za el problema 
de la c a r e nc i a de un iformi d ad e n e l uso de la nomenclatura, 
especialmente de t~rmi nos c omo : h omolog ia, analogia, h omopl ac ia y 
homogeneida d . El pri ncipal prob l ema par a l a apli c aciOn d e estos 
terminas a l a con ducta e s la dif i culta d de determi nar e l origen 
de la misma. La difi cultad, en el caso de la conduc t a, se 
i ncr e menta r especto a c aracter e s morf o log i cos, por la e s casa 
pos i bi l idad de rec urrir a u n regi s t r o fOsi l. 

Au nque ex i s te un~ d iver s i dad 
autores, en este tr abajo s e s upone que 
o t ras e xpres i o nes f e notipi cas, e st a 
selecciOn y evolucion a. 

de opiniones de vari os 
la con d uc ta, al igual que 
su jeta a presi on e s de 

La similitud de patr o nes conduc tuales de dos espe c i es , a l 
igua l que otros caracteres (por e j e mpl o morfológicos) pueden 
debe r se a : 1) Or i gen c o melO en e s pe c i es emparen t adas . Si dos 
especies emparen t a das c on d iferenci a s i mpor t a ntes e n s u e co log la, 
experienCia ontogenetica y morfol og ía presentan conduc tas 
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comunes, éstas semejanzas conductuales pueden ser atribuidas a un 
orI g en c omón. 

2) EvoluciOn convergente hacia una funciOn comun. En este 
caso, se utiliza el concepto de funciOn como e s tA definido por 
Hinde (1975) en su forma estricta: con referencia a fuerzas 
sel ectivas. Es decir, una conducta puede tener consecue n c ias 
nega t ivas, neutras o positivas. Las consecuencias positivas son 
consideradas funciones o ventajas adaptativas. 

3) Experienci a s ontogenéticas comunes. En éste caso los 
efectos de la experiencia ontoge nétic a c omon deter minan la 
semejanza conductual. Sin embargo, la potencialidad de desarrollo 
de c ond uctas similares puede ser atribuida a comunidad de origen. 

B. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS. 

Exi s te una vasta literatura acerca de los despliegues y 
patrones conductuales de las gaviotas. Las afinidades taxonOmicas 
de mAs de 20 especies del género bª~~§ han sido reforzadas por 
los est udios etolOgicos. El estudio de las diferencias en uno o 
mAs carac teres de especies emparen t a d a s ha demostrado su valor 
adaptativo y reforzado inferencias filogeneticas. Los estudios 
mAs relevantes sobre éste tema son los de Tinbergen (1953,1959), 
Moynihan (1955a, 1955b, 1956, 1958a, 1958b, 1959a, 1959b, 1962), 
Beer (1965, 1966), Cullen (1957) , Evans (1970), Brown (1967bl, 
Nelson (1968) y Vermeer (1963). 

Es ta secciOn tiene dos objetivos: 1> enumerar y describir 
los patrones conductuales de bª~y§ b~~~mªnnt, durante la época de 
reproducciOn, y 2) comp a rarlos con los de otras especies de 
gavi otas, principalmente con los de la gaviota gris (Larus 
mºQ~§iy§), la especie que estA mAs c ercanamente emparentada con 
b~ b~~~mªnnt (Selander, 1971), y la gaviota de pico negro ( bª~y§ 
~yll~~t), que presenta semejanzas con b~ b.~~r.mªnnt en s us 
caracteri s ticas de anid~ciOn (Beer, 1966), y sugerir posibl e s 
causas evolutivas para las semejanzas y diferen c ias. La gavi ota 
gri s de Chile y Pero, ha sido estudiada principalmente por Howe ll 
(1978 ) y Howell et al. (1974). Moynihan (1962) también estudiO 
los patrones conductuales de la gaviota gris en las costas de 
Chile, lejos de las Areas de nidifjcaciOn. 

c. METODOS 

Para la descripciOn de las pautas conductuales y 
vocalizaciones de la gaviota parda se hicieron observaciones " Ad 
1 i bi tumO (J. Al tmann, 1974) durante todo el ciclo reproducti va . 
Estas observaciones se hicieron, generalmente, en los ni dos 
marc ados para otros fines (SecciOn 2). Se observO el sexo y 
estado reproductivo del actor y receptor (es) , asl como el 
con texto en que ocurria la conducta. Los patrones conductuales y 
vocalizaciones se compararon con los conücidos para otras 
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espec i es del genero , e n par t i cu lar l~ gav i ota gri s y la de pi c o 
negro , as! como l a f a~i l i a en gene r a l. Se comparar on , a d emAs , l as 
c aracterl s t i c as de l a e c olog ! a repr oduc t i va de la gavi ot a pa r da y 
o t r as e s pec i es de l gen ero , pa r ticul a rmente l a s d os y6v i o t as 
menc iona das anteri ormen t e , para tratar d~ e st a b l ec e r 
corr el a ciones e nt re estas c a racter lst icas y l a s pa utas 
conductuales. 

Los nombres de l as pau t as con duct ual e s y vocalizaci~ne ! se 
apl ican s iguiendo l a n omen c latur a com~n En l a l i teratura. Las 
vocalizac iones s e d e s criben usa ndo l a ort og r a fl a anglo- sa j ona y, 
(en par~n tes i s , su tr a duc c ión f on~tic a al Espa~ l, con e l fi n de 
h acer l a comp a r ab l e con las desc ri pc iones de voc al izaci ones e n la 
liter a t u r a mAs repr e sen tat i va, que se e nc uent ra pub l ic ad a, en su 
mayorl a, e n ing les . 

D. RESULTADOS 

La gr a n mayor!a de los despl i e gue s y patr ones conduct uales 
son e jec ut ados tanto por hembras adul t a s como por mac h o s ad u ltos. 
Por l o t anto , a menos que se espec i f i que l o contr a r i o , las 
r e fer e n c i a s cor resp on den a l os dos s exos, en el e st a do adul t o, 
durante l a ~poca de rep roducc ión. 

l . Posturas y patrones conductual e s. 

1. Postura Ergu i d a de A~enaza (Fi g . 7) 

El cuel l o se encuentra casi vertical o d ir i g i do ob l i cuamente 
hac ie e l fren t e, e l p i c o p uede est a r hori z ontal o apunt a nd o 
l e ve mente hac i a arrib a y l as articul aciones del car po son 
visi bl e s sobre las p l umas del c ostado. Esta postur a, 
gene r a l mente, n o va acompaNad a d e vocal i z a ci ones. Se presen t a 
durant e encuen t ros territoriales . La gaviota pued e est a r i nmóv il 
o cami nando hac ia e l oponente . Esta post ura estA muy ex t endi da e n 
tod a l a f ami lia y presenta poc a vari ación (Moyniha n, 1962). Muy 
p robablemente ~sta cond~cta fue r a pr e sent a da por u n a nces t ro 
c oman y c ons ervad a en la mayorla de las especies d e e ste 
s ubor den. Las e s peci es de ot ras f ami l ias del mi smo suborden 
tambi~n presentan e sta conducta . Si n e~bar go , su f or ma dif i er e e n 
l as d iversas e s pe cies en c uanto a l a di r e cción e n que a punta e l 
pi co. En el caso de b~ b~~~mªQQi l a f or ma es simil a r a la de l 
skua (§t~~~Q~ª~i~§ §t~ª) (Moyn i han , 19 62 ) y es c a si 
indi s ti nguib l e de l a postur a erguida de angusti a , en la cua l el 
p ico apun t a l i ger amente hac ia arri ba. Tambi ~n Be er (1 966 ) i ndi ca 
que e n b~ º~ll~~i, que a n i da a l a s ma yor es densi d a des conoc i das 
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para las gaviotas, l a for ma de postur-a erguida mAs c oman e s 
aquella en que el pico apunta hacia arriba, que indica menor 
tendencia a atacar. Esto resulta adecuado para una anidaci On en 
altas densidades. 

2. Postura Ergui da Echada (Fi g . 8 ) 

Esta postura es simi l a r a la anterior y puede ser usada por 
la gaviota mientras est A echad a e n el nido, en cuyo c a so 
sOlamente se llevan a l cabo los c omponentes de l a cabeza y 
cuello. Esta variant e no ha sido descrita para ninguna ot r a c l a se 
de gaviota. Por e l lo s e presume que e s ta conduc ta ha si d o 
desarrollada e xclusivamente por esta especie. Un a conducta 
similar: chismorreo (c hat tering) es comOn en varias especi e s de l 
genero ~t~~nª, las cuales anidan a densidades equivalentes o 
mayores que b~ n~~~mªnni (Moyn ihan, 1962). 

3. Postur a Erguida de Angus ti a (Fig. 9 a ) 

Esta postura estA gene ralizada en todos los grupos de 
gaviotas. Es similar a la postura erguida de amenaza en est a 
especie, semeja la intenciOn de h u ir. A veces v a acompaNada por 
la llamada de alarma (ver mAs adelante en Vocal izaciones). 

La diferencia entre la postura erguida de amenaza y d e 
Angustia en b~ n~~~mªnni c ons i ste en la posiciOn relativa de l os 
individuos q ue interactoan. En el primer caso los individuos s e 
encuentran frente a frente y en el segundo el ind iv iduo que 
presenta la postura erguida de angustia se posicion a lateralmente 
o de espaldas al otro. 

4. Amenaza de Pico Abierto (Fig. 10) 

La cabeza se dirige hacia el oponente con el pico abierto, 
se muestra la coloraciOn naranja brillante del i n terior del p ico . 
La gaviota puede estar parada o sen tada, en la postura erguida y 
no emite ningon soni do . Es un movimiento simple y rApido que se 
lleva al cabo durante breves encuentros territoriales y, 
generalmente, es seguida de acicalamiento, abatimiento de la 
cabez a o una carga. 

Esta conducta se encuentra irregularmente distribuida en la 
familia y presenta cierta variabilidad. Pudo haber sido 
ritualizada independ i ent¡",,¡ente varias veces (Moynihan, 1962), ya 
que, en ocasiones parece derivarse de la emisiOn de una 
vocalizaciOn como en ~t~~~º~ª~i~§ §k~ª y bª~º§t~~nª !n~ª y, en 
otras, de un movimi ento de intenciOn de morder como en bª[~§ 

~~!ª~ª~~n§i§ (Moynihan, 1962). Este parece ser el caso de b~ 
n~~~mªnni, ya que en la mayoria de las peleas cada contendiente 
intenta afianzar al otro por el pico, cuello u otra parte del 
cuerpo con su propio pico (ver "carga") . 
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5. Carga y Luc ha (Fi g. lla , b y c) 

Cuando un indi viduo que se encuentra en su pt- opio terri torio 
amenaza a ot ro que lo ha in vadido y ~st e n o se retira, y tras 
a l gunos desa f i os, e l dueNo corre ha c ia el invasor c on las alas 
extendidas y amenaz a de p ico abier to. El oponente, en tonces, 
puede huir con alas ex tend idas y postur a e r gu i da de angustia. En 
casos e x tremos , el r es i dente puede a gredir al opon e nte y jalarlo 
de las plumas de las al as o de l a c ol a; pueden tamb i~n jalarse el 
pico mutuamente, atacarse por mord ida s en e l cuel l o o luchar a 
base de " llaves", c on l as cual es un ind i v i duo i n tent a a si r e l 
pico del otro y presi onarl e el cuello c on t r a el suelo par a 
inmovilizar lo. 

La carga aparece en casi todas las especies de la tribu, a 
excepción de e spec i es como las de l g~nero Biááª que , por anidar 
en pequeNos ni c hos en a cantilados, no pue den c orre tear a un 
oponente. Tip i cament e en el g~nero bª~~§ l as luchas c onsi sten en 
una seri e de p icotazos y al e taz os d irigidos al oponente. b~ 

b§§~mªQQi l anza picotazos ai slados en forma esporAd ica. En este 
sentido la l ucha es mAs bien simil a r a la del g~nero · Bi§§ª que, 
por c arecer d e espacio suf iciente, t rata de desequil ibra r a su 
oponente a base de "ll a ves" asi~ndolo por el pico y realizando 
movimientos laterales de l a c abeza . 

6 . Ataque Redirigid o 

Los ataques rediri gidos se presentan pr inc ipalmente en el 
grupo de las grandes gaviotas y skuas y se presume que e vi t an o 
disminuyen la probabil idad de heri r a un coespecl fic o . El 
jaloneo de pasto, comOn como f orma de ataque r e d iri g ido entre 
otras especies de gaviota , no s e encuentra ni en la gaviota gr is 
ni en la parda, lóg i camente , por la ausencia de pastos e n l as 
zonas Aridas en donde an idan. Sin embargo , en la gaviot a parda se 
observO que muchos de l os ataques son di r igidos a otros vec i nos 
durante la pelea. Por ejemplo, cuando el individuo estA en su 
territorio involucrado en una i ntensa interaccion de a menazas con 
un vecino, puede redir igir su agresien y hacer una carg a h ac ia un 
individuo que vaya pasando e n e se momento o hacia otro v e c ino que 
se encuentre demasiado cerca de la frontera terri tori al. Esta 
misma conducta ha si do descrita sOlamente para b~ Qº~ª=bº!!ªDdiª§ 
(Tinbergen y Broekhuysen, 1954). 

7. Abatimiento de Cabeza (F ig. 12 ) 

Consiste en un movimiento s ut il d e la cabeza, apar entemente 
casual, de ta l f o rma q ue e l p ico apunta haci a a baj o y en 
dirección dif e rente a la del oponente , a unque no necesariamente 
hacia el lado directament e opuest o a ~ste. En su for ma ex t rema el 
individuo se agacha escondiendo completamente el pico y mostrando 
la nuca al oponente cas i c omo la postura de cabeza baja que usan 
los pol l uelos. Luego l a g a vi o t a puede pasar a ac i calarse o 
recoger materia l de nidificac ion. Es l levada al c abo durante 
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encuentros territoriales y, generalmente, en las zonas 
fronterizas y resulta en el apaciguamiento del oponente. Difiere 
de la for ma en que la presentan la mayoria de las otras especies, 
excepto el genero Bi§§ª, ya que aquellas no dirigen el pico hacia 
abajo. En b~ b~~cmªQQi el movimiento es muy similar a la conduc ta 
de "pi c o hacia abajo" que Moynihan (1962) describe para especies 
de los generos ~t~~oª y Boº~§, durante encuentros territoriales, 
bajo condiciones de ambivalencia entre escape y huida . 

Esta conducta esta distribuida irregularmente en la familia, 
y Moynihan ( 1962) propuso que pudo haber sido ritualizada, 
independientemente, por lo menos dos veces. En todo caso parecen 
derivarse de movimientos no ritualizados de evasiOn y huida y ser 
siempre equivalentes desde el punto de vista funcional; es decir , 
reducen la agresiOn. 

8. Postura de To s (Fig. 13) 

El individuo se encuentra parado o ligeramente inclinado 
hacia adelante con el cuerpo casi horizontal y la cola levemente 
levantada; lleva al cabo movimientos verticales de la cabeza con 
el pico apuntando hacia abajo, pero sin tocar el suelo. En 
algunos casos, las articulaciones del carpo y las plumas 
laterales se levantan. SimultAneamente con los movimientos de la 
cabeza, se emite un sonido ahogado. Se presenta esta conducta 
frecuentemente antes o despues de una amenaza erguida o amenaza 
de pico abierto. 

Esta postura se observa frecuentemente durante la etapa de 
c ortejo y construcciOn del nido. Por lo general, la ejecutan, 
simultAneamente, ambos miembros de una pareja bien constituida, 
colocandose junto o en el nido. A veces, las gaviotas adoptan 
esta postura durante las actividades de fabricaciOn del nido, 
pero, en este caso, sin los movimientos de la cabeza ni los 
sonidos. 

Esta 
gaviotas, 
skuas. 

postura esta generalizada en todcs los grupos de 
pero no en la Familia, ya que esta ausente en los 

Se han propuesto dos hipOtesis sobre el origen de esta 
conducta (Moynihan, 1955b); una se refiere a la alimentaciOn de 
las crias y otra a los movimientos de construcciOn del nido. 
Tanto en b~ b~~~mªnni como en Bi§§ª t~iºª~t~!ª (Cullen, 1957) el 
segundo parece ser el caso correcto. 

Esta 
al 

9. Postura Horizontal (Fig. 14) 

El cuerpo se encuentra horizontal y el cuello 
postura es adoptada por la hembra cuando solicita 

macho durante el cortejo y por los polluelos al 
alimento ~ los padres. 
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Est a postura estA muy gener a lizada y prlc ti c ame nte s in 
vari aci On en todos l o s grupos d e gaviot as. 

10. Sacud ida de la Ca beza 

La cabez a es dirigida hac i a arrib a en un movi miento rlpido, 
de ta l for ma que, en el punto mAs alto, e l pico apunta 
direct amente hacia a rriba. Con cada sacudida se e mite un sonido 
sua ve y agudo (ver LLamada de Soli citud d e Alimento ). Us ualmen t e 
s e presenta con la postura horiz ontal pero, a ve ces , también con 
la Oblicua. La sac ud ida de cabeza la present.an las he mbras cuando 
solicitan al ime nto a l mac ho dur an te el c ortejo . Los macho s l a 
presentan i nmediat a me nte antes d e la cOpul a , aunque ell o s 
raramente adoptan la postura horizontal. Esta postura la 
presentan t a mbi én los pol luel os de dos semanas o mAs , cuando 
solicitan a limen t o a los padres. Ocasionalmen t e t a mbién se 
presenta al f inal d e la llamada larga. 

Esta es una conducta ge neraliz ada e n gaviot as, per o no en el 
resto de l a famil ia (Moynihan , 1962). 

11. Of erta de Alimento (Fig. 15) 

En esta gaviot a el ali mento es ofrecido directa ment e en el 
pi co como en e l caso del ki ttiwake (Cullen, 1957) y nunca e s 
regurgitado s obre el suel o como e n otras e species . Si el pol lue lo 
no consume el al iment o ofrec i do en unos cuantos segundos, e l 
padre vuelve a tragarlo i n mediatamente. Este proceso repetido 
varias veces , r e sult a e n un constante regurgitar y tragar durante 
las sesiones de alime ntaciOn. 

E~ la mayoria de las gaviotas , el a limento es ofrecido 
regurgitlndolo sobre el suelo . en bL b~~~mªnnl , al igual que en 
8i~~ª t~igª~t~lª y todas las e species de la t ri bu s terni n i, el 
~limento es ofrec i do directame nte en el pico de l ad ulto, de donde 
lo toma la hembra o los polluelos. El alimento que c a e al suelo 
es, gen eralmente , devor ado en forma instantAnea por algan vecino. 

12. Posturas Obli cuas (Fi g . 16 a y b Y 9b) 

Estas postur a s son primi ti vas y se encuen tran muy 
general izadas en la familia, a unque l a Obli cua Ba ja Extrema es 
menos frecuente (Moynih~n, 1962). 

Las posturas oblicuas en é s ta gaviot a tienen diversas 
vari antes , lo cual s ucede, igualmente , en otras especies de 
gavi ot a (Mo yn ihan, 1958a, 1962; Ti nbergen, 1959), aunque en la 
gav iot a p a rda, no se presentan , necesariamente , en los mismos 
cont e xtos. Las tres princ ipales v ari edades de la postura oblicua 
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Figura 16 a. Postura Ob l icua Baj a Extrema 
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Figura 16 b . Postura ta Extrema Oblicua Al 
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en ~sta especie son : 
i) La Postur a Oblicua Al ta Extrema, que se presenta durante 

la segu nda f ase de l a l lamada l arga (ver mAs adelante). En ~sta 

el cuell o esta estirado ha c ia a r riba a 90 grados con respec t o al 
suelo y el pico ap unta d irectamente hacia ar r iba. Esta postura es 
si mi lar a l a descri ta para la g a v iota coman (Tinbergen , 1957 ) y 
l as gaviotas de pico an il l ado y gri s (bªL~§ Q~lª~ªL~Q§i§ y b~ 
mQQ~§t~§, r espectivamente, Moyni han, 1958a , 1962) , (Fig. 16b). 

i i) La Postura Oblicua, que se p r esenta durante la llama d a de 
maull i do y en la tercera fa s e de la llamada de tr ompeta, en las 
cuales, e l ave t iene el cuell o aprox imadamente a 40 grados c on 
respecto a l suelo y el pico ap unta hac ia adelante . La postura e s 
similar a la desc r ita pa r a la fa v iot a arg~ntea (Ti nbergen , 1959) 
y para l as gaviotas gris y de bel cher (Moyni h a n, 1962) (Fig. 
9.b ) . 

iii ) En la Postura Oblic ua Baja Extr ema e l a ve col o c a la 
c abeza ba j o e l pecho. Esta postura es usada e xclusi vamente 
dur ant e la pri mera f ase de l a llamada l a rga y es s imilar a la 
descri ta para l a ga viota arg~nt ea (Tinb e r gen, 1959), la gavi o ta 
de pico ani ll ado (Moynihan, 1958a), la gaviota de belcher y el 
gran skua chileno (Moyn ihan , 19 62 ) (Fig. 16a). 

A pesar de que l as pos tur as oblicuas presentan gr a ndes 
variaci ones interespe cif icas (Ti nbergen, 1959 ) toda s parecen 
tener un origen comon y ser muy antiguas, ya que s o n prese ntadas 
por espec i es emparent adas fuera del Suborden Lari (Moyni han, 
1962) . 

13. Postur a de P i c o haci a Abajo 

El c uerpo se encuentra obli cuo y el c uello arquea do con e l 
pi co apunt a ndo ha cia a bajo . Es adoptada cuando l a gavi o t a emi t e 
la llamada d e "Koo ". Simul tan e amente el i nd ividuo mue ve 
rApidamente la cabeza hacia abajo con un movimiento s imi l ar al 
picoteo. 

Esta postura y la vocal izacien cor respondiente es emi tida 
principalmente por e l adul t o a l os polluelos en situac iones de 
tensien lev e , por e jempl o cuando hay una pel ea e ntre vec i nos o 
algan pol luelo se a le ja un poc o del territor io. Aparentemente c on 
~sta con d ucta e l a dulto comun ica su presenc i a a los po ll ue l os. 

Est a conducta s in la vocalizacion cor r espondi ent e es 
utilizada en s i tuacione s de a gres ien inhibida por algun as otras 
especies de la Fami l i a. Par e c e derivarse de movimi entos de 
intension de picoteo. 

14. Postur a de Cabeza Baj a (Fig. 17) 

Est a postura es adoptada por polluelos de todas las e dades 
cuando son ~tacado5 por adultos o polluelos mayores. Normalmente 
corren y se agachan ~on la cabeza bajo el pecho , mos t r ando la 
nuca, en donde normalmente son picados. Esta postura t iende a 
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inhibir la agresi~n de los adultos. 

Esta conducta es poco f r ecuente en la Fami lia, 
la presenta el g~nero 8i§§ª. 

pero tambi ~n 

11. Vocalizac iones 

1. Llamada de Alarma 

Esta llamada consiste en vocalizaciones cortas de "Kew tl que 
pueden variar en intensidad y tono y son emitidas al estar e l 
individuo de pie, sentado, caminando ° volando y es producida 
siempre que la ~olon i a es perturbada. Tambi~n es emitida por 
grupos de individuos que parecen no estar apareados ° no estarse 
reproduciendo y que se congregan al principio y al final de la 
~poca de reproducción en las Areas de nidación por causas 
desconocidas. Dur ante ~ste estudio se viO que ~stas 

vocalizaciones variaban en intensidad, dependiendo del periodo de 
la ~poca de reproducción en que se encontraba el individuo, 
siendo mAxima inmediatamente a n tes, durante y despu~s del peri odo 
de nacimiento de los polluelos. 

Esta vocalizacibn estA generalizada en todos los 
aunque en los kittiwakes es emitida con poca frecuencia 
1957) . 

2. Llamada de Ataque 

grupos, 
(Cullen, 

Los individuos que anidan cerca de donde proviene una 
perturbación, dejan sus nidos y vuelan cerca de la fuente de 
aquella, dando la llamada de alarma. A veces, alguna gaviota 
vuela directamente sobre el intr uso. El vuelo sigue una ruta en 
forma de U. La gaviota emite la llamada de ataque, justamente al 
volar sobre la fuente de la per turbación y en el punto mAs bajo 
del vuelo, el~vandose inmediatamente despu~s. Esta llamada puede 
+representarse como "Ku-Ku-Ku-waaa tl ("Cu-Cu-Cu-uaaa tl

), y es 
emitida mAs frecuentemente alrededor de la ~poca de eclosiOn de 
los polluelos. 

Esta llamada se encuentra distribuida irregul ar mente en casi 
todos los grupos del g.nEro bª~y§; por lo cual, parece haber sido 
ritualizada independientemente varias veces (Moynihan, 1962). 

3. Llamada de Tos 

Esta llamda es un sonido ahogado, repetitivo y ri tmico que 
puede ser transcrito como "hwo-hwo-hwo" ("juo-juo-juo tl

). Se emite 
a partir de la postura de tos y, por lo tanto, en el mismo 
contexto. Al final de la ~poca de reproducción, muchas parejas 
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sin polluelos se observan haciendo movimientos de construcciOn 
del nido y emitiendo llamadas de tos, lo cual parece servir como 
un reforzamiento del lazo de la pareja antes de dejar el Area de 
reproducciOn. 

Moynihan (1962) propone que esta llamada estA relacionada 
con la llamada de maullido, aunque se encuentra menos ampliamente 
distribuida en la familia. Parece haberse originado en un grupo 
de gaviotas primitivas, ya separadas de los skuas. 

4. Llamada de Maullido 

En ~sta y otras especies del g~nero bª~y§, esta llamada es 
similar al maullido de un gato, de donde deriva su nombre. Es 
emitida adoptando la postura oblicua, y puede ser seguida por la 
llamada de solicitud de alimento. Es utilizada por los machos sin 
pareja para atraer a las hembras a su territorio y durante el 
cortejo, inmediatamente antes de la cOpula. Tambi&n es utilizada 
por ambos miembros de la pareja para atraer a los polluelos, asi 
c omo cuando uno de ellos le ofrece relevo en el nido a su pareja 
y como contestaciOn a la llamada de maullido del compa~ero que 
acaba de llegar al territorio. 

Esta llamda parece estar relacionada con la llamada larga y 
la postura oblicua (Moynihan, 1962) y se presenta, en el g&nero, 
asociada a condiciones hostiles y de formaciOn de la pareja, 
aunque ha sido poco analizada. 

s. Llamada de "Koo" (Cu) 

Esta consiste de una sola nota corta, emitida por los 
adultos en la cercania de su territorio y de los polluelos. No se 
encuentra ninguna llamada equivalente en la literatura, pero &sta 
es emitida adoptando la postura de pico hacia abajo, y baja las 
situaciones explicadas para dicha postura. 

6. Llamada de Solicitud de Alimento. 

Esta es una llamada muy generalizada y primitiva en la 
familia (Moynihan, 1962). Esta vocalizaciOn consiste en un piar 
emitido con cada sacudida de la cabeza durante el proceso de 
solicitud de alimento. La hembra lo emite constantemente y con 
una baja frecuencia en la fase de solicitud de alimento durante 
el cortejo, antes de la cOpula y a~n en la fase inicial de la 
incubaciOn. El macho tambi~n lo emite justamente antes de montar 
a la hembra. Cuando la hembra solicita alimento durante el 
cortejo, el macho, generalmente, responde regurgitando algo de 
alimento, que la hembra ingiere inmediatamente. Si la misma 
vocalizac iOn es emitida por los polluelos, los padres responden, 
tras un intervalo de tiempo variable, del orden de minutos, c on 
la regurgitaciOn de alimento o agua. Tambi~n, es emitida durante 
las fases de establecimiento del territorio y formaciOn de la 
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pareja, por individuo s que a t errizan cer c a del ter r i tor i o d e otra 
pareja y, g e neral men t e, despu~s de l a s llama das l a r g a o d e 
maullido . Frecuentemen t e, e s s egui da por el at aq ue de l ind ividuo 
residente. Ta mbi e n, es e mi tida por uno o a mbos miembros de la 
pareja inme diatament e despu~s d e la l l amada larga, cuando uno de 
ellos ll ega a l territor io. 

7. Llamada d e COpul a 

Est a e s una llamada que se encuentra en todo el g~nero. Es ta 
es una l l amada que consta d e una serie de "ek"s ("ec"s) 
monOt onos: "ek-ek- ek - ek ••• ", ("ec - ec - ec-ec .•• "). Es emitida por 
el macho despu~s de ha ber montado a l a hembra, mientras c o pula o 
trata de cop u lar. Su intensi dad y f r ec uencia al c anzan el mAximo 
dur a n te el contacto cloaca l. 

8. Notas Largas 

Las notas largas si e mpr e son emitidas durante el vuel o, al 
de jar la colonia tras el relevo en el t e rritorio. Se puede 
transcri b ir como u na serie de "Kuuaa-kuuaa-kuuaa-ka-ka" (" cuuaa
c uuaa-cuuaa- c a-c a "), y a veces, las Oltimas nota s cortas son 
omitidas . Tambi~n puede emitirse una s erie d e notas cortas por 
individuos q ue ll egan a , o de j an la c ol onia y pueden ser 
tr ans c r it a s c omo : "ka w-kaw-kaw" (" c a u-cau-cau"). Parec e n ser 
equiva l entes a lo que Mo ynihan (1962) de nomina Llamada de 
At e rr iza je. 

Se prese nt an en tod o e l g~ner o kªr.!o!á pero ex iste u na gran 
vari aci ~n interes p e c f f ica y Moynihan (1 962) propo ne que las notas 
largas de l a s grand e s gav i otas, d e l as gav i otas de mAscara y las 
gavi o tas de capucha bl anca , casi seguramente evo lucionaron en 
forma independ i ente. 

9. Llamada Larg a 

Esta ll a mada ha si d o des crit a como la mAs inter e s ante y 
compl eja d e l r e per t orio voc al e n t odas l a s espec i e s estudiadas 
del g~nero kªr.~á. Str o ng ( 1914 ) l a denomi nO Llama da d e Re t o y 
Tinbergen (1959) la describ i O para k~ ªr.g~niªi~á . 

Sin embargo , la l l a mada l arga de k~ Q§§[ffiªoni di f iere en 
r elaciOn a aquel l a s de=~ritas para otras e speci es . El s onido 
puede rep r esentar s e c o mo "Koo k-ook-/ kwooook- / a k-ak- ak ••• " (Cuc
uc-/cuooooc -/ac-ac-ac ••• "). Las pr i meras dos sil a b as s o n emi tidas 
len tamente y e n la postura obl icua ba j a e xtr e ma, despu~s , c on un 
repentino al zar de l a c abez a, se emite l a ter cer a si l aba en la 
postura oblicua alta extrema. La s Olt imas s i labas son e mi t ida s 
rApidamente, mi e ntras baja l a c a beza y el c ue l l o y, al f inal de 
la secuencia, el pico apunta haci a adelant e en l a postura 
oblicua. Durante toda la llamada, las art i culaci o nes del 
metacarpo estAn considerablemente separadas del cuerpo. 
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La variaciOn individual de esta llamada es alta. La llamada 
larga puede ser seguida por la llamada de solicitud de alimento, 
cosa que es mAs frecuente durante la fase temprana de formaciOn 
de la pareja. Esta llamada se observa en diversas situaciones. 
Por ejemplo, cuando un ave aterriza en la colonia de anidaciOn, 
varios individuos, frecuentemente incluyendo a la pareja, emiten 
~sta vocalizaciOn. Cuando dos aves se pelean en la zona de 
anidaciOn, los vecinos emiten la llamada. La pareja puede 
responder a la llamada larga con otra llamada larga o con una de 
maullido. Los polluelos de dos o mAs semanas de edad, 
generalmente se acercan al padre emitiendo la llamada al padre o 
la de solicitud de alimento. Tambi~n es emitida, en algunas 
ocasiones, despu~s de que el ave ha aterrizado cerca de su propio 
territorio. En ocasiones, cuando el ave aterriza a un par de 
metros de territorio, la llamada larga es seguida inmediatamente 
por la llamada de maullido, de tal forma que la primera llamada 
parece continuarse con la segunda, sin ninguna separaciOn obvia 
entra ambas, ya sea en el sonido o en la postura del individuo. 
Esta llamada sOlamente es emitida por los adultos. Sin embargo, 
en ocasiones, se observa a algOn individuo inmaduro, desde 
aproximadamente dos meses de edad, emiti~ndola, aunque haciendo 
movimientos imperfectos y con un tono de voz Aspero, diferente de 
la tonalidad melodiosa de la voz de los adultos. 

Una llamada larga a~rea, que es bAsicamente la misma que la 
emitida cuando el ave estA en tierra, es emitida, continuando con 
el batir de las alas, usualmente justo cuando el ave deja la 
colonia de anidaciOn, tras haber sido relevada por su pareja, asi 
como cuando se acercan a las zonas de baNo. 

10. Llamada de Temor 

Es una llamada aguda en los polluelos, y cascabeleante y 
aguda en los adultos, a quienes se les escucha en raras 
ocasiones. Es emitida con el pico muy abierto, casi tanto como en 
la amenaza de pico abierto. Esta llamada es emitida sOlamente en 
casos de peligro inminente, como cuando pican los adultos a los 
polluelos ajenos que invaden su territorio. En el caso de los 
adultos, es emitida cuando se les captura o son atacados por un 
ave de presa. 

11. Llamada a los Padres 

Esta llamada consiste de un largo piar con matices de 
cascabeleo, por parte de los polluelos, cuando estAn pequeNos, y 
un grito agudo cuando son mayores, es usado para establecer 
contacto o llamar a los padres. El reconocimiento padre-cria 
parece ser llevado al cabo principalmente a trav~s de 
reconocimiento vocal. Se ha observado que los polluelos que se 
han mez c lado con una nidada vecina, son atacados sOlamente cuando 
han comenzado a vocalizar. Los polluelos y la pareja parecen 
tambi~n reconocer las vocalizaciones de los padres, ylo la pareja 
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sin ne cesidad de contacto visual, ya que se les ha observado 
acercar s e al adulto , rec i ~n llegado al Area, que venga emiti~ndo 
la llamada larga o la de maullido. 

12. Llamada de Gorgeo 

Esta tambi~n pare ce ser una llamada d e c ontacto y se 
desarro lla cuando los polluelos comienzan a reunirse en grupos en 
la ~poca del i n i c io d e l vuel o . Puede s e r transcrita como un "ga
ga-ga-ga-g a" (" g a -g a - ga- ga- ga") As per o . La llamada se conserva 
aOn e n pollos de por lo menos un aNo, c uando ya se h a n separado 
de l o s padres . En ~ste caso es usa da por l o s individuos mientras 
s e enc ue nt r an alimentAndo s e en grupo en las costas . 

E. DI SCUSION 

Ya en 1957 Cullen demostrO que los hAbitas de nidificaciOn 
de l ki tt iwake ha~ producido v a rias modifi c a c iones e n la c onduct a 
r e p r oductiva de la especie , en relaciOn a la generalidad del 
grupo. Poster iorme nte , Smith ( 1966) demostro l a e xistencia de 
modi fi c a c i ones en b~ t~ª~§~i~ b~ !§~~ºQt§~~§ y b~ ~~Q§~ºº~§~§ , 
anida ndo en acanti lados , y Beer (1 9 66) l o h izo c on b~ º~!!§ci, 

que anida en l ech o s de r los t emporalmente secos . 

Est a Oltima espe cie presen t a l a mayor dens idad de a n idaciOn 
c onoc i da ent r e g a viotas (5 00 nid os / l OO me tr os c uadrad os ), l os 
indi vi duos e stAn al alca nce del p i co de s us ve c inos. 
Ap ar e nt emente , deb i d o a que los sitios d e n i d ific ac iOn son mu y 
escasos y ef lmeros , la alta densidad s irve l a func i on de permitir 
a mAs i n d i vi duos a n i d a r en un esp a cio menor y a l a e s t i mulaci On 
del proceso r e prod uc ti v o (efec t o Fraser-Da r ling) . Est e alt i mo 
factor , aunado a l a cel erado d e s ar r oll o de l os pollue los , pe rmite 
la evacuaci On r Api da de l os si ti o s d e ni dac i On , f r ecuen t e ment e 
sucept i bles a i nund aci one s (Beer, 1966). La densida d de an idac iOn 
de ~sta espec ie es similar a la q ue present an muchas e speci e s de l 
g~nero 2t~CQª. 

La gaviota reidor a y la de cabeza n ~gra (bªC~2 ªtci~illª y 
b~ ~i~iº~Q~~§) a lcanzan dens idades e q u i val en t es o mayor e s a los 
t Oo individuos en 100 me tros c uadrad os , sOl amente baj o 
cond i ciones de baja v i s i b i li dad , por e s t a r r odeado s d e ~eget ac iOn 

(Burger , 1977; Nobl e y Wur m, 1943), o en Areas de a ni dac i On 
i nundadas en d ond e los n ido s estAn s e par a dos por agua . Hutson 
( 1977 ) mi diO d e ns idades de ga viotas d e cabez a negra de h asta 123 
ni dos e n 10 0 metros cuadr a dos , per o no men c i ona la vi s i b i lidad 
a l r e dedor de l o s nidos . S in e mbargo , de scribe la z ona de 
a ni daciOn como e n el braz o de u n lago, s obre i s las d e l odo, z on a s 
pantanosas o v e getaciOn f lotante, c ondici On si mi l ar a la q ue 
Bur ger (1977 ) encuentra tambi~n c on la mas alt a densidad de 
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nidos. 

bª~~~ n~~~mªQQi, por 
densidades en Areas planas 
visuales entre vecinos, y 
con vegetaciOn. 

el contrario presenta sus mayores 
y abiertas, en ausencia de barreras 
menores densidades en Areas rocosas o 

Parece ser que muchas de las modificaciones de los 
despliegues de la gaviota parda estAn relacionados con la alta 
densidad de nidificaciOn, y han permitido, elevando el umbral de 
las conductas agresivas, la anidaciOn a altas densidades, para 
esta e s pecie. Por ejemplo, la postura erguida de amenaza 
particular adoptada mientras el ave estA echada en el nido, no ha 
sido descrita para otras especies de gaviotas y parece estar 
asociada a las altas densidades de nidificaciOn, ya que u na 
conducta similar en forma y circunstancias en que o c urre 
(Gakkering, Moynih a n, 1955b) se presenta en el genero §i~~nª que 
anida a altas den s idades. Probablemente seria muy costoso 
levantarse, con cada aproximaciOn de otro individuo al 
territorio, y tambien podria afectar la termoregulaciOn de la 
nidada y/o incrementar el riesgo de la depredaciOn • 

La forma de abatimiento de la cabeza en esta gaviota 
probablemente tambien estA asociada con altas densidades de 
nidificaciOn. Si la gaviota abatiera la cabeza en sentido 
directamente opues to a su rival, probablemente apuntarla hacia 
otro vec ino. Sin embargo, las gaviotas pardas apuntan hacia el 
suelo, en vez de hacerlo hacia atrAs como en otras gaviotas, 
evadiendo asi un enfrentamien t o agresivo con su vecino de atrAso 
Es ta conducta , espec ialmente en s u forma extrema, es semejante a 
la presenta da en especies de la tribu sternini, quienes anidan en 
altas densidades (Moynihan, 1962). 

Los ataques redirigidos durante las peleas hac ia o tros 
vec inos, que no se encontraban, inicialmente, involucrados e n 
ellas, pueden repr e s e ntar ataques redirigidos sobre blancos menos 
a menazadores que el oponente, ya que aque l los no estAn motivados 
agresivamente. AdemAs, son escasos otros blancos alternativos, 
como por ejemplo objetos inanimados, matorrales o pastos 
utilizados por gaviotas de otras especies. 

El estilo de ofrecimiento del alimento utilizado por la 
gaviot a parda parec e estar tambien adaptado a las densidades 
al tas de nidificación, pues to qua los vecinos, en ocasiones, 
roban el alimento que estA siendo ofrec ido, ya sea por el mac h o 
a la hembra o por los padres a los polluelos, si este es tirado o 
el donador no se encuentra alerta. Las gaviotas , gener a lmente se 
encuentran poco dispuestas a regurgitar tras l~s primeras 
solicitudes. Usualmente, caminan un poco en el territorio y 
observan durante algunos minutos antes de regurgitar. AdemAs, las 
alimentaciones de cortejo son mAs frecuen tes en la gaviota parda 
que en la gris, probablemente, debido a la mayor dificultad de 
adquisicjón del a l ime~t o en el caso de la gaviota gris, hec ho 
que, indud a~lemente. aumenta el valor de la alimentación de la 
hrmbr3 por el macho, durante el cortejo (Howell, comunicaciOn 
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personal). 

Si compar a mos l a e cologia de la gav iota parda en Isla Rasa 
con la de otras espec ies del g~n ero en part i cul a r y de l a fa milia 
en general , podremos t ener una per specti v a mA s clar a y comp l e ta 
de los factores amb i ental es que p ueden estar afectando a l os 
patrones conductuales. En l a Cuadro XIII se c ompar a a b~ 

n§§~mªQQi con b~ mºQ§§t~§ , b~ ~~!!§~i y l a tri bu sternini y s e 
proponen v a r i os f a c t or e s que podr I a n e star afec t a n do l a s 
caracteristi c a s c ond uctual e s de la g a v iot a pa r d a en pa r t i cul a r . 
Por e jemplo , l a ac c esibi li d a d del a li men t o parece ser mayor en l a 
gavi ota parda que e n l a g r i s . Por una par t e , Is l a Ras a s e 
encuentra sit uad a e n un Ar ea pa rti cul a rme nte pr o duc ti va d e l Golfo 
de Cal i for n i a y l a gav iota pard a generalment e n o t ien e q ue v o l ar 
distanc i a s de 50 a 100 Km a l os si t ios de alimen t a cion. Howell 
et al. ( 1974) me nc i on a n que e n l a g aviot a gris el t ama~o de l a 
nidada e s t A r educi do de t r es a d o s h uevos, c on lo c ual mues tran 
una convergencia c on o t r as aves que deb e n vol ar gr ande s 
distanc i as , desde e l sit io de a n i dac ion al d e al iment a c ion . 
Ad e mAs , incluso los pa r c he s de incubac ion s e han r educ i d o de t r e s 
a d os en ~sta espec i e. En con t r a s t e , l a a cce si b ili dad d e s i t ios 
de ni dac i on es muc ho men or para la g a v i ota parda que par a l a 
Gr i s , ya que a q uella a n ida princ i pa l mente en I s l a Ras a , y 
sol a me nte ocupa l a mitad de su superfic ie tota l (700 , 000 met r us 
cuadrados ) . La zona de anidac ion de l a gaviota gr i s s e l imi t a a 
las areas que son tocadas por e l v i ento vesperti n o , c rIt i came n t e 
refrescante (Howell et al., 1974). 

El r i esgo de la dep r edacion e s v i rtual mente inexistente par a 
la gaviot a gris e n las Areas d e a n i dacion conocidas (Howell , et 
al ., 1974 ) . La gaviota parda , a unque no tiene depred a dor es 
t e rres tres e n l a I sla Rasa, e xcepto por la d e predacion de hue vo s 
por el hombr e , ti e ne que e nfre ntarse a l a gavi ot a de patas 
amarillas (bª~~§ li~§Q§), que e s un impor tante depr e dador d e 
polluelos (ver Capitul o 3) . 

Finalmente, otr o factor que parece e star afectado por l a 
alt a densidad de nidificaci on e s el gran apego de l os po l luel os 
al territorio y el reconocimiento temprano y marcado entr e padr e s 
y polluelos , especialmente en las z onas de val les. El 
reconocimiento padr e - cria par ece s e r pr omovi d o en las ave s 
marinas por la alta probabil i d a d de me z c l a de n idadas , a par t i r 
de dos caus a s pr i nc i pales (Howel l, et al., 1974; Hun t y Hunt , 
1975; Evan s , 1970; Bee r, 1966; Ti nbe rgen, 1953; Burger , 1974 ) : 1) 
la movilidad de la nidada y 2 ) la c e rcani a de los t e rr i tor i os de 
nidificacion . En la gav i=ta parda e l segundo p unto s e e ncuen t r a 
definitivamente presente. El problma del primer punt o no s e 
presenta e n los primeros dias de l a vida del polluelo d eb ido a s u 
restring i da movilidad . Las condiciones de alto hac inami e n t o 
entre otras e species d e gavi otas afectan adversament e el ex ito 
reproductivo (Davi s y Dunn, 1976 ; Parsons, 1977; Mon t evecchi , 
1972). En el caso d e la gaviota parda, los polluelos ajenos son 
atacados por los adul t os principalmente s i aquellos penetran a su 
territorio. Esto suc e de , On icamente, cua ndo l a c o l onia es 
perturbada, o bien , s i los padres abandonan a los polluelos 
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CUADRO XIII. COMPARACION ENTRE bª~~§ b~~~mªnni~ L. mQ~~§t~§, 
L. bulleri Y LA TRIBU STERNINI, EN ALGUNAS 
CARACTERISTICAS DE SU BIOLOGIA REPRODUCTIVA. 

alto 

baja 

2 

2 

baja 

Grado de parentezco 
intermedio 

Accesibilidad del Alimento 
alta alta 

NOmero de parches de incubaciOn 
3 3 

TamaNo Modal de la Nidada 
2 - 3 2 

Sincronia de la reproducciOn 
mediana alta 

Densidad de nidaciOn 

Sternini 

bajo 

alta 

2 

alta 

baja variable alta muy alta 
1 nido/lOO m2 2-110 nidos/lOO m2 500 nidos/lOO m2 

baja 

alta 

baja 

baja 

alta 

Grado de acceso de depredadores 
(Aereos y terrestres) 
media alta 

Estabilidad del sitio de anidaciOn 
alta baja 

Fidelidad al sitio de anidaciOn 
alta baja 

Velocidad de desarrollo del polluelo 
baja alta 

Disponibilidad de sitios para anidar 
baja baja 
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peque~os por largos per iodos, que dando ex puesto s al sol a la 
inanicibn o a at a ques d e adultos extraHos . En general, la 
depredacibn i ntrae speclfica casi no E-):i s te en esta especie, 
especialmente s i se c o mpara c on o tras especies del g~nero que 
presentan alta tende ncia al canibalismo. S in emb a rgo , cuando un 
polluel o d e ja su terr itorio, es f erozmente atacado por los 
adultos de los territor ios vecinos. En las e s peci es b~ º~ll~~i y 
b~ b~~~mªnnl, la agresividad e ntre adult os y de adultos a 
po ll uelos ajenos, fue ra del propio terri torio d e anidacibn ha 
disminuido , pero es alt a dentro del peque~o territorio. AdemAs, 
el recon ocimient o padre-cria ocurre e n l os primeros días de 
desa rrol lo. Estas tendencias, a unadas a las de l os pol luelos de 
la gaviota pa rda , de permanecer fijo d e ntro de s u territori o , 
hacen que la probabilidad de que un polluel o extraviado s ea 
a doptado por un adult o extra~o d isminuya y puede e v itar que ~ste 

invi e rt a e n crlas que no son suyas. 

Entr e los gallitos de mar (§i~~nª) encontramos varias 
especies e n que la dens i d ad de nidificaciOn e s igual o mayor que 
la de la gaviota parda. Tres de las cuatro pautas conductuales de 
bª~~~ b~~~mªnnl . que mAs difier e n de las del resto de la tribu, 
s on s emejantes a las e quivalentes mostrad a s por otras e s pec ies de 
la tri b u sternini (Moynihan, 1962) , las c uales a ni dan a altas 
dens i dades . L.as espec i e s de la t r ibu sternini, j unto c on bª~~§ 
º~ll~~i, c ompa rt en con bª~~~ b~~~mªnni , ade mAs de la alta 
dens i dad de nidifi c aciOn, una mayor sincron la de repr oducciOn , 
ma yor ex posiciOn a depr edadores y ba ja di sponibilidad de siti o s 
par a a ni dar. 
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V. CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

En este capitulo se demuestran varias diferencias 
significativas en parArnetros reproductivos y tasa de desarrollo 
de los polluelos entre ambas areas de anidaciOn y los aNos de 
1980 y 1981, en que se estudiaron muestras de individuos de la 
poblaciOn de la gaviota parda que anida en Isla Rasa. Las 
diferencias encontradas fueron, bAsicamente: 

1. El tamaNo de la nidada entre ambos aNos. 

2. La tasa de crecimiento de los polluelos entre ambos aNos. 

3. La sincronia de nacimientos de los polluelos entre ambos 
aNos. 

4. La sobrevivencia de los polluelos entre ambas Areas de 
anidacion (colinas rocosas y valles) . 

Los resultados a los que se refieren los puntos 1, 2 Y 3 
sugieren una diferencia en la abundancia del alimento entre ambos 
aNos, como factor determianante ya que al disminuir el tamaNo de 
la nidada en un aNo con menor abundancia del alimento, se 
disminuye, teoricamente, la probabilidad de muerte de los 
adultos, debida al mayor esfuerzo reproductivo. El resultado del 
punto 4 sugiere como factor determinante de la estrategia 
reproductiva de esta especie a la depredación, como se analizarA 
en el Capitulo 3. 

De 1980 a 1981 aumentO la productividad de la sardina 
Monterey, de la que se alimenta la gaviota parda en forma 
primordial. Esto sugiere que, a diferencia de varias aves marinas 
y de presa, en donde la regulación del tamaNo de la nidada se 
lleva al cabo despues del nacimiento de las crlas (Nelson, 1966; 
Hahn, 1981; Ni sbet & eohen, 1975; Parsons en Braun a, Hunt, 1983), 
en e ste caso, dicha regulaciOn se realiza antes de la 
ovoposiciOn, durante la fase de produccion folicular (Winkler y 
Walters, 1983; Pierotti y Bellrose, 1986). Se puede mantener, 
entonces, una tasa de alimentación constante para las crias, 
indep e ndientemente del tamaNo de la nidada de la cual provengan y 
de su orden de nacimiento. 

La diferencia en la tasa de crecimiento encontrada entre 
ambos aNos estudiados podria indicar que la gaviota parda 
presenta una estrategia de variaciOn de la tasa de desarrollo de 
los polluelos igualmente adaptada a las fluctuaciones del recurso 
alimenticio. Las capacidades de variar tanto su tamaNo de nidada 
como la tasa de crecimiento de los polluelos le permitirAn a esta 
especie regular el esfuerzo reproductivo realizado en cada evento 
reproductivo, en forma adaptativa. 

Findlm~mte, 1m 
entre los grupos 
nidificaciOn. En 

el Cuadro XIV 5~ pr~5~nta una comparacibn 
de gaviotas y sus hAbitats respectivos de 

el cuadro vemos que el grupo de las grandes 
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CUADRO XIV. COMPARACION DE LAS ESPECIES DE GAVIOTAS Y SUS 
HABITATS DE ANIDACION. 

Habi tat de ani dac ibn 
Tribu de 
Gaviotas Suelo de Ac ant ilados Pantanos Ar eas pl anas 

arenosas o 
pedregosas 

Islas y prade-
Oce~ni cas ras 

Gaviotas b~f~!iginQ§~§ 
pr-imitivas 
de Capucha 

Gaviotas 
de Capucha 
Blanca 

Kitti wakes 

Gav i ota de 
Sau nder-s 

Gaviotas 
de M~scar-a 

Gaviota 
de cola de 
golondr-ina 

Gaviota 
Del fi n 

Grandes b~ªt:g!ltn= b~!!:!ª~~r:i 
Gaviotas !ª!~2 b~l~~!;º= 
de Cabeza b~º!;!;iº!ltn= ~t~t:~~ 
Blanca 

b~lb::~m~ 
b~!;.r:ª22i= 

t:Q§tr:i§ 
b~tl~~~t:= 

ººt:~~§ 
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b~ª!t:i!;i!!ª 
bd!Ü!i~!;ªn 
b~!!!§!ªnQ= 

!;§~!:!ª!~§ 

b~!!!Qg§§!~§ 
b~!:!§!ltt: !!!ªnni 

b~ºt:~nni= 
!;§~!:!ª!~§ 

b~!!!ª!;~!i.= 
~~nni§ 

b~!;it:t:Q= 
!;§~!:!ª!~§ 

b~§§t:t:ªn~§ 
b~nQYª= 

!:!Q!!ªngiª§ 
b~t:~!i!;!~§ 
b~g§n§i 

b~g!ltlªl1ªt:~fJ.~i.~ 
b~!;ª!.itQr:o.i!;.~§ 
b.!.f.~§~~§ 
b~!;ª[l~2 

Arboles 

b~~!:!nª
g!lt !~!:!iª 



gaviotas de cabeza blanca, que es considerado como el mAs 
avanzado y diversificado (Moynihan, 1959b), presenta varias 
especies anidando en varios tipos de hAbitats. Los demas grupo~ 

se encuentran restringidos en sus hAbitats de nidificaci~n. Por 
ejemplo, los kittiwakes anidan exclusivamente en acanlilados y 
presentan patrones conductuales adaptados a ello. Igualmente, las 
tres especies del grupo de las grandes gaviotas de cabeza blanca, 
que anidan en acantilados, presentan adaptaciones conductuales 
similares a las de los kittiwakes (Smith, 1966). En este trabajo, 
al comparar a la gaviota parda, principalmente con la gaviota 
gris, la de pico negro y la tribu sternini (Cuadro XIII), vemos 
que, aunque taxon~micamente la gaviota parda y la gr is se 
encuentran emparentadas mas cercan amente una de la otra, algunas 
de las carac terlsti c as eCDlbgicas y conductuales de la gaviot a 
parda s on mAs similares a las de la gav iota de pico neyro. En 
ambos casos la densidad de nidaci~n es alta y la d i sponibilidad 
de sitios para anidar es baja. Igualmente, la slncronla de la 
reproducci~n es alta. En el caso de la gaviota de pico negro, la 
sincronla puede estar favorecida por lo efime ro de sus sitios de 
nidacibn, y en el de la gaviota parda, por la depredacibn a la 
que estAn expuestos los polluelos (ver Ca pitulo 3). Esta misma 
depredacibn, parece haber favorecido las altas densidades de 
nidacibn, a trav~s de un perlado evolutivo largo, ya que l u 
gaviota de patas amarillas es end~mi c a del Golfo de California, 
zona en donde se reprodure el 99 % de la poblacibn munoial de 
gaviotas pardas (ver Capitulo 3). 
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CAPITULO 3. DEPREDACION 

The weeks passed , we saw no sign either of a ship 
or of drifting remains to show that there were other 
people in the world. The whole sea was ours and, with 
all the gates of the horizon open, real peace and 
freedom were wafted down from the firmament itsel f. It 
was as though the fresh salt tang in the ai r, and all 
the blue purity that surrounded us , had washed and 
cleansed both body and soul. To us on the raft the 
great problems of civilized man appeared false and 
illusory- like perverted products of the human mind. 
Only the elements mattered. 

l. INTRODUCCION GENERAL 

Thor Heyerdahl, 1950 
Kon-Tiki 

Se ha postulado que las tendencias de los organismos para 
agruparse espacial y temporalmente durante la epoca de 
reproducciOn pueden estar seleccionadas positivamente por varios 
factores como son: 1) la distribuciOn espacio- temporal del 
alimento (Ward y Zahavi, 1973; Krebs, 1978); 2) la distribuciOn 
de los sitios adecuados para la nidaciOn (Lack, 1966); 3) la 
estimulaciOn social para la reproducciOn (Darling, 1938); 4) la 
disminuciOn de la interferencia, ya que se ha visto que aves 
que no est~n reproduciendose pueden depredar polluelos o robar 
alimento a las que est~n anidando (Nelson, 1976 en Gochfeld, 
1980); S) la facilitaciOn del encuentro de los miembros de la 
pareja reproductiva (Gochfeld, 1980) y la depredaciOn; o, 6) una 
combi naciOn de varios de estos factores (Darling, 1938). Varios 
autores han analizado las ventajas y desventajas del gregar ismo 
como mecanismo de defensa contra la depredaciOn, habiendo 
demostrado entre las ventajas: 1) La Simple agregaciOn de varios 
individuos en un grupo disminuye la probabilidad de que uno, en 
particular , sea depredado (Hamilton, 1971). 2) Es m~s dificil 
para el depredador el seleccionar y separar a una presa en 
particular de dent ro del grupo. 3) Un mayor grupo de presas 
po tenciales tiene una mayor probabilidad de detectar a un 
depredador y huir cuando este se encuentre aOn a una mayor 
distancia que si el gr~po de presas es me nor (Pulliam, 1973; 
Kenward, 1978; Hoogland y Sherman, 1976). Esto permite que los 
individuos de un grupo usen su tiempo en actividades diferentes a 
la vigilancia, e incremente el tiempo y energia dedicado a 
actividades tales como la alimentaciOn o la reproducciOn. 
4) Facilita la defensa comunal del grupo ante un ataque 
inminente por parte del depredador (Darling, 1937; Crook, 1966; 
Kruuk, 1972) y el ataque a depredadores a~n sin que estos hayan 
atacado previamente. Este ~ltimo fenbmeno es conocido en la 
literatura sajona con el nombre de " mobbing " ("montoneros") 
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(Altmann, 
1970) . 

1956; Kortland y Kooij, 1963; Shaller, 1967; Janzen, 

Para depredadores que atacan a una especie de presa durante 
su ~poca de reproducciOn, si ~sta es sincrOnica, se presupone que 
mientras mayor numero de presas se encuentren expuestas al mismo 
tiempo al depredador, ~ste se saciarA rApidamente, y cosumirA 
una menor proporciOn de presas, que si hubiera meno r grado d e 
sincronla (Darling, 1938 ) . Esto se aplica solamente en el caso de 
no haber posibilidad de que mAs depredadores lleguen a la zona en 
donde se encuentra la presa. En este caso la reproducciOn 
sincrOnica es favorecida por el fenOmeno de selecciOn de grupo, 
en donde los individuos expuestos a esta presiOn de selecciOn 
presentan un alto grado de parentezco, que jutifica el sacrificio 
de algunos en beneficio de parientes cercanos (J.R. Brown, 1966, 
1972, 1974; Kacjm 1968; Lack, 1968; West, 1967; Wilson, 1975; 
Woolfenden, 1973,1974). 

Las desventajas aparentes de la sincronla de la reproducciOn 
que se han demostrado van desde 1) la competencia por los sitios 
de nidaciOn (Lack, 1966; Hoogland y Sherman, 1976); 2) la 
competencia por la pareja (Paludan, 1951 en Gochfeld, 1980; 
Vermeer, 1963; MacRoberts, 1973; Hoogland y Sherman, 1976); 3) la 
depredaciOn intraespeclfica (Davis y Dunn, 1976; Paynter, 1949; 
Emlen, 1956; Parsons, 1971; Hunt y Hunt, 1975; Montevecchi, 
1977); 4) y mayor riesgo de parasitismo (Hoogland y Sherman, 
1976). 

AsI mismo, se ha observado que el depredador puede responder 
a las variaciones en la densidad de las presas de dos formas 
principales (Hollings, 1959; Krebs, 1972; Curio, 1976). Estas 
son: 1) La respuesta num~rica, si la densidad de la presa 
aumenta, tambi~n aumentarA la del depredador, y si la de la 
pres a disminuye, tambi~n lo harA la del depredador. 2) La 
respuesta funcional, cuando aumenta la densidad de la presa, la 
densidad del depredador se mantiene constante, pero cada 
individuo de la especie depredadora aumenta su consumo de esa 
presa. 

La respuesta funcional depende, en un momento dado, de 
factores caracterlsticos de la presa como son: la calidad de la 
presa en cuestiOn y la de otras presas alternativas, asl como de 
la vulnerabilidad y palatabilidad de la presa (Curio, 1976). Asl 
mismo, dicha respuesta estarA determinada, a traves de la 
selecciOn natural, por caracterlsticas del depredador como son 
sus requerimientos alimenticios y sus capacidades sensoriales y 
motrices, asl como su metabolismo (Curio, 1976; Krebs, 1978). 

En el caso de la gaviota parda es bastante IOgico pensar, 
por la distribuciOn que presenta su alimento, segun se viO e n el 
capitulo anterior, que este recurso es uno de los factores que 
favorecen su agregaciOn en el area de las Grandes Islas, ya que 
~sta es una zona de alta productividad y de concentraciOn de 
grandes poblaciones de peces pelAgicos menores, como es la 
sardina Monterey. Isla Rasa, ademAs, carece de depredadores 
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terrestres como s erpientes y mam!feros medianos, que pudieran 
depredar h uevos o polluelos. Tambi~n carece de las 
c arac terística s topogrAficas que permitan anidar a depredadores 
aere os en gran namero, como la gaviota de patas amarillas (bª~~á 

ii~~Q§ ) (Spear y Anders on, ms.). Por ello este depredador debe 
vo lar desde s us sitios de a nidaciOn localizados a, por lo me nos, 
4 millas marinas de distancia de Isla Rasa, para poder 
aliment a rse de l os polluelos de la gaviota parda. Sinembargo, 
obs ervaci ones de la actividad de este depredador en Isla Rasa 
s ugirieron un posible impacto en la poblac iOn de cr!as de gavi ota 
parda, durante s us primeras semanas de vida. 
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11. LA GAVIOTA 
DEPREDADOR 

A. INTRODUCCION 

DE 
DE 

PATAS AMARILLAS (bª~~~ li~~n~) 
LOS POLLUELOS DE LA GAVIOTA 

COMO 
PARDA 

Una serie de estudios sugiere que la nidaciOn colonial puede 
disminuir la depredac iOn en el nido (Kruuk, 1964; Hoogland y 
Sherman, 1976), ya sea por ataques comunales al depredador o 
bien, en el caso de que el depredador sea territorial, por el 
fenOme no de "saciaciOn" (Patterson, 1965; Estes, 1966). La 
colonialidad puede, en algunas ocasiones, favorecer la selecciOn 
de grupo. Esto sucederA si el grado de parentezco entre 
individuos que aniden juntos es alta (Brown, 1966, 1972, 1974; 
Wilson, 1975 y citas del mismo). 

Una serie de aut ores han analizado hipOtesis propuestas 
acerca de las diferentes estrategias que podrian adoptar los 
depredadores, y cOmo es que estas se relacionan con 
caracteristicas de las presas tales como su distribuciOn en el 
tiempo y en el espac io. Krebs (1978) y Pyke et al. (1977) 
presentan revisiones de estas hipOtesis propuestas, en las cuales 
se s upone que los depredadores tenderAn a maximizar la tasa de 
ganancia de energia o, en forma alternativa, tenderAn a minimizar 
el tiempo y energia dedicados a la 10calizaciOn, obtenciOn y 
proc esamaiento del alimento que requieren para poder llevar al 
cabo todas sus dem~s actividades, sin incurrir en un detrimento a 
su adecuac iOn. 

En Isla Rasa se observO que la mortalidad de los polluelos 
de la gaviota parda era signifi c ativamente mayor en la zona de 
c o linas rocosas que en la de valles (Cap. 2). Se noto la intensa 
actividad depredadora de la gaviota de patas amarillas sobre los 
polluelos mAs pequeNos (de hasta dos semanas de edad 
aproximadamente) de la gaviota parda, presentes en la isla 
dur a nte aproximadamente 3 semanas, dada la sincronia de los 
nacimi e nt os. Esta actividad depredadora es muy conspicua, 
princ ipal mente en los valles, debido a que a cada intento de 
depredaciOn la gaviota de patas amarillas es atacada en forma 
comunal por varias gaviotas pardas, cercanas al sitio del 
intento. Asimismo se noto el aumento del namero de estos 
depredadores en la isla durante el periodo de nacimiento de los 
poll uelos. Por ello se llevaron al cabo observaciones de la 
conducta de depredaciOn para evaluar su impacto en las dos zonas 
mencionadas y correlacionar la densidad de nidificaciOn con el 
exito de la depredaciOn. Tambien, se tratO de determinar el 
cambio e n el namero de depredadores en la isla y el cambio en el 
tiempo de basqueda de la presa, en relaciOn a la distribuciOn y 
la abundancia de la pre~a. 
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La gaviota de patas amarillas tiene una importante col onia 
de nidaciOn, durante ~sta misma ~poca, en la Isla Partida Norte, 
situada aproximadamente a 5 Km al Noroeste de Isla Rasa, de la 
cual puede llegar en un tiempo de vuelo de aproximadamente 15 
mino 

B. METODOS 

Para estimar el numero de gaviotas depredadoras en la isla, 
durante la ~poca de reproducciOn de 1981, se hicieron conteos 
instant~neos del numero de gaviotas presentes en el estero de la 
isla y sus orillas. Se seleccionO ~ste sitio dada la gran 
afluencia de ~stas aves al mismo y por la gran visibilidad que 
ofrece. Los conteos fueron hechos desde el 9 de abril al 29 de 
junio, cada cuatro dias y cada dos horas, entre las 0600 y las 
1800 horas, se obtuvo una media del numero de gaviotas vistas 
en los s iete censos del dia. Las observaciones de la conducta de 
depredaciOn se hicieron en dos zonas de ~rea equivalente (18,000 
metros cuadrados), pero de diferente forma debido a la 
topografia; y desde un punto alto, aproximadamente a 100 m del 
~rea de observaciOn, que permitia buena visibilidad sobre toda la 
zona de observaciOn. 

El numero de nidos en las dos zonas de observaciOn (colinas 
rocosas y valles) se estimO con base en los datos de densidad 
obtenidos segun se explica en el Capitulo 2 y multiplicando la 
densidad por el Area observada. Se hicieron observaciones en 18 
dias entre el 5 y el 30 de mayo, durante una hora diaria en cada 
zona, comenzando a las 0600 horas el primer dia, a las 0800 el 
segundo dia, y asi sucesivamente, hasta llegar a las 1900 horas, 
para luego volver a comenzar a las 0600 horas. En esta segunda 
vez se invirtiO el orden de observaciOn de las Areas con respecto 
a la primera ocasiOno Se registraron: 1) Los intentos de 
depredaciOn y su resultado. 2) El comienzo y termino de basqueda 
de la presa por cada gaviota de patas amarillas para conocer el 
tiempo de bñsqueda de la presa. La bñsqueda de la presa se 
definiO como el vuelo sobre el Area de nidaciOn de la presa, con 
la vista dirigida hacia dicha Area. Se caracteriza por los 
movimientos de la cabeza que dirigen la vista hacia ambos lados, 
atrAs y adelante de la trayectoria de vuelo. 

Con el fin de calcular el tiempo de busqueda de la presa 
por la gaviota de patas amarillas, se midiO el total de minutos 
en que se encontraba una o mAs gaviotas de patas amarillas en el 
Area de observaciOn buscando a la presa. Se calculO la frecuencia 
de intentos de depredaciOn en las 18 horas de observaciOn y la 
frecuencia de depredaciones exitosas para cada zona. Un intento 
de depredaciOn se definiO como un vuelo descendente, por parte 
del depredador, sobre la colonia de anidaciOn de la presa, con la 
entrada en vuelo rasante a la colonia y dirigiendose a un nido 
en particular, del cual intenta sustraer un polluelo, pero sin 
lograrlo (generalmente a causa de ataques de los adultos de la 
gaviot a parda) . Si el polluelo era sustraido, el evento se 
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clasificb como depredacibn ex i tosa. Ad emAs, se calculO el ~xito 
de depredacibn, definido como: nOmero de depredaciones / n Omero 
de intentos de depredacibn. 

Para determinar l a diferen c ia entre ambas Ar eas e n c u a n to a 
la proporcibn de n i dos dep r e dados, se c omparO el total de ni dos 
depredados en cada u na de las Ar eas de observacibn con respecto 
al total de nidos presentes e n el las, por medio de una pr ueba de 
chi-cuadrado. 

Se usb una pr ueba de datos apar eados de Wilc oxon, compara ndo 
entre sI l os resultad o s para ambas Ar eas de c ada uno de l o s 18 
dlas de observaci bn p ara los demAs an Al isis . Para determinar s i 
exist la una rel acibn num~ri c a del depredador c o n r e specto a la 
presa , s e hiz o una prueba de cor relaci bn de rangos de Spearman 
entre el nOmero est imado d e ni dos de l as presas presente s en e l 
Area de observac ibn y l a med i a del nOmero de depredadores 
presentes en el e stero de l a is l a, en siete fechas d i ferentes a 
lo largo del mes de mayo (Cuadro XVI) . 

c. RESULTADOS 

Los vall es presentaron una densidad de n i dac iOn mayor que 
la de las col inas rocosas (71 ni dos/lOO metros cuadr ados y 9.5 
nidos/lOO metros cuadr ados , respectivamente). Se est imb que en 
las zonas de observación de l v a lle el total de nidos fue de 
12,780 y e n la c oli na r ocosa de 1,71 0 . La propor c ibn d e ni dos 
atacados en la zona de va l le fue s ign i f i c at i v a mente menor que en 
l as colinas rocosas (c hi-cuadrado = 46. 2 1 , g.l. = 1, P«(.OOl ) . 
Si n embargo , e n e l vall e , los depredadores i nvirti e r on 
significativamente mas ti e mpo buscando a l a pr esa que en la 
colina rocosa (N = 18, O. OOl (P [ T( 2 1 ] ( 0.005), hic ieron un nOmero 
significativamente mayor de intentos de depredac ibn (N = 18, P [T 

32] 0 .02 ) (Cuadro XV) , indi cando una mayor i nversi On de 
ti empo y energla en una zona c on mayor densi dad de presas. Los 
depredadores obtuvieron presas en mayor n umero absol uto, pero en 
menor proporc ión en los v a l les , aunq ue la d i f erencia en nume ro no 
resultó significativa (N 18, .1(P(.2 ) . El numero de 
depredacione s por inte rval o d e tiempo e n el que se encontraba 
presente e l depredador, no difiri ó entr e ambas zonas eN 18, 
P>0.2) . Tampoco d i f irib el nOmero de depredaciones c on relac ión 
al numero de intentos r Eali zados (exi to d e dep r edación) eN = 18, 
presas en el val le porque ah! es donde inv ierten mas tiempo. 

Finalmente, la variac i ón en el numero de depredador es , c on 
respecto al de presas se muestra en l a Cuadr o XVI, hab iendose 
encontrado que ex iste una correl ación significativa de r = 0. 80 
(P(0.03). s 

102 

• 



• 
.. 

CUADRO XV. PARAMETROS DE LA DEPREDACION DE LOS POLLUELOS DE 
b~ bgg~mªnni POR b~ liygná· 

Zona 

Tiempo total de 
observaciOn (hrs) 

No. total de nidos en el 
~rea de observaciOn 

No. de i ntent.os de 
depredaciOn (No. int.) 

No. de depredaciones 
(No. dep.) 

Exito de depredaciOn 
(No. dep./No. int.) 

Tiempo total de bñsqueda 
de la presa (min) 

Tasa absoluta de captura 
(No. depredaciones/No. 
hrs de observaciOn) 

Tasa relativa de captura 
(No. depredaciones/No. 
hrs que el depredador 
busca presa) 

Colinas 
rocosas 

18 

1,710 

121 

26 
(1. 5%) 

0.22 

334 

1. 44 

4.67 

103 

Valles 

18 

12,780 

282 

41 
<0.3%) 

0.15 

676 

2.28 

3.64 

Significo 
estadist. 

P = .02 

P<<<.001 

.2<P<.5 

P<.005 

.1<P<.2 

• 2<P<. 5 



CUADRO XVI. 

Fec ha 

ma yo 3 

9 

12 

16 

20 

24 

28 

VARIACION EN 
<b.... l!Y,ªo§) 
RESPECTO AL 
LOS NIDOS DE 

EL NUMERO PROMEDIO DE DEPREDADORES 
VISTOS EN EL ESTERO DE ISLA RASA CON 

DE PRESAS <polluelo de b .... n~~~mªoo!) EN 
LA MUESTRA DE LOS VALLES PARA 1981. 

No. de polluelos No. de b~ !!~~O§ 

O 

2 

4 

36 

32 

24 

25 

r == 0.80 
s 

3 

3 

18 

2 1 

24 

21 

20 

F' <O .03 

c oefi ciente de correl a c iOn de Spear mann 
s 
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D. OISCUSION 

Estos resultado s indican que, para las gaviotas pardas que 
a n idan en los valles existe una ventaja en la reprocucc ion 
sincronica y en alt a s densidades de nidaciOn, ya que, aunque el 
nomero de polluelos capturados, por unidad de tiempo en el ~rea 
de valle fue mayor que en la colina rocosa, el porcentaje 
capturado en aquellos fue menor. Por la gran sincronia e n la 
reproducciOn, los polluelos mAs pequeNos se encuentran 
disponibles durante un tiempo restringido. Por lo tanto las 
gaviotas depredadoras no pueden consumir todas las presas 
existentes. En este caso es factible pensar que en la gaviota 
parda se este dando una seleccion de grupo, a traves de la cual 
los individuos que aniden en forma sincronica y densa resultan 
favorec idos. AdemAs, en los valles, el ataque comunal al 
depredador (mobbing), que es poco frecuente en el area de rocas, 
puede ser un factor importante para disminuir el exito de la 
depredac ien. Otro dato que puede aportar elementos de juicio a 
favor de la posible seleccion de grupo es el hecho de que una 
gran proporciOn de las gaviotas (~ª. 80 %) mantienen sus 
territorios de un aNo al otro, indicando un alto indice de 
fidelidad al sitio de anidacion y a sus vecinos (Velarde y 
Urrutia, ms.). 

Se comprobO que para el depredador resulta igualmente 
exitosa la depredacion en ambas zonas, aunque invierte mAs tiempo 
en el ~rea de valles. En cuanto al tiempo invertido en las ~reas 
de alimentaciOn en relacion a la densidad de las presas los 
resultados concuerdan con lo encontrado por diversos autores 
(Goss-Custard, 1970; Smith y Sweatman, 1974; Gill Y Wolf, 1977; 
Greenwood y Harvey 1978; Mittlebach, 1981 y Sih, 1982). Estos 
resultados indican que los depredadores tienden a concentrarse en 
~reas c on mayor densidad de presas. Sin embargo, la tasa de 
depredac iOn no es el resultado de un aumento en el exito de la 
depredac iOn (No. depredaciones/No. intentos), sino de el tiempo 
invertido en el Area de mayor concentraciOn de presas (tasa 
relativa de captura), por lo cual no se demuestra que el 
depredador este maximizando su tasa de alimentacion. Esto 
tambien concuerda con los resultados obtenidos por o t ros 
investigadores (Goss-Custard, 1970; Zach, 1976; Zach y Falls, 
1976; Oavies 1977; Gill Y Wolf 1977; Crook, 1978; Greenwood y 
Harvey, 1978; Heller y Milinski 1979 y Sih, 1982) . 

Las gaviotas de patas amarillas, presentes inicialmente en 
nomeros bajos en la isla, comenzaron a consumir a la presa al 
iniciarse el periodo de nacimientos. AdemAs, se viO que el nümero 
de depredadores aumento en el ~rea de conteo en relaciOn al 
aument o del nümero de la presa. Aunque el incremento en el nümero 
de depredadores en el estero, podria deberse tambien a que en la 
isla se presenta, simultAneamente alguna otra presa para la 
gaviota de patas amarillas, la ünica otra posible presa Que se 
vi~ que era consumida por esta en la isla, fueron los pollu~lo~ 
de los gallitos de mar que anidan en la misma isla. Sin embargo, 
la actividad depredadora sobre estos no parece ser tan intensa 
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c omo sobre los polluelos de gaviota (obs. pers.). AdemAs, la 
densidad de nidificaciOn e s mucho mayor, y el desarrollo de los 
polluelos de gallito es mucho mAs rApido que el de los de 
gaviota, por lo cual, estAn disponibles al depredador por un 
perI od o aün me nor. Otro factor importante que podria causar la 
menor de pr edaciOn de gallitos es que, aparentemente, las gaviotas 
de patas ama rillas def i enden territorios de alimentaciOn en la 
isla. Como la colonia de los gallitos ocupa un Area 
comparati vamente pequeNa, en relaciOn a la colonia de gaviotas, 
la misma territorialidad del depredador podria estar 
obstacul i zando un mayor consumo de polluelos de gallito. Sin 
e mbargo, ~sta posibilidad no se puede afirmar hasta que no se 
hagan est udios de territorialidad en la gaviota de patas 
amarillas. Por lo tanto, se desconoce qu~ factores limitan el 
incremento en el namero de depredadores en la Isla Rasa, aunque 
podrla deberse al tamaNo de la poblaciOn de depredadores anidando 
en Isla Partida, o a su posible territorialidad. 

En resumen, se comprueba que aquellos individuos de gaviota 
parda que anidan densa y sincrOnicamente, tienen una menor 
probabilidad de perder a sus polluelos por depredaciOn de la 
gaviota de patas amarillas; mientras que esta óltima invierte mAs 
tiempo en las zonas de mayor densidad de presas, presentando un 
~xito de depredaciOn independiente de la densidad de la presa. 
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111. EL HALCON PEREGRINO 
DE ADULTOS . 

A. I NTRODUCCION 

El ha l cbn per egrino , el ave r apaz mAs v e l oz del mundo y c asi 
e xc lusi vamente ornit bfaga, tiene una d i stri buc ibn prActicamente 
cosmopol i t a , except u Andose la AntArt ida , el Po l o No r te, e l 
corazbn de z onas ex t r e mad a men te Ar i das y parte del sur d e 
Sudaml!!rica (Mebs, 1968; Ratclif f e , 1980; Rodriguez , 1970). Se 
reconocen hast a 22 subespec i e s (Rodr iguez, 1970), que ocupan una 
gran diversi dad de hAb ita t s, desde l o s acantilados marinos hasta 
la tundra Artica, y evit a n si e mpre l a s Areas densame nte 
arboladas. Su di e t a, sumamente amp l i a, varia segan las e s pecies 
di spo n ibles en e l hAbitat y l a ~poc a del aNo , 
habi l!!ndose observa do que en Gran Br e taNa consume por lo meno s 132 
espec ies di feren t e s de aves y 21 0 en Eur opa Central (Ratc li f f e , 
1980) . Las pr e s as varl an t amb i~n en t a maNo, desde peque Nas, como 
Passeri for mes, hasta g a ns os s al va jes. 

La depredacibn de a v e s marinas por peregrinos h a si do ya 
observada en di versas ocasiones, y se ha visto que aquell as 
constituyen un a lto porcentaje de la dieta de h alco nes que 
habitan l as zonas cos t e ras . Ratc li ff e ( 1980) in f orma que para 
peregrinos que anidan en a c a nti lados mar inos, lejos de col on ias 
de nidif icac i bn de aves marinas, ~stas c o nstituyen alrededor del 
3 0 i. de su di e ta. En el caso de ani dar en acantilados c on, o 
cer canos a c olonias de nidif icaciOn de a ves mar i na s, I!!s t as 
constituyen u n 70 i. de la di eta. El mismo autor dice q ue t an to 
Gray (1 871 ) c omo Ne a l e ( 1890 ) habl a n de pare j as de per egri no s 
anidando j unto a col onias de al eas , urias, frail eci ll o s y 
kittiwakes (at~ª~ ~~iª~ E~ªi~~~~tª y Bi~~ª , respec t i v a mente) , que 
se alimentaban c a si exclusivamente de e s tas a ves . Estos ha lcones 
se alimentaban casi e xcl u s ivamente de estas aves marinas. 
Tambil!!n mencion a q ue Smith i nf or ma de una p a rej a que v i v ia 
principalmente de f ulmar e s ( E~tmª~~~). Asl mi s mo , c i ta un a lista 
de especies obten idas por Warp ole Bond (1 938) donde menc ion a como 
aves mar i nas depredadas en e l condado de Sussex , I ngl aterra, a 
los gall i tos de mar coman y negro (2i~~Dª ni~~DQQ y ~ntiQQDiª~ 
Dig~~), gaviotas de cabeza negra, arg~nteas y ki t ti wa kes (bª~~§ 

LiQi~~nQ~§~ b~ ªL9~Diªi~~ y Bi~§ª iLiQª~i~tª) , a demAs de urias , 
frailecillos y aleas . El a ve marina de mayor tama No que, en 
ocasiones s e ha e ncontrado e n t re los restos de las presas del 
peregrino es la gaviota de espa lda ne g r a ( bªL~§ mªLiQ~§ ) c on 165 
cm de envergadu r a , mi e ntras que el hal c On peregrino hembra, ma yor 
que el macho, ti ene una en vergadura d e 11 3 cm. 

El peregr ino ut i liza di versos tipos de tl!!c ni c as de caza que 
varian, aparentemente, con el t ipo de presa de que se trate , de 
la direc c i On del viento y del ti po de ter reno sobre el cual v uela 
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la presa. En la mayorla de los casos, el peregrino ataca a ~ves 

en vuelo, pero, en ocasiones, se le ha observado atacar a 
pequeNos mamlferos o aves en tierra (Ratcliffe, 1980). Las 
t~cnicas de caza de presas en vuelo pueden dividirse 
principalmente en dos: 1) el peregrino vuela encima de la presa y 
se deja caer en diversos ~ngulos hacia ~sta, con el fin de 
suministrarle un golpe con los talones, rompi~ndole de ~sta 

forma, el cuello, un ala o la espalda; 2) el peregrino persigue a 
su presa haciendo una picada detr~s de ~sta y, rectificando su 
trayectoria de vuelo, la ataca por detr~s, prendi~ndola con las 
garras (Ratcliffe, 1980; Rodriguez, 1970). Cuando el peregrino 
caza presas que se encuentran sobre el suelo, lo hace siguiendo 
la t~cnica del aguilucho que, por medio de un vuelo muy bajo, 
trata de sacar a sus presas del escondite para luego capturarlas 
en vuelo rasante y con las garras extendidas hacia adelante. En 
~sta forma caza pequeNos mamiferos o polluelos de diversas 
especies, que aan no vuelan (Ratcliffe, 1980). Se ha visto que el 
peregrino no ataca a aves que vuelan sobre el mar (Ratcliffe, 
1980), por lo cual puede suponerse que, mientras las aves se 
mantengan volando sobre el mar, dificilmente ser~n atacadas. 

B. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

En la Isla Rasa caza una pareja de halcones peregrinos. Al 
principio de la ~poca de reproducciOn, cuando las gaviotas 
comienzan a establecer territorios en la isla, se observan, 
constantemente, intentos parciales de asentarse en los valles, 
por grandes parvadas que llegan al atardecer. Los miles de aves 
establecidas en sus territorios durante la noche, salen 
diariamente, al amanecer en una especie de estampida hacia el 
mar. Las actividades territoriales de las gaviotas se van 
prolongando cada vez m~s en el perIodo diurno, hasta quedar 
establecidas en la isla definitivamente. Durante el lapso de 
transi c iOn, mientras las gaviotas se establecen definitivamente 
existe una gran suceptibilidad, a levantar "vuelos de p~nico 

masivos" al ser sobrevoladas por alguno de los peregrinos. 

Aunque nunca logr~ ver al peregrino capturar una gaviota, 
frecuentemente lo observe haciendo intentos. En ~stas ocasiones 
se le viO principalmente volando a unos 100 a 150 m sobre algan 
valle cercano a la orilla de la isla, por donde las gaviotas 
salen al mar, lo que podria llamarse un corredor aereo. Ahi, 
iniciaba sus picadas hacia las gaviotas, que lo evadían bajando 
su vuelo hacia el suelo o con un viraje brusco cuando detectaban 
al halcOn tardlamente. Al llegar cerca de los acantilados y 
hacia el mar, las gaviotas normalmente volaban cerca de la 
superficie del agua, cuando uno o ambos peregrinos estaban 
sobrevolando el Area. 

En esta secciOn se pretende establecer la composiciOn de la 
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dieta de la pareja de halcones peregrinos anteriormente 
mencionada, asl como el impacto de su depredaciOn en la 
p Oblaci On de aves marinas anidantes en la Isla Rasa. 
espec i a l mente, la de la gaviota parda. 

C. METODOS 

Para determinar el consumo de p r esas por los hal c ones 
peregrinos en la i sl a se usO e l si gui ente m~todo : desde a ntes d e 
que las gaviotas se establecieran en l a isla , entre el 15 y el 20 
de marzo de 1982 , se hicieron recorr i dos diarios en la isla. 
hasta abarcar la e n su totalidad , para recoger l os restos de 
gaviotas y ga l li tos. Para buscar restos , se hicieron r ecor ri dos 
en las Areas rocosas y la peri f eri a de l a colonia y e l n ido , 
aproximadamente cada c uatro dlas, dur ante un pe r iodo d e 66 d las . 
desde el 20 de marz o hasta el 20 de mayo. Este m~todo per mi t e 
localizar , en f orma bastante c onfiable a todas l a s presas del 
peregrino, ya que ~stas prese ntan un a specto car acterl s tico que 
permite identificar l as inequl vocamente como t a l es (Crai ghead y 
Craighead, 1969; Ratc li ffe . 1980). ya que se pre senta el pecho y 
visceras de la pre sa totalmente consumi dos y. en ocasi ones, 
tambi~n el crAneo ab ierto y consumida la masa encefAlica, de t a l 
forma que se observan, generalmente, sol a mente l a s alas un i das a 
la cintura escapular, la columna vert ebral, cintura p~lvica, 

extremidades inferiores y la porciOn inferior del crAneo. Las 
presas son consumidas en. o muy cerca, de donde fueron 
capturadas, o bien. son lleva d a s al nido para los poll ue los. 

D. RESULTADOS 

Se encontraron restos de 50 aves en l os 66 días d e colec ta. 
De ~stos. cuarenta fueron de b!~~§ b~~~m!nni, n ueve de 
§t~~nª ~!~g!n§ y uno d e §~ m!~im!. 

Se ha calculado que el r equer i mi ento p romedio de al i me nto 
para un halcOn peregrino adulto es de 127 9 / dla mAs un 20 % d e 
peso de la presa, que no se consume (Ratcliffe, 1980 ). De acuer do 
con ~5tO. la pareja de peregrinos en los 66 dlas de muestr e o 
debiO haber consumido 20.11 Kg de presa (127 9 / d la X 66 d i as X 
2 aves + 20 %) . Seg~n los cAlculos de los restos de pr esas 
encontrados en Isla Rasa, con base e n los pesos de aves d e estas 
especies, colectadas en la isl a , en el lapso mencionado. se 
consumieron 16 Kg de gaviota pard a (400 g/ indiv i duo X 40) Y 2. 7 
Kg de gallito de mar (250 g/ ind i vi duo X 9 indivi duos pa r a §~ 

~!~g!n§ + 450 9 para §~ mª~im!). Esto r e presenta un 80 % en 
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nOmero (N) Y un 86 Y. en peso (P) de gaviota parda, un 18 7. N Y 12 
7. P para el gallito de mar elegante y un 2 7. N Y 3 7. P para el 
gallito de mar real. 

E. DISCUSION 

Aunque probablemente los peregrinos estudiados, 
esporAdi c amente consuman otras presas, los resultados nos indican 
que en ~ste periodo, la dieta de ~sta pareja es la gaviota parda, 
y en seguida los gallitos de mar elegante y real. Las 40 gaviotas 
consumida s en los 66 dias de observaciOn constituyen un 
porc e ntaje minimo, menor del 0.02 7., de la poblaciOn que anidO en 
la isla. Se sabe que un polluelo de peregr ino consume en promedio 
157 gr de presa por dla durante su primer aNo de vida 
(Rat c liffe, 1980). Si consideramos que las gaviotas e s tAn en la 
i s la un promedio de cuatro me ses por a No y si suponemos que la 
pareja de peregrinos procrea un promedio de dos polluelos por 
aNo, el total de peso de presa consumido deberA ser de 38 Kg 
par a dos polluelos durante cuatro meses. Por lo tanto, una 
familia e ntera, dos adultos y dos polluelos consumirA un total 
de 168 gaviotas, 29 Kg para los adultos mAs 38 Kg para los 
polluel os, dur ante los cuatr o meses en que ~stas se encuentran en 
la i s la, lo cual representa un 0.06 7. de la poblaciOn de adul t os 
anid antes. Considerando que cuando los polluelos de gaviot a s 
c omi e nz a n a volar, e llos constituirlan una presa mAs fAc il par a 
el hal cOn y seguramente una presa mAs adecuada para los jOvenes 
peregr i nos durante s u aprendizaje de caceria, e l impacto sobre la 
poblaci On de gaviotas adultas serA aOn menor. En este c a so, se 
pue d e ver que la congregaciOn y sincronia de la reproducciOn de 
la gaviota son factores que pos ibl e mente favorec en a la poblaciOn 
en c ontra de este depredador, pues reducen el tiempo en que la 
pr e sa e s t A disponible. Sin embargo, esto no quiere decir que l a 
agregasi On y sinc ronia sean respuestas adaptativas ge neradas 
exclus ivame nte por la depredaciOn por el halcOn peregrino, ya 
que otros factores, como la distribuciOn y abundancia del 
alimento pare cen constituir, como vimos en el Capitulo 2, otro 
factor de gran importanc ia. 

La situaciOn de algunas de las poblaciones de halcones 
peregrinos es precaria, t anto por su captura excesiva e ilegal 
como su vulnerabilida d a los contaminantes (Anderson y Hickey, 
1970). En d~cadas pasadas el alto grado de contaminaciOn de las 
aguas, princ ipalmente por DDT y organoclorados, provocO, a trav~s 
del ade l ga zamiento del cascarOn del huevo, la casi total 
d e sapar i c iOn de muchas aves marinas y de presa en Norteam~rica. 
Por ello el monitoreo del estado de contaminaciOn del area. asl 
como de las poblaciones de aves marinas y de presa es una labor 
ind ispensable en la conservaciOn y manejo de estas especies. 
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CAPITULO 4. DISCUSION GENERAL y CONCLUSIONES 

Coming in on small boats 
Over seas of unpublished pasts, 
We waded volcanic rock 
Lifted above our saltwater beginnings, 
The birds o f wilderness 
Screamed over our heads-
Cast t he ir wing-breaths 
On expectant souls. 

Our t ongues were palewhite 
From city talk. 
Our legs were wobbling still 
Fro m taxi rides and too many 
Sticky modern meno 
On each brow sat 
One deep d isgust-lined wrinkle. 
Our brains emitted 
foul odours of congestion •••••••••••• 

En ~ste trabaj o se ha demostrado que la gaviot a parda puede 
presentar variac i o nes si g n i ficativas en algunos parAmet r o s de s u 
reproducciOn de un a No a o t r o. Est a s variac i ones se ma ni fiestan, 
pri ncipalmente , en s u tamaNo de ni dada y tasa de crec imi e n to de 
l a s c rlas. Las variaci ones corresponden c on una di f erencia e n la 
a bund an c i a de l alimento d i sponible entre l o s d o s aNos estud iados , 
estimada po r l a s capturas por unid a d de esfuerzo de la fl o t a 
s ardinera que pesca en la regiOn de las Grandes Islas (Lluc h 
Bel d a e t al. 1986). Est a s vari aciones de l a e spec ie pueden ser 
e l r e s ul tado d e e strat e gi as a daptativas que la ayuden en la 
regu lac i On de su e sf uerzo r e pr oductivo , a d optando di f erentes 
t Ac t i c as depe ndi endo de l as con d ic iones ambien t ales con relaciOn 
a la d i s ponibili d a d de a limento e n el medio. 

No se detectaron d if erencias en la s obr e vive ncia de los 
polluelos con relaciOn al tamaNo de la nidada ni al o rden de 
nac imient o , como se ha demostrado para otras especies de 
gaviotas. 

En o t r o s est ud ios (Coulson , 1968; Cou lson y White, 1958, 
1961; Dav is, 1975; Ryder, 1980) se ha demos tr a d o que otro factor 
que af e cta la va r iacion del tamaNo de l a nidada es l a e dad del 
i n d ivi d uo . Este f ac t o r no se an a lizO en el present e traba j o. 

Las c onductas de solicitud de al i mento y aliment ac ion de los 
polluelos mostr~ron diferencias a mbi guas y, debido a la 
i mposib ili dad de c uantificar la c a n tidad de a l imento que se da al 
polluelo e n cad a alime nt a c ion, ~sta no c on c onst ituye un buen 
par~metr o pa ra medir la inversiOn en c ada crí a. 
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La gaviota parda presentb su mayor ~xito reproductivo en 
~reas de alta densidad de anidacibn. Aunque, por ahora, no se han 
identificado el o los factores que causan ~ste patrbn en el ~xito 
reproductivo, es posible que durante un largo tiempo la especie 
haya estado, y a~n est~, sujeta a una presibn de seleccibn que 
haya favorecido a aquellos individuos que tiendan a anidar a 
altas densidades, ya que las modificaciones conductuales 
encontradas en esta gaviota est~n relacionadas con adaptaciones a 
una alta densidad de anidacibn. Uno de los factores que puede 
estar ejerciendo esta presibn es la depredacibn por la gaviota de 
patas amarillas, ya que la proporcibn de nidos de gaviota parda 
depredados es significativamente menor en las zonas de alta 
densidad en los valles de la isla, a pesar de que las gaviotas 
depredadoras tienden a concentrarse ahi, debido a la mayor 
densidad del alimento. 

La interaccibn depredador-presa entre estas dos especies 
representa un interesante punto de investigacibn, ya que no 
sabemos, por ejemplo, 1) si las gaviotas depredadoras son 
territoriales en su zona de alimentacibn, 2) qu~ limita su n~mero 
en Isla Rasa?, 3) qu~ proporcibn de su dieta representan los 
polluel~s de la gaviota parda?, 4) si existen individuos 
"especializados" en alimentarse de polluelos de gaviota parda, 5) 
en qu~ isla anidan las gaviotas depredadoras?, 6) que ventaja o 
desventaja representa el explotar ~sta fuente de alimento para 
las gaviotas de patas amarillas, desde el punto de vista de la 
teoria de b~squeda bptima de alimento? etc. La investigacibn de 
todas ~stas interrogantes presenta un amplio e interesante campo. 

Igualmente interesante ser~ el estudio de la gaviota parda 
desde el punto de vista de presa. Por ejemplo, habria que saber 
si es que el ataque comunal al depredador representa una 
respuesta a una seleccibn individual o de parentesco. Esto podria 
abordarse por medio del estudio del grado de parentesco entre 
individuos que anidan en proximidad. 

La depredacibn por aves de presa como, el halcbn peregrino, 
no parece tener un efecto importante sobre la poblacibn de 
gaviotas pardas que anidan en Isla Rasa; aunque podria influir, 
junto con otros factores de depredacibn y alimento, en su 
tendencia a anidar en forma sincrbnica y colonial. Sin embargo, 
el halcbn si depende estrechamente de estas aves para su 
alimentacibn, por lo menos durante los meses de reproduccibn. 

El marcaje de individuos a trav~s de varios aNos nos 
permitir~ conocer sus movimientos migratorios, patrones de 
mortalidad, variaciones del tamaNo de la nidada con la edad o en 
diferentes sub-poblaciones, la tendencia a regresar a anidar al 
sitio de nacimiento, los patrones de dispersibn de la poblacibn, 
la duracibn del vinculo de la pareja a trav~s de los aNos, el 
efecto de la permanencia de la pareja en el ~xito reproductivo en 
aNos sucesivos, etc. Tambi~n, en relacibn a la alimentacibn, es 
necesario disponer de una muestra de individuos marcados, ya que 
la eficiencia en la búsqueda del alimento puede variar con la 
edad del individuo. 
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Si la reproducciOn de las gaviotas refle j a la abundancia de 
ciertas especies de peces e invertebrados mar i nos, los par~metros 

' reproductivos de esta especi e pueden ser usados como predictores 
de las poblaciones de las e5pecies presas. La posibilidad de 
usar a las aves marinas como predictores de l a condiciOn de las 
poblaciones de peces ya ha sido demostrada por va rios 
investigadores (Anderson et al . , 1980, 1982, 1984; Sunada et a l , 
1981 , entre otros) . Dado que algunas de estas e species s o n de 
importancia comercial para el hombre y que e x iste el peligro de 
su sobreexplotaciOn, el seguimiento de la reproduccion de algunas 
aves marinas,como la gaviota parda, podria ser importante para 
conocer, indirectamente, la a bundancia y fluctuaciOn a larga 
plazo de las poblaciones de esos peces. 

El ritmo promedio de c rec i miento de la producciOn pesquera 
en Mex ico ha sido del 20 % an ua l de s de 1976 (Gonz Alez y Garci
Crespo, 1983), siendo el ~r ea de l as Grandes Islas una de l as 
principales zonas de producciOn. Es bien conocido el peligro de 
la sobrepesca, por los resultados que, en las ~ltimas de cadas, ha 
causado en las costas de Chile y Pera (Idyll, 1973 ), asi como en 
las de California (Anderson et al., 1980; Radovich, 1981) y otras 
~reas de alta productividad marina. Las aves marinas s on una 
herramienta potancial en el manejo de las pesquerlas, lo son 
tambien en la investigacion, la docencia y en otros aspe ctos de 
la actividad humana, ademAs de representar un recurso va lioso por 
sI mismo. 

Finalmente , si como parece indicar la parte de este estudio, 
referente a la interaccion con la gaviota de patas amarillas, la 
defensa contra este depr e d ador es por medio del denso 
agrupamiento durante la nidac i o n , es importante r ecalcar el va lor 
de la Isla Rasa, por sus car ac terlsticas topogr~ficas y por la 
ausencia de depredadores terre stres, como santuario natural par a 
la reproducciOn del 95 % de la poblacion mundial de la gav iota 
parda. 

En la Figura 18 se muestra un diagrama de flu jo de los 
factores relevantes identif i cados en este estudio para la 
ecologla y conducta de la reproduccion de la gaviota parda en l a 
Isla Rasa. En el se muestran los probables efectos d i r ectos e 
indirectos o posibles. Los pr imeros son aquellos q ue han sido 
demostrados con un a relativa seguridad en este t r abajo. Como 
efecto indirecto o posible se indican aquellos que no han sido 
demostrados y que son sucepti bl es de un estudio en el futuro , o 
bien aquellos que podrian tener una influencia a m~s largo p l azo 
sobre las respuestas ada~tativas de la especi e . 
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Figura 18. Diagrama de flujo mostrando los factores relevantes 
identificados en la ecologia y conducta de la 
reproducciOn de la gaviota parda en Isla Rasa. 
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We are going out on small boats. 
The sun sets before us
Lighting new pebbles left 
On a beach of e mbryo memories. 
The wind of solitude pushes us 
With gentle confidence. 
Our brain-children ride the bow waves 
Playing now 
I n the clean surf of renewal . 
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APENDICE. TAMANO DEL ALA (cm) DE LOS POLLUELOS DE bª~~~ 
b~~~mªQQi A DIFERENTES EDADES Y SEGUN EL TAMANO DE LA 
NIDADA DE PROCEDENCIA Y EL ORDEN DE NACIMIENTO. 

Tamat'lo 
de nidada 

Categoria PI,1 

Edad 
(di as) 

1 

N 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

N = 

2. 15:t.13 
2. 32:t.14 
2. 47:t. 16 
2.69 :t.21 
2. 89:t.22 
3.09:t.22 
3. 28:t.19 
3. 51 :t. 20 
3.71:t.19 
3.94:t. 18 

15 

2. 15:t.22 
2. 35:t.22 
2.40:t.22 
2.55:t. 22 
2.76:t.30 
2. 92:t.29 
3.09±.29 
3. 45±. 26 
4.09±.35 
4. 68:t.35 
5. 15:t.30 
5.46:t.31 
5. 93:t.35 
6.40:t.30 
7. 13:t.50 
7.83:t.50 
8.30:t.52 
8. 55:t. 48 
8.80:t.45 
9.05:t.43 

7 

PI,2 

2. 13:t.08 
2. 23:t. 11 
2. 34:t.14 
2. 45:t.15 
2. 54:t.16 
2. 64:t.17 
2. 94:t.18 
3. 25:t.19 
3. 54:t.18 
3.83±.18 

35 

2 

1980 

P2,2 

2.14±.10 
2.24±.10 
2. 33:t.14 
2.43±.14 
2. 53:t.14 
2.63±.15 
2.74±.15 
2.84±.16 

35 

1981 

2. 15±0. 10 2.15±.10 
2.20±0.10 2.25±.12 
2.30±0.132.45±.13 
2.50±0.172.52±.15 
2.66±0.20 2.74±.15 
2.75±0.253.00±.30 
3.20±0.30 3.26±.40 
3.76±0.753.48±.48 
4.06±0.753.73±.48 
4.38:t0.81 4.03±.81 
4.95±0.89 4.60±.83 
5.32:t0.91 5.14:t.89 
5.76±1.04 5.7I:t.83 
5.06:t1.01 6.35±.78 
6.25:t0.91 6.55:t.78 
6.55±0.91 6.75:t.78 
7 . 04±0.91 7.06±.96 
7.52:t1.04 7.45±.82 
7.90:t1.09 7.65±.82 
8.29±1.07 7.71:t.87 

18 11 

PI,3 

2.05±.09 
2. 26±. 03 
2.36 :t.10 
2.50±.13 
2.71±.13 
2.92±.20 
3.20±.13 
3. 50±. 06 

3 

3 

P2,3 

2.04:t. 07 
2.07±.09 
2.11±.11 
2.20±.13 
2. 29±. 23 
2. 30±. 23 
2.50±.23 
2.70± 

3 

P3,3 

2. I2:t0. 10 2.12±.13 2.10±.10 
2. 35:t0.13 2.25±.20 2.20±.11 
2.45±0.20 2.35±.20 2.30:t.13 
2.55±O.20 2.70±.26 2.45:t.20 
2.70:t0.25 2.90±.27 2.60±.25 
3.00±0.25 3.20:t.30 2.76±.20 
3.26:t0.26 3.40±.30 3.00:t.20 
3.36:t0.31 3.60:t.50 3.30±.50 
3.81:t0.51 4.06:t.49 3.71:t.27 
4. 17:t0.59 4.47±.67 3.90 
4.54:t0.35 5.01±.55 4.20 
4.66:t0.49 5.58:t.66 
5.57:tl.156.02:t.71 
5.92:tl.20 6.57±.71 
6.54:tl.167.06:t.68 
6.86±1.167.72±.56 
7.23:t1.168.15±.58 
7.33:t1.168.30:t.95 
7.56:tl . 178.49:t.93 
7.78:tl.11 8.56±.87 

12 8 2 

P1 polluelo en nidadas de un huevo, P1,2 y P2,2 = primero y 
segundo polluelos en nidadas de 2 huevos, Pl,3; P2,3 y P3.3 
primero, segundo y tercer polluelos en nidadas de 3 huevos. 
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