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INTRODUCCION. 

En el mes de mayo del presente año se puso a consideraci6n de l a Jefatur a 
de la Estaci6n de Investigacion OceanogrAfica de Ensenada un registro de estu
dio que pretendia elaborar e implementar un Programa de Manejo Costero en Ba- 
hia de los Angeles , B. C. 

El estudio presentado fu~ aprobado en su etapa preliminar, y por ello , se 
procedi6 con las actividades planteadas para la lra . etapa , enfocadas a reali
zar un diagnóstico de las condiciones socio- econ6micas y ambientales de Bahia
de los Angeles e islas aledañas. Se realiz6 una salida de campo del 21 de mayo 
a l 17 de junio del presente año, cubriendo los siguientes aspectos . 

a) Diagn6stico de la calidad ambiental de Bahia de los Angeles e identifica--
cibn de las distintas unidades a~bientales (zonas fisiogr!ficamente regula
res que presentan caracteristicas bioticas y abioticas tipicas y diferenci_! 
bles . ) 

b) Diagnbstico y caracterizacion de las zonas o habitats m!s importantes y de 
mayor vulnerabilidad en la Bahia. Se trabajo en La Gringa , al norte de la -
Bahia; Punta Arena al este; el Estero al sur ; y la marisma de la isla Smith 
Coronado. 

c) Diagnostico prel iminar de las islas de Bahia de los Angeles . Se obtuvieron
datos sobre l a composici6n de especies de avifauna de las islas , distribu-
cion, observaciones preliminares de abundancia y algunos aspectos biolbgi-
cos . 

d) Se realiz6 una visita a isla Rasa para conocer e l trabajo y la metodologi a
empleada por e l grupo de bi6logos de la UNAM en e l estudio de 3 especies 
muy importantes de aves migratorias , especi ficarnente la ut i lizada para rea
lizar censos de poblaciones de aves marinas . 

e) Se realizaron reuniones con i nvestigadores de distintas I nstituciones que 
estudian grupos fauni sticos diferentes, con e l objeto de conocer s us t r aba
jos y dar a conocer los objetivos y metas del presente proyecto , as i como -
ver la posibilidad de trabajo e intereses en com6n participacion. 

En el presente reporte tecnico se incluye parte de l a i nformaci6n recaba
da en el trabajo de campo , y que incluye : 

1) Listado de l as Unidades Ambientales de Bahi a de l os Angel es . 
2) Caracterizacion e importancia de las Unidades que componen e l s i stema coste 

r o de Bahi a de l os Angeles . 
3) Fichas descriptivas de l os sistemas ecologicamente mas impor t antes . 
4) Di stribuci6n , abundancia y co~posicion de especi es de avifauna en l as i s l as 

de la Bahia , y 
5) Fichas ecol ogicas de las especies m!s abundantes de aves marinas . 

METODOLOGIA. 

Para el estudio ecologi co de grandes espacios geogrAficos , se ha implemen 
tado y adaptado metodol ogi a basada b!sicamente en la observacibn de mosaicos :
aerofotogrAficos a distintas escalas y en l a observaci6n directa a escala nor
mal (Morello y Adamali , 1968; Escofet A. Et . al, 1978; Clark , J .R. , 1977) . En 
el presente trabajo se utilizo unicamente l a observacibn a escala 1 : 1 quedando 
pendientE> el an!lisis de la fotografia a~rea a escala 1:30 , 000 y 1 : 10 ,000 y -



que ser! implementada para la localizacibn y mapeo de las distintas unidades · 
biocenolbgicas ambientales . 

Se realizb un recorrido por tierra en autombvil por las brechas disponi-
bles en la zona de Bahia de los Angeles, desde la Sierra de San Borja hasta la 
zona de playas , con el cual se pudieron identificar las unidades ambientales -
principales, a la vez que se realizaron observaciones generales de cada una de 
ellas, incluyendo aquellas localizadas en la franja costera (playas , dunas , -
etc • ••• ). Para identificar las distintas unidades ambientales en el infralito
ral, se realizaron buceos de prospecci6n en 5 zonas de la Bahia hasta una pro
fundidad aproximada de 5 mts, y son las siguientes : Ensenada La Gringa, Playa
La Silica, Punta Arena, Vista al Mar y El Rincbn (Fig. 1). El recorrido por -
mar permítib tambi~n realizar algunas observaciones en las islas de la Bahia-
principalmente en cuanto a la biologia y ecologia de las poblaciones de aves
que habitan en ellas. Las distintas especies fueron identificadas utilizando -
binoculares BUSHNELL, que tienen un alcance de 1 km, y un poder de amplifica-
cibn de 10 x 50, ademAs de la asesoria y experiencia de dos lancheros del lu-
gar y de guias de identificacibn de aves marinas para la zona (Harrison P. , 
1983; Hayman P. , et. al . 1988) . 

Las observaciones en zonas de anidacibn fueron realizadas directamente te 
niendo las precauciones necesarias para no perturbar a los adultos ni a los p~ 
llos , Tambiin se observaron las aves en el agua y, las aves en el vuelo , en -
transectos perpendiculares a la linea de costa de las islas , de una longitud -
variable seg6n la ocurrencia de aves y de una amplitud de aproximadamente 500 
mts , 

Se utilizaron tambi~n otros manuales para la identificacibn de distintos
grupos de invertebrados, sobre todo de la zona intermareal e infralitoral, as i 
como para la identificaci6n de flora , tanto terrestre como marina (Brusca , 
1980; Steinbeck & Ricketts, 1971; Coyle y Roberts, 1975) . As i mismo , las 4 zo
nas de marisma y estero considerables como altamente vulnerables fueron estu
diadas directamente haciendo anotaciones de los factores bibticos y abi6ticos
mAs relevantes en zonas como planicies de arena y fango , canales principales y 
secundarios , zonas de mangle, barras de arena, etc • • ••. desde un nivel ecolbgi 
co descriptivo. -

SerA hasta la siguiente salida de campo que se implemente metodologi a es
pecifica para evaluar abundancia de poblaciones de aves , composicibn de espe-
cies en distintas unidades sobre todo de la franja costera e is l as, y evalua-
ciones de los componentes faunisticos mAs relevantes en la zona infralitoral -
de la Babia . 



RESULTADOS : 

I) ldentificacibn preeliminar de las distintas Unidades Ambientales en Bahi a 
de Los Angeles, B. C. 

Se realizaron observaciones visuales directas (escala 1 :1) de las distin
tas Unidades A.~bientales de Bahia de Los Angeles e Islas aledañas, identi 
ficAndose 15 unidades distintas que se enlistan a continuacibn : 

a) Sierra. 
b) Piamonte . 
c) Abanico Central . 
d) Base del Abanico. 
e) Cerros . 
f) Asentamientos Humanos . 
g) Arroyos y zonas de escurrimiento. 
h) Salitrales. 
i) Marisma. 
j) Dunas . 
k) Playas . 
1) Islas e islotes . 
m) Esteros (incluye canales) 
n) Zona infralitoral . 

Se considera esta clasificacibn de valor preeliminar . Una vez obtenidos -
los mosaicos aerofotogrAficos a 2 escalas (1 :10. 000 y 1:30,000), ser! po
sibl e delimitarlas con toda exactitud y caracterizarlas. 
Una vez reconocidas las principales Unidades Ambientales , sP. procedio a -
realizar prospecciones dentro de cada una de ellas , principalmente en 
aquellas rel acionadas directamente con las actividades humanas y sujetas
ª posibles impactos . 

11) Descripcibn general e i mpor tancia de las Unidades Ambientales identifica
das en Bahia de Los Angeles, B.C.N. 

1) Sierra. 

Uno de los principales problemas que presenta l a Sierra de San Borja
son las avenidas fluviales y e l desgaste del suelo. La funcibn ben~fi 
ca de la sierra en ecosistemas costeros es disminuida cuando este pro 
blema erosivo se ve aumentado por fenbmenos como l a deforestac i6n , su 
perficies impermeables, canalizacibn de arroyos o rellenos . Cuando se 
modifica el patrbn de drenaje de la cuenca debe implantarse un pl an -
de recuperacibn que garantice el flujo y balance del ecosistema coste 
ro que sostiene (Clark , 1977) . 
En la Sierra de San Borja se necesita evaluar la situacibn del sue l o
y sistemas hidrologicos , asi como la vegetacibn y los ecotonos . La ca 
pacidad de reservorio , asi como la de absorver o retener las escasas:
avenidas torrenciales dependerA de varias caracteristicas naturales ,
como son el tipo de suelo , la pendiente , la vegetacibn y el clima. La 
importancia de estas caracteristicas se debe a que tambi~n filtra el 
agua en transito, retiene sedimentos fisica y químicamente , y provee
nutrientes excesivos temporales a las aguas costeras (Clark , op . cit) . 



2) Piamonte. 

Esta zona tiene varios atributos entre los cuales se destacan ser una 
de las principales fuentes de recarga de acuiferos , la variedad de 
flora y fauna y el potencial ?aisajistico. 
Si se llevan a cabo desarrollos en las zonas de r ecarga de acuiferos , 
y si ademas se bombea esta agua, es posible que la estructura geolbgi 
ca cambie, perdiendo la capacidad de acumulacibn de agua en los acui
feros, y la calidad del agua podrA disminuir al alterarse el desequi
librio en la zona de contacto agua dulce agua de mar, provocando una 
intrusibn de agua salada. 

3) Planicies Aluviales, Abanico Central y base del Abanico. 

Las planicies son topogrAficamente una extensi6n del terreno de la 
sierra. Comparten con la sierra la propiedad natural rle retener avení 
das de agua y extraer contaminantes , retener sedimentos , asimilar el
exceso de nutrientes y evitar la erosibn. 
La importancia de esta zona radica en que tiene caracterlsticas geol6 
gicas y botAnicas de transici6n que sirven como hAbitat para muchas ~ 
especies y propician la e~tabilidad de la costa . Si estas planicies -
llegaran a ser modificadas , por ejemplo por construir sin adecuada 
atenci6n a su ecologia y funciones de atenuacibn de eventos torrencia 
les, se incrementarla la degradaci6n de la tierra y por lo tanto la -:: 
p~rdida de la franja costera . 
Es importante hacer ~nfasis en la conservaci6n de las franjas de tie
rra adyacentes a los arroyos que bajan la sierra hasta las aguas cos
teras y que incluyen parte de las planicies aluviale~, abanico cen---
tral y base de l abanico . En estas unidades, y especificamente en las 

zonas de los arroyos existen arboles de gran fronda que presentan un 
agradable microclima para e l turismo pasivo. La conservacibn y refo-
r estaci6n son recomendables a ambos l ados de los arroyos (aproximada
mente 100 mts) para hacer de esta franja una zona de atenuacibn de 
posibles inundaciones, asi como 1~ utilizacibn de ~enderos naturales
para recreacibn y esparcimiento dado su valor estetico y ecol6gico. -
Seria necesario tomar precausiones debidas en las cañadas , por derru.!!!_ 
bes o avenidas torrenciales •• 
En los espacios entre los dis tintos arroyos y en l a base del abanico , 
principalmente la que se localiza al sur de la Bahia adyacente al Es
tero, serla recomendable y conveniente el desarroll o de unidades expe 
rimentales para e l estudio de plantas y animales aut6ctonas dado el -::: 
patrimonio na tural botAnico y faunlstico del lugar (Bosque de cardo-
nes , chollas , pitayas, etc ••••• ). 
La pendiente del abanico central hace que esta unidad est~ expuesta a 
erosibn fluvial por lo que serla conveniPnte la construcci6n de terr.! 
zas o algo semejante que permitieran, al romper la pendiente original 
formar unidades fisiogrAficas mas pequeñas que conserven la humedad -
del s uelo y remuevan e l drenaje de una manera controlada. La eficien
cia de estas terrazas va a depender de la geometrl a del canal de dre 
naje , el cual no debe ser susceptible de erosi6n y ser capaz de acomo 
dar el mAximo flujo que pueda ocurrir (Cooke y DoorKamp , 1974). 

4) Asentamientos Humanos . 

La zona principal de asentamientos humanos corresponde al poblado de-



Bahia de Los Angeles . En t~rminos generales, es una unidad con probl~ 
mas de crecimiento y desarrollo, el factor limitante es e l abastecí-
miento de agua dulce y purificada. Debe promoverse e l desarrol l o cul 
tural, educativo y artesanal . La falta de zonas verdes a6n utilizando 
la misma vegetaci6naut6ctona , es otro indicativo de la calidad de vi
da en el lugar . Existe un alto indice de enfermedades gastrointestin!. 
les debido al uso inadecuado del agua . Existen problemas de calidad -
de vivienda a pesar de ser una zona turi stica y de contar con gran V,!_ 
riedad de material para una construcci6n adecuada por el clima de la 
zona. Otro problema serio es la total desorganizaci6n de la poblaci6n 
y autoridades del Municipio en la Bahia, para la localizacibn deba
sureros y uso o alternativas de aprovechamiento de basura. Los 2 bas~ 
reros principales se localizan a un costado del acceso principal al -
poblado de Babia de Los Angeles , uno al norte del poblado en las cer
canias de la playa La Sllica y aeropuerto , y el otro al sur del mis- 
mo , a un costado del camino hacia San Francisquito . 
El resto de los asentamientos humanos corresponden en su mayoria a z.2, 
nas turistas, unicamente en la franja costera , y muy ocasionalmente a 
asentamientos de pescadores o ejidatarios. Al sur del poblado princi
pal se encuentran dos zonas turisticas pequeñas con turismo ocasional, 
una conocida como Vista del Mar , y la contigua a l Estero es conocida
como La Mona . Al norte unicamente en la playa La Silica con algunas -
casas de turistas. 

5) Cerros . 

Los cerros en Bahia de Los Angeles se tipifican como unidades con ve
getaci6n espaciada, muy escasa y heterog~nea, condiciones que propor
cionan habitats muy particulares de comunidades de aves y otra vida -
silvestre des~rtica . Las zonas mAs importantes en t~rminos generales
son las cimas , las zonas protegidas a la exposici6n al sol , l as cafta
das, y l os ecotonos en la base de l os cerros , por la presencia de ve
getaci6n muy particular . 
La zona principal de cerros estA localizada al suroeste de l a Bahi a y 
del mismopoblado, encontrAndose e l Cerro Bahi a de Los Angel es , e l Ce 
rro Santa Ana , el Cerro Los Angel itos y l a Cañada e l Pulpo entr e l os
principales . Asimismo, otra zona importante de Cer ros es a l sureste
de l a Bahia , donde se localizan e l Cerro La Mona y l a Cañada "La Can
ter a" , como los principales elementos . 

6) Salitrales. 

En l a zona de estudio existe un gran sal itr a l situado a l sur de l a Ba 
hi a , adyacente al Estero y que tiene aproximadamente 5 kms de1ongi tud 
y 1 km en la zona mAs ancha . Este sistema t i ene l a funci6n de ser mo 
der ador de tormentas, y funciona tambi~n como una cuenca de acumul a-:
cibn de sedimento erosionado. 

7) Pl anicies de inundacibn marina. 

Las tierras sumergidas con abundante vegetacibn como es el ester o , 
las marismas y los escasos manglares , constituyen un componente vital 
en e l medio ambiente costero (Clark , op . cit) . Estas tierras soportan 
gran variedad y cantidad de aves marinas , proveen alimento a gran va-



riedad de organismos marinos, act6an como fi l tros costeros , disminu- 
yen la inundaci6n costera por tormentas , ademAs de retener el exceso
de nutrientes y embellecer la franja litoral . 
El ambiente de marisma estA ubicado en La Punta La Gringa , en la isla 
Smith Coronado, en Punta Arena y al sur de la Bahia , en el Estero . Es 
un ambiente escaso pero de gran relevancia ecol6gica, tanto por el pa 
pel que juega la vegetacibn como trampa de sedimentos , estabilizando~ 
la linea costera y previniendo la erosibn como por e l suplemento de -
alimento que provee, as! como la estabilizacibn de la capacidad de 
carga de los ecosistemas costeros (Clark , op . cit) . Durante las tor-
mentas severas, las planicies muestran gran reciliencia , act6an por -
lo tanto como amortiguadores protegiendo la costa contigua como son -
las dunas, contra el viento y el oleaje . 
Las planicies de inundaci6n se localizan principalmente en las zonas
de marisma citadas y en el Estero del sur de la Bahia , y poseen una -
serie de cualidades o atributos que benefician directamente a los sis 
temas o comunidades adyacentes . 
Estas son: 
a) Su capacidad de encierro. Son cuerpos protegidos y semiprotegidos

al oleaje , aptos para el desove de organismos, as! como para el en 
raizamiento de plantas. 

b) Su profundidad. Son bastante someras proporcionando grandes dreas
foticas , y favoreciendo por ello los flujos e intercambios , ademAs 
de reducir la presencia de predadores . 

c) Sus mareas que canalizan y exportan nutrientes al ambiente costero 
adyacente . 

d) Sus nutrientes que mantienen una alta productividad haciendo de es 
tos ambientes sistemas eutr6ficos . 

Al mismo tiempo se puede decir que son sistemas sumamente frAgiles y 
vulnerables . Si por alg6n motivo se interrumpe el flujo energ~tico de 
salida , se provocarla una saturacibn de energi a que es perjudicial p~ 
ra e l sistema. Al acumularse , por ejemp l o gran cantidad de limos y -
arcillas , la permeabilidad disminuye bajando la tasa de infiltracibn
y aumentando la actividad bacteriana por haber mAs materia sujeta a 
descomposicibn, y por la temperatura del agua . Su salinidad a l a vez
aumenta ocasionando la muerte de muchos organismos . Este proceso de 
degradacibn continua a l disminuir el pH y la cantidad de oxi geno di- 
suelto afectando en primer t~rmino a l a fauna y posteriormente a l a -
flora . De esta forma, e l proceso de degradacibn convierte un sistema
de gran importancia ecolbgica en un lugar insalubre , con fuer tes ol o
r es a descomposicibn y generador de insectos e infecciones . Al deposi 
tarse mAs sedimentos y materia orgAnica e l ambiente inicial culmina -
convirtiendose en un salitral . 
Los manglares en l a zona de estudio son a6n mAs escasos que los sist!_ 
mas anteriores , sin embargo , existen manchas bien diferenciables de -
Rhizophora mangle , en el Estero del sur de la Bahi a y en l a Isl a 
Smith. Estos ambientes, ademAs de actuar como expor tadores de nutrie_!! 
tes , estabilizan la linea costera al protegerla contra daños de ero-
sibn ocasionados por tormentas , ademAs de un inter~s socio- econbmico
a l soportar algunas especies importantes para l a pesca deportiva y al 
actuar como zonas de refugio para algunas especies de aves marinas . -
(Walsh , 1977 ; Linden y Jernelov , 1980. ) . 



8) Dunas. 

La linea de la costa de Bahia de los Angeles , estA ocupada casi en un 
70t por dunas: Toda la costa occidental de la Bahia desde el extremo
norte de la Ensenada La Gringa hasta la costa sur incluyendo la barra 
que separa al salitral y al estero de las aguas de la Bahia. Las du-
nas existentes actuan como !reas importantes para el amortiguamiento
de agentes oceAÚicos y atmosf~ricos . La estabilizaci6n de las dunas -
depende directamente de la vegetacibn en las mismas , por lo cual un -
impacto que rompa el tallo de la vegetaci6n de dunas, como sucede con 
el tr!nsito incontrolado de vehiculos motorizados, provocarla un des! 
quilibrio en las dunas al haber una desprotecci6n de la arena contra
la acci6n del viento, adem!s de pulverizar y disperzar la materia or
ganica con la p~rdida de nutrientes correspondiente. (Godfrey y God
frey, 1980) . Por otro lado, la recuperaci6n de las dunas al cese del
disturbio es muy lenta, pues el aporte para el desarrollo de las mis
mas es muy limitado ( Ranwell , 1972) . 
El Principal problema de esta unidad en la Bahia radica en la circul_! 
ci6n de vehiculos conducidos por turistas , en su gran mayoria nortea
mericanos. No existen medidas de regulacion alguna para la protecci6n 
de estos ambientes, ni restricci6n para la circulaci6n de peatones , -
vehiculos o control de basura, a pesar de ser una zona importante de 
anidaci6n de aves migratorias y residentes . 

9) Playas . 

La unidad ambiental de playas se encuentra ampliamente distribuida a 
lo largo de la linea costera de la Babia. Desde el norte , en Punta La 
Gringa donde se localiza la onica playa de canto rodado de toda la B,! 
hia, tanto en la zona protegida como en la zona expuesta de la misma, 
hasta el sur siguiendo la linea de la costa al noreste del estero en
un lugar conocido por los lugareños como El Rinc6n. De este lugar a -
Punta La Herradura existen ooicamente acantilados rocosos . Las playas 
varian en su composicibn desde arenas finas como es e l caso de la Pla 
ya La Silica al norte de la Bahia, la playa en la zona expuesta de -
Punta Arena y la playa en la barra del Estero y del sali tral al sur ,
hasta de arenas gruesas y pedazos de concha como son las playas adya
centes a l poblado hacia el sur , en un lugar denominado Vista al Mar ,
hasta el fondo de la Bahia, y la zona noreste a la boca del estero -
desde La Mona hasta El Rincbn. Existe una zona de playa rocosa de po
ca pendiente localizada en la base del Cerro Los Angelitos, al sur 
del poblado de Bahia de Los Angeles . La fauna y flora de cada una de
estas playas varia en composicion de acuerdo al tipo de sustrato y a 
la pendiente de la misma, asi como su localizaci6n en la Bahia, lo -
que determina a s u vez el grado de exposici6n al oleaje , al viento , -
el tiempo de exposicibn al sol y otros factores fisicos que determi-
nan tanto la distribuci6n como la estructura de la comunidad en cada
lugar. 
Un factor relevante en esta unidad ambiental es la importancia que -
tienen estas playas , junto con las dunas, en la anidacion de varias -
especies de aves migratorias y residentes . Este factor deber! estu-- 
diarse m!s intensamente para poder conocer el uso o vocaci6n natural
de este lugar y las medidas de protecci6n o regulaci6n pertinentes. 



10) Islas e Islotes. 

Las islas que se encuentran en la Babia de Los Angeles, constituyen -
un total de 16 islas de distintos tamaños y caracteristicas bibticas
y abibticas bien diferenciables . Se consideran en esta primer i nspec
cibn preliminar como una sola unidad ambiental dadas las caracteristi 
cas diferenciables con el resto de los grupos o unidades l ocalizadas
en tierra firme. Sin embargo , en la 2da . salida de campo se pretende
poner mayor ~nfasis en estos factores , aunque por la lis ta preliminar 
de avifauna registrada en cada una de ellas , y que se presenta mAs -
adelante , se pueden observar ya a grandes rasgos estas diferencias. 

11) Infralitoral . 

La prospeccibn del infralitoral en la Bahi a se realizo muy someramen
te dado el tamaño de la zona . Se realizaron observaciones directas -
utilizando buceo libre, hasta una pr ofundidad de 5 mts . en las si---
guientes zonas : Punta La Gringa , Ensenada La Gringa , Campamento de -
SEC PESCA (3 kms al norte del poblado) , Punta Arena , Vista al Mar y -
El Rincbn (Fig. 1). En general este sistema es mAs estable que e l te
rrestre, considerAndose por ello una sola unidad ambiental . 
Hay que considerar que es una zona considerablemente impactada por las 
actividades humanas principalmente por la sobre explotacibn que han -
sufrido algunas especies comerciales y la destruccion de hAbitat para 
actividades de pesca o de recreacibn. 

III) Se elaboraron fichas descriptivas de l as principales unidades ambiental es 
y de espacios geogrAficos mayor es , para sistematizar toda la informacibn
existente , considerando todos l os factores que se indican en la siguiente 
ficha descriptiva modelo : 

1) MEDIO FISICO. 
a) Definicibn geolbgica: Edad posibl e y formacibn . Car!cter geol bgico. 
b) Litologia: Caiocter petrolbgico. 
e) Construccibn: Factibilidad de edificar . 
d) Inter~s econbmico del material geolbgico : Existencia de r ecursos no 

renovables explotables . 
e) Car!cter geomorfolbgico : Tipo de s uperficie de acuerdo a los proce

sos que se lleven a cabo sobre la misma. 
f) Relieve : Perfil . Forma de la seccibn transversal de la estructura. 
g) Pendientes y altura: Rangos de pendiente (en por ciento) . Altura s.2_ 

bre el nivel del mar. 
h) Erosionabi lidad y resultado: Agente que lo causa. Intensidad. Efec

to. 
i) Drenaje : Subterr!neo (capacidad) . Superficial (capacidad) . 
j) Inundabilidad : Factibilidad de ser inundado. Frecuencia (permanente 

Estaci onal, extraordinaria) . 
k) Permeabil idad : Niveles relativos de infiltracibn (alta , media, baja) 
1) Hidrologi a : Caracteristicas del r eservorio. 
m) Contaminabilidad : Actual (alta, media, baja, nula) Causa- e f ecto. Po 

tencial (alta, media , baja, nula) . Causa- efecto . 
n) Macroclima: Clima regional. 
o} Clima Local (estacional): Incidencia de radicacibn (expuesto , semi-



expuesto, protegido). Exposicibn al viento (expuesto , semiexpuesto, 
protegido) Tipo (seco, h6medo, fresco) . 

p) Visibilidad: Distancia focal en condiciones óptimas (Buceo) . 
q) Exposici6n al oleaje: Intensidad del proceso (expuesto , semiexpues

to, protegido). 
r) Corrientes : Tipo de corriente por su origen (oleaje , mareas , vien-

to). 
s) Tipo de costa: Morfologia y procesos . 

2) MEDIO BIOTICO. 
a) Productividad : Intensidad del proceso primario y biomasa vegetal en 

funci6n del tiempo. (alta, media , baja) . 
b) Comunidad vegetal : Especies existentes por su abundancia o predomi

nancia. 
c) Comunidad Animal: Especies existentes por su abundancia o predomi-

nancia . 
d) Especies notables: Especies de inter~s . (ecolbgica , est~tico , abun

dancia, otras). 
e) Degradacibn de la biocen6sis y/o biogeocen6sis : Causa-efecto (alta, 

media , baja). 
f) Rareza : Singularidad de la unidad (abundante, relativamente escaso , 

escaso) . Y de la especie (abundante, relativamente escaso, escaso) . 
g) Diversidad : Variedad de especies vegetales . 0-5 baja, 5- 20 media , -

20 alta. 
h) Reversibilidad (reciliencia) : Fisica y biol6gica (alta, media , baja 

nula) . 
i) Fragilidad (homeoestAsis) : Flsica y biologica (muy resistente , rela 

tivamente resistente, frAgil). 
j) Importancia ecolbgica de la unidad: Relevancia de las relaciones -

biogeocenolbgicas en el equilibrio ambiental del ecosistema. 

3) MEDIO PERCEPTUAL. 
a) Est~tica del medio fisico : Descripci6n del r esultado de los proce-

sos . 
b) Estitica del medio biolbgico: Descripcibn del resultado de los pro

cesos . 
e) Est~tica de com¡;t>sicibn: Estitica del medio fisico y biolbgico, des

cripcibn del contraste entre los resultados flsicos y biolbgicos de 
los procesos . 

d) Calidad visual y radial : Descripcibn de la capacidad intri nseca y 
potencial de la unidad paisajlstica (alto, medio, bajo) . Dominio de 
cuadrantes. 

4) MEDIO HUMANO. 
a) Usos e influencia : Impactos actuales positivos y negativos . (turls

tico , conservacibn, urbano, recreativo , explotaci6n) . Y Area de in
fluencia . 

b) Caza: Especies. Tipo de caza (intensiva , semiiotensiva , restringí-
da) . 

c) Pesca: Especies . Tipo de pesca (intensiva, semiintensiva, restringí 
da) . 

d) Introduccibn de animales o flora : Especies. Razbn . Resultado. 
e) Esparcimientos: Capacidad (alta , media , baja) . Tipo de actividad -



f) Inter~s educativo o cultural : Importancia del recurso natural, his
tbrico o humano (Mucho inter~s, alg6n interés, poco inter és) . Razbn 

g) Accesibilidad : Accesible , relativamente accesible , inaccesible . Me
dios de transporte . 

h) Proximidad al área recreativa y servicios : Distancia (km) . 
i) Seguridad : Seguro, inseguro . Precausiones . 

IV) FICHAS DESCRIPTIVAS: 

Gran Unidad Ambiental : Ensenada La Gringa y Punta La Gringa . (Localizaci6n 
al norte de la Bahia) (Fig. 1) . 

1) Medio Fisico. 
- Definicibn 

Geolbgica : 
- Litologia : 

- Asentamientos 
Humanos : 

- Interés econb 

Playa costera. Reciente . 
Porcibn norte : Playa de arenas gruesas y medias . 
Porcibn este : Playa de canto rodado. 

Campamento de pescadores , instalaciones abandonadas y
trailers de turistas esparcidos a lo largo de la l i nea 
de la playa. 

mico del lugar :Pesca deportiva y recreacibn. 
- Carácter geo

morfolbgico : 

- Re l ieve : 

- Pendientes y 
Altura : 

Playa de bolsillo con var iacibo en l a pendiente y en -
el tipo de sustrato. 
En la Punta la Gringa existe una zona de acantilados -
adyacente a la marisma . En la zona de cantos rodados, -
la pendiente es fuerte y disminuye conforme se avanza 

por la linea de playa hacia e l poniente . 

-0- 27. a l nive l del mar , excepto pequena zona de acanti-
lados . 

- Er osionabilidad : Oleaje medio . 
- Inundabilidad : Frecuencia de mareas . R~gimen de mareas contr ol a l a di 

nAmica de l as poblaciones en la zona de marisma , inclu 
yendo l as aves . 

- Contaminacibn: La zona de marisma alta se encuentra al tamente impacta 
da por la círculacibn de autombvil es . 

- Macroclima : 
- Clima Local : 
- Exposicibn al 

oleaje : 
- Corr ientes : 
- Tipo de costa : 

2) Medio Bibtico. 
- Productividad : 
- Comunidad 

Vegetal: 

Comunidad ani
mal : 

La linea de playa se encuentra contami nada por basur a
proveniente del turismo y compuesta mayoritariamente -
de pllsticos . 
Des~rtico central costero. 
Exposícibn al sol y al viento. 

Protegida y semiprotegida. 
De oleaje y marea . 
Playa de bolsillo. 

Alta. 

Microalgas y macroalgas . Abunda Colpomenia sp. y vege
taci6n de l a zona de marisma. 

Aves : Pelicanos , gaviota pata amaril l a , buitres, gar--



- Degradaci6n de 
Biocenosis : 

- Importancia 
ecol6gica de 
la unidad : 

zas azules (ver Tabla 1) poliquetos y una poblacibn -
muy abundante de Oca sp. Callinectes sp., principalmen - ------ -te en las planicies de arena y fango l ocalizadas en la 
zona de marisma. 
Almejas del g~nero Chione sp . 

En la zona de marisma media y alta, aproximadamente una 
destruccibn de habitat de 50%, es una zona de anidaci6n 
de aves. 

Muy i mportante zona de alimentacibn de avifauna, en 
aproximadamente 10 hectAreas de marisma . 

3) Medio perceptual . 
- Est~ tica del 

medio fisico: 

- Est~tica del 

Playa placentera en su mayoria, excepto en el campamen
to de pescadores abandonado. Instalaciones viejas, peda 
zos de autos y camiones. 

medio biol6gico :Variado por las aves. 
- Est~tica com-

posicibn: Apacible y atractivo. 
- Calidad visual:Isla Smith y playa de dunas adyacente hacia el sur. Ca

pacidad paisajis ta alta . 

4) Medio Humano . 
- Uso actual: Tur!stico , campo de trailers . Influencia negativa deba 

sura. 
- Caza : Ninguna. 
- Pesca : Deportiva y ribereña de moluscos (pepino, almeja , meji-

116n, osti6n • •• • • ) y peces . 
- Accesibilidad: Accesible por camino de terraceria y por mar , 5 km al -

norte de la Babia. 
- Seguridad : Seguro. Ensenada La Gringa sirve de resguardo y protec

cibn a embarcaciones cuando hay viento y fuerte mareja
da en el Canal de Ballenas, 

- Observaciones: No hay señalamientos, falta de botes de basura y de con 
trol o proteccibn a la zona de marisma. 

Gran Unidad Ambiental : Punta Arena (1 . 5 kms al norte del poblado de Bahia -
de Los Angeles). 

1) Medio Flsico. 
- Definicibn 

geologica: 
Litologi a : 

Playa costera. Reciente . 
Arenas medias . Arcilla en la zona de marisma contigua a 
la barra . 

- Construccion: No favorable . Zona litoral muy dinAmica. 
- Int. econ6mico:No hay recursos no renovables explotables . 
- Caracter geo 

rnorfo16gico: Barra de arena con zona de transporte en la parte ex--
puesta (externa) , y con zona de depositacibn en el fren 
te protegido y adyacente a la marisma. 



- Relieve: 

- Pendientes y 

Playa de arena fina y concha en l a zona expuesta , en -
pendiente suave . Zona de dunas en la parte media y are
nales en la base de la barr a . Altura media de dunas Y -
de alta estabilidad por ocurrencia de vegetacibn densa. 

altura : 5-10%. Nivuel del mar. 
- Erosionabilidad: Oleaje en la parte expuesta . Marea en la zona protegí 

- Drenaje : 
- Inundabilidad: 
- Permeabilidad: 
- Contaminabili-

dad : 
- Macroclima: 
- Clima local: 
- Visibilidad : 

- Exposicibn al 
oleaje: 

- Corrientes : 
- Tipo de costa : 

2) Medio Bi6tico: 

da y transporte de sedimento por corrientes y viento. 
SubterrAneo alto y superficial alto. 
Durante mareas vivas . 
Infiltracibn alta . 

Actual media , basura; potencial alta , general. 
Des~rtico costero. 
Exposici6n al sol , al viento . 
Casi nula pues la constante dinAmica del lugar por co-
rrientes de marea y oleaje mantienen material suspendi
do. 

Semiexpuesto en zona externa de l a barra . Protegido 
la parte interior . 
Corriente superficial costera, oleaje y marea . 
Barra de arena y playa de bolsillo. 

en 

Productividad: Alta por biomasa de vegetacibn en la zona de marisma . 
- Comunidad veg~ 

tal : Batis maritima y Laguncularia r acemosa. 
- Comunidad 

animal: 
- Especies no

tables : 

- Degradaci6n de 

Aves, crust!ceos y moluscos . 

Zona de anidacibn y a l imentacibn de la garza azul Ardea 
herodias. Poblacibn muy abundante de Uca sp . en las pl_! 
nicies de fango arena localizadas en la zona protegida
de la barra de arena . 

l a biocenosis: Media, causada por circulaci6n de vehiculos motorizados 

- Rareza: 
- Diversidad : 

en la zona de playa (intermar eal) y en l a zona de duna~ 
Unidad escasa en la zona de estudio. 
Baja. Evaluaci6n visual por l a ocurrencia de especies -
vegetales . 

- Reversibilidad :Fisica, baja . Biol6gica , baja. 
- Fragilidad : Tanto fisica como biolbgicamente 

ticias muy cortas compuestas por 
abundantes . 

- I mportancia eco 

frlgil . Cadenas alimen 
pocas especies , muy 

16gica: Muy importante . Zona de anidacibn y a l imentaci6n de avi 
fauna . 

3) Medio Perceptual . 
- Est~tica del 

medio f i sico: 

- Est~tica del me 

Playas 
Existe 

de arena-fango , arena-concha , marisma , dunas . 
un faro construido en la punta de la barra . 

dio biol6gico:-Vegetacibn 
brados. 

abundante en zona interior . Aves e inverte--



- Est~tica de 
composici6n: 

4) Medio Humano . 
- Usos e in

fluencia: 

- Caza: 
- Pesca : 

- Esparcimien
tos : 

- Interes educa
tivo o cultu-

La naturaleza de la unidad resulta agradabl e. 

Zona i mpactada y habitat destruido en marisma al ta y d~ 
nas por circulacibn de veh!culos motorizados . Uso re- -
creativo, impacto negativo. 
Aparentemente ninguna . 
Ribereña. Recoleccibn de moluscos en la zona interma-
real y de algunos crustAceos para carnada. Pesca depor
tiva restringida. 

Activo-medio. Recorridos por playa y marisma y cir cula
cibn de vehiculos moterizados. Impacto alto. 

ral : Muy i mportante pues es una unidad escasa, la mAs cerca
na al poblado de Babia de Los Angeles . 

- Accesibilidad : Accesible. Vehiculos terrestres o acuAticos . 
- Proximidad al 

d rea recrea ti 
va y de serv.!_ 
cios: 
Seguridad: 

1. 5 kms. 
La zona de marisma y el interior de la barra constitu
yen un cuerpo de agua tranquilo y somero, donde abun-
dan las mantarayas. Precaucibn a turistas en zonas re
creativa. 



v. Distribuci6n de las aves m_)!rinas de Bahia de los Angeles e islas aledañas. 

La avifauna ohservada durante la primer inspecci6n en las 16 islas y zo
nas de la Bahia, (Punta la Gringa, Punta Arena y Estero) es muy variada , re-
gistrAndose tanto pelicanos como diversas especies de gaviotas , pAjaros bobos, 
aves zancudas como garzas, golondrinas y diversas aves de rapiña y cazadoras 
como Aguilas y halcones. Las hay tanto de habitos migratorios , y que habitan 
solamente en la zona durante su ~poca de anidaci6n, como aves reside ntes que 
pasan todo su ciclo de vida en la zona variando 6nicamente sus Areas de re-
producci6n, alimentaci6n y descanso. 

Existen una gran variedad de especies de distintos origenes y afinidades 
biogeogrlfkas dada la peculiaridad de la zona, el clima, la ubicaci6n geogrA 
fica y su relativo aislamiento. Existe para este grupo el mismo patr6n de dis 
tribuci6n y afinidades zoogeogrAficas que para otros grupos faunisticos como 
lo son por ejemplo los crustAceos, los peces y los mamiferos marinos : un alto 
endemismo y un alto porcentaje de especies de la provincia pan!mica y califor 
niana . 

A pesar de la carencia casi total de estudios sobre este grupo en parti
cular en la zona, el gobierno federal ha decretado desde 1978, a las islas 
del Golfo como zona de refugio natural de aves marinas tanto migratorias como 
residentes . Asimismo, este grupo de aves ha tenido un alto valor para la in
vestigaci6n de los recursos pesqueros , pues han sido utilizadas como indicad~ 
res al depender del stock existente antes y despu~s de la explotacion de po-
blaciones de peces , que les sirven de alimento , como son la sardina y la an-
choveta entre otras . 

En la tabla 1 se muestran los resultados encontrados en la inspecci6n -
preliminar de las 16 islas y zona costera de la Bahia . Se registraron 11 g,ne 
ros y 15 especies de aves que incluyen 2 especies de cormoranes , 2 especies -
de gaviotas , 2 de golondrinas , el pelicano caf~, el ostrero americano , una 
garza , 2 especies de p!jaros bobos y las aves cazadoras y de rapiña . Se hacen 
algunas observaciones sobre la biologia reproductiva de las poblaciones y al
gunas observaciones ecol6gicas importantes . 

La colonia del pelicano caf~ Pelecanus occidentalis de Isla Piojo, es 
una de las colonias de crianza principales en el Gol fo de California , y el 
factor de disturbio m!s relevante en este caso es el contacto humano , aunque
en otras zonas , como la costa de California y Baja California , e l pri ncipal -
efecto sobre la poblacibn ha sido la contaminaci6n por DDT (Anderson y Gress , 
1983). 

No existen antecedentes sobre la distribuci6n de estas especies en l a 
Bahla . Al parecer , algunas de ellas son altamente selectivas en cuanto a habi 
tat se refiere . El ejempl o mAs notable es el mismo pel i cano caf~ , pues los -
grupos de adultos observados en Punta La Gringa y en e l Estero utilizan esta
zona para alimentarse exclusivamente mientras que las actividades de reprodu~ 
ci6n se concentran en Isla Piojo . 

Se puede observar un patr6n similar con los cormoranes que habitan los -
grupos mAs pequeños de islas; las garzas y los ostreros que seleccionan tam-
bien las zonas costeras en tierra para alimentarse y la isla para reproducir
se ; los p!jaros bobos que habitan una sola isla (Ventana), y poblaciones m!s 



dispersas como es el caso de l gavilAn pescador . Aunque se desconocer n l os fac 
tores que regulan la elecci6n de habitat y la distribucibn local de la avifaÜ 
na de Bahia de Los Angeles e islas aledañas, y la dinAmica de tales poblacio7 
nes, existe el inter~s de iniciar observaciones a l respecto en la campaña del 
prbximo mes de Noviembre. 

VI . Fichas ecol6gicas . 

Se presentan algunos ejemplos de las fichas ecolbgicas en proceso . 

Nombre cientifico : 
Nombre Com6n : 

Longitud : 
Distribucibn: 

Rango de reproduc
ci6n : 
Epocas de reprodu~ 
ci6n: 
Nido : 

Huevos : 

Distr ibuci6n local : 

Observaciones gen~ 
rales : 

Nombre cientifico : 
Nombre com6n : 
Longitud m!xima : 
Distribucibn geogrA
fica : 

Pandion haliaetus 
GavilAn pescador . 
osprey 
20. 75 a 25 pulgadas . 
Toda la Am~rica templada y tropical hasta la Bahia de 
Hudson, Alaska . 
A lo largo de toda la costa y en algunos lagos interio-
res. 
Abril, Mayo y Junio. 

Plataforma grande y fuerte de ramas en los arboles cerca 
del agua . 
De 2 a 4 , blanquecinos o color arena, moteados con som-
bras caf~s y gris pbrpura. Tamaño 2. 44 x 1 . 81 pulg. 
(Grosvenor, 1904) 
Nidos en la Isla Coronado (Smith) y cabeza de Cabal l o -
aunque se observaron adultos alimentAndose en el Estero. 
Especie en peligro de extincibn (Willet , 1912 ; Jehl , 
1969); se encuentran cerca de los grandes cuerpos de 
agua como lagos , marismas , pantanos , lagunas y bahi as , -
volando a grandes alturas o posados en el suelo o en las 
ramas de los arboles (Ervest , 1972) . 
El gavil!n pescador es un residente permanente del Golfo 
de California y se encuentra casi en todas sus islas 
(U.N . A.M., Com . pers . ) . Es una ave rapAz pescadora de 
lenta reproduccibn, por lo cual la p~rdida de pol luelos
afecta considerablemente a la poblacion. La poblacibn t2. 
tal en el Golfo de California no es muy abundante y ha -
sido afectada por contaminantes (pesticidas) que se acu
mulan en el tejido de los peces de que se alimenta , y -
que transmitidos a ell os causa e l adelgazamiento de l cas 
car6n del huevo , provocando que estos se rompan durante7 
l a incubacibn. Otro factor que afecta a l a poblacibn con 
siderablemente es el contacto humano en l as zonas de an i 
dacibn, habi~ndose observado incluso el abandono de ni-=
dos ante la presencia humana . Cuando esto ocurre en tem
porada de anidaci6n o al ser pollos muy pequeños , e l 
excesivo calor suele matarlos . 

Ardea herodias 
Garzon cenizo o garza azul (Great blue heron) . 
45 . 50 pulgadas . 
Norteamerica y las regiones Articas hasta la parte norte 
de Sudam~rica . 



Habitat: 

Rango de 
cibn: 
Epoca de 
cibn: 
Nido : 

reprodu~ 

reprodu~ 

Marismas, Estuarios, planicies l odosas , lagos de agua 
dulce , rios y pantanos . 
Se reproduce en colonias dondequiera que se encuentr e . 

Abril y Mayo . 

Una platafor ma de ramas entremetidas , puesta en la copa
de los arboles, siempre en colonias . 

Huevos : de 3 a 4 , azul gris clavo. Tamaño 3. 50 x 1. 50 pulg . 
(Grosvenor , 1904} . 

Observaciones : Es com6n a lo largo de las costas , lagunas costeras y 
Bahias, gr andes lagos y rlos l ejanos de la costa ; rara-
mentese ve en rios tropicales o donde la vegetaci6n es -
muy densa . Camina lentamente o se para sin moverse en -
aguas poco profundas . Es una garza muy grande gris azul~ 
da; con una raya blanca a lo largo del cuello y penacho
negro; vientre negrusco con muslos canela (Ervest , 1972) 
y muy sensibles a la presencia de humanos . 

Distribuci6n l ocal : La zona de reproduccibn de esta especie es la Isla Smith 
(Coronado) y la isla Cabeza de Caballo , mientras que las 
zonas de alimentaci6n para los adultos son las marismas
de Punta La Gringa, Punta Arena y el Estero . 
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Ana observada 
(de nor t e a sur) 

li la Coronadito 

hla S111ith (o Coronado) 

Punta La Gringa 

X.lo Calavera 

li l as P&ta y Bota 

h la Pioj o 

TABLA No. 1 DISTRIBUCION DE LAS AV&S I\ARIIIAS EN 8Al!IA D& LOS A.~CELES 
!: l SLAS ALEDA.ilAS. 

E• eciu rlnci al u 
llo=bn cientl fico nocobre en~rico 

Phahcrocorax penlci llatus /Corr:1oran de 
Bu ndt , 
Phohcr ocorax orl tas / Corr:,oran de doble 
cres ta 

.\:!.!.!!! llven• / gaviota de patas al>arillas 

ill!!!! clegans / golondrina e l egante 
Ster n• maxlma / golondrina real 
~nhaliac t us / gavilAn o aguila pes• 
~ 
~ percgrinu• / halcl>n peregrino 

~ ~!. / gorze azul 

Pdecanus occldentalis / pcl lcano cafe 

Ardca hcr od!a / garza a1.ul 
Larus ~ni / gaviota parda. 

Pha lacrocorax pcnlc ll la tus / Corcooran de 
Brandt 

H•ema topus pall iatus / ostrero n,,,crlcano 
~.!!::'.!.!!! / gaviota pata amarilla 

Phalacrocorax arltus / cormonn de doble 
cresta. ---
Phalacrocorax penici llatus / cormoran de 
Brandl 
Pcl<?c:Anu, ~~ I pcllcnno co(i, 

~! hecrmonni / g•wiot.3 p:,rtlo'l , 
llocmMnpus ~,t l l•tu~ / ostccro ~"'1:riuno 

Observacionu bio-ecoUgicu y algunas actividadt • que a1:1enazan o 
dañan a 1 u poblaciones. 

En ~poca de reproduccll>n . Peligran en redes •&•lleras por l a Corr:,a 
de a limentarse. 

En epoca de reproouccil>n. Anidan en playas de arena. Es una de las 
colonhs mAs abundantes . 
Al im~ntacil>n y d~scanso , Vulnerables a disturbios humonos . 

Zona reproductiva. 

ll1dos dlspcuos , 
Zona rcproduct1 vo . 

El Har de Corte7. es lo zona de crianza mbs importante para esto c.s 
pecie . Disturbio hua,ano dfrcclo. 
Se al!mcnt& en marlsr.1n . Disturbio humano directo. 
Zona de ollroent,,eiOn en mar~m., . 11 

Zona de reproduccll>n. Peligro en redes agol lcras debido a su f ormo 
de al lmentnue. 

Allmcntondosc en las ploniclcs de arena durante h boja mar . 
En estas is las exi sten nidos solitarios , no <?xlsti<?ndo colonias • 
nbund;mtc.s. 
Zonas de rcproduccil>n y unn de las colonias mh Importantes. 

f:, um, df" J., -; coloni:,., ffl \ s jmport,,nl<-3 pot' ~" nbund&nei:a. Coutncto 
~xc,lvo (Amlor,on y Cn•ss, 1983). 
7.nuo de al l"'Cnlncl/¡n, C-,ntncto cxcslvo (i\nd<?rson y Cross, 1?83). 
7.<,no de Reproduce ilm. 



TABl,A llo. 1 (r.OllTI IIUAClOII) • ••••• • •• 

Arco abr,t rv.-uJ/\ 
(Je no.-tc n 5ur) 

ts l• Son Aremor 

l • l • Vt nttna 

{,la, Cerraja y Hi tl an 

hla C•beu de Caballo 

h l u Cece llto1 

Punta Aron• 

Estero 

f.pp~cl<> princ lp, 1 os 
NQffllu e clcnLlflr.'>/nc,o,hr~ gco~rico 

1!!m ~'!! / govlola de pola aM.,ril In 

~ ~ /poJaro bobo de pato aiul 
~ loucogastcr / pajaro bobo cafl, 

~ ~ gAvlota de pata amorilla 

Pandion h•Ll•elus / gavlUn pesudor 
fregata 11agnlClccns /Fugata aagnlfica 
~ ~J goru_uul 

Phalacrocorax auri tus / cormoran de doble 
eros ta 
Phalacrocorex penlcillatus / cormoron de 
Bundt 

Ard .. herod las / gana nul 
¡:¡¡¡;;;¡topus Pfd llatus / ostrcro aocricano 

Pclcc,nus occldentalls / pelicano cafl, 
Ardca ~ / garza azul 

Ob:..crvae i onc.$ l)lo-t-cnlh&Sca, y :\h¡uno-; .acL1v(dadcs l')U<" iu•1~nA7.an o 
cJ:ar,nn n las pohlaelfJnc-; . 

Zona de reproducción. Una de lns colonl11s 0>.\s abund•nle.1 1 sujclas o 
d ls turbio humano. 

7.one de reproduccl6n. Disturbio huo,•no . Es un,, de les colonias 111/¡s
in1potl3ntcs. 

Zo~a de reprodu~cl6n. 

Nidos soli tatlos , no hay colonla1. 

Zona de rcproduccl6n . Disturbio humano. 
Disturbio humano. 
Zono de reproduccl6n , Disturbio hunoano , 

Redes agdleras. 

Zona M allmentacl6n en marlsmn b•ja. Disturbio huaiono . 
Allmentandose durante 11areo baja en planicies de arena . 

Zo~a de reprod~ccl6n . Pob lacl6n de aproximadamente 150 adu l tos . 
Allmcntnndosc durante l a boja ma r , Varios gru

pos distdbuldos por parches en l ns pl311 lcies y c11n., l cs de marce . 
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