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Desde principios de 1965, las aves aguaneras soportaron factores adve!....

sos que se tradujeron en emigraciones y mortandades, determinando una dedi -

nacion de las poblaciones a niveles muy bajos al finalizar el ano. Esta situacion

motivo la necesidad de dar una interpretacion justa sobre la magnitud del feno-

meno, las causas que la motivaron y las posibilidades de recuperacion futura.

El presente estudio trata de proporcionar una informacion integral,par -

tiendo por la formulacion de conceptos ecologicos basicos en relacion a la posi-

cion que ocupan las aves y exponiendo con la mayor amplitud posible, las inves-

tigaciones realizadas por el Instituto del Mar, sobre este particular.

Para una mayor comprension del problema, hemos creldo necesario par

tir de un analisis historico de las poblaciones de aves guaneras y juzgar, con la

ayuda de este cuadro general, los fenomenos de 1965 registrados tanto en el

mar, las islas y las playas, aSl como teniendo en cuenta la accion de·las activi

dades pesqueras.

Esperamos que las opiniones vertidas en este informe, basadas en un ana-

lisis imparcial de hechos cornprobados y las necesarias deducciones sobre el f'!.

turo de las poblaciones de aves guaneras, representen un aporte util para los or

ganismos y personas a quienes interesara este problema.

Nuestra opinion parte del principio insoslayable de la conservacion de los

recursos naturales de nuestro mar y de su mejor y racional explotacion para be

neficio comun.

Este anallsis integral de los fenomenos ocurridos durante 1965, ha sido po~

ble gracias ala coordinada acci6n c~>njuntadel personal del Instituto, para la obte~

cion de las diversas informaciones. Nuestro reconocimiento a todos e1los y al

Dr. Jorge Sanchez, Director Tecnico, por la revision del manuscrito y sugere~



ruano por ser el alimento fundamental que sustenta a los mas variados anima -

les de la escala zoologica marina. Es aSl que 10 que ocurra con la anchoveta ten-

dra profundas repercusiones en las diferentes comunidades de animales y cons~

cuentemente en las actividades pesqueras desarrolladas por el hombre.

Las aves guaneras nO son pues las unicas· consumidoras de anchoveta.

Las medusas, jibias, peces, multitud de aves migratorias de las regiones mas

alejadas y otros animales deben consumir algunos millones de toneladas de an -

veta cada ano. Se ha estimado que solo los bonitos capturados consumen alrede

dor de 1 millon de toneladas por ano.

En la compleja y muchas veces sutil interrelacion de los organismos y

de las poblaciones de un sistema ecologico, la predacion es un efecto estricta-

mente natural. La regulacion de la magnitud Qe las poblaciones se realiza enfo.!

ma automatica, dando lugar a un balance constante que fluctua de acuerdo a la c~

pacidad biotica de produccion del medio ambiente y a la restitucion de sustari-

cias organicas al circuito natural.

Dentro del sistema ecologico de la Corriente Costanera Peruana, las a-

ves guaneras actuan como un eslabon avanzado de la cadena de alimentacion ex-

trayendo anchoveta del mar, parte de la cual es utilizada en la agricultura,

transformada en fertilizante y otra parte restitulda al mar.

El hombre al extraer los diferentes organismos del mar interviene co -

mo eslabon final, actuando en muchos casos como factor perturbante del circui-

to natural y eliminando en gran parte la restitucion de materia organica al ci-

do; de aqul, se desprende que su intervencion debera ser necesariamente cau-

telosa.

La anchoveta directamente transformada en harina, representa desde ha

ce poco un importante renglon en la economra del pars, pero el guano, genera-

dor en ep.ocas pasadas de transformaciones economicas y sociales, es aun hoy

elemento util e irreemplazado para la agricultura nacional.



Las poblaciones aviares de las 3 especies guaneras: guanay , piquero y

alcatraz, existieron en numero de 12 a 18 millones de individuos en los ultimos

5 afios, extrayendo del mar a razon de 2 a 3 millones de toneladas de anchove-

ta por afio.

El guanay representa del 80 al 85% del numero total de aves productoras

de guano y se sabe que cada una de ellas ingiere unos 430 gramos de pescadopor

dra. El rndice de transformacion de alimento consumido a guano, ha sido esti -

mado por diferentes autores ( Gamarra 1941) al avisorar por primera vez la e -

laboraci6n de harina de anchoveta como industria subsidiaria del guano, consi-

ro que las aves necesitarran 32 toneladas de pescado para producir 1 de guano.

Estudios posteriores mas extensivos y de suficiente base cientlfica demostraron

que en realidad es necesario menor cantidad de alimento para producir una ton~

lada de guano. Vogt (1942) indica que el rndice de transformacion de alimento a

guano comercial serra de 7. 3 a 1. Hutchinson (1950) a base de analisis bn -qur-

micos sugiere que entre 9.8 y 15. 3 toneladas de anchoveta pueden ser transfor-

mados en una tonelada de guano. Avila (1954) deduce que una tonelada de guano

comercial requiere el consumo de 6.7 a 7.8 toneladas de anchoveta. Barrera

(1959) dedujo una conversion de 7 a 1 . Trabajos realizados posteriormente in-

dican que 8 toneladas de alimento en promedio, son transformados en una tone-

lada de guano.

El crecimiento vegetativo de las poblaciones de aves productoras

de guano, esta estrechamente ligado a los factores hidroclimaticos, ecolo-

cos, y particularmente a la magnitud y disponibilidad de las fuentes de ali-

mentacion, a tal punto que un optimo abastecimiento de alimento para las a-

ves es capaz de estimular el instinto reproductivo y mantener un alto l'ndi-

ce de supervicencia. Por tanto, la existencia de las aves aguaneras y la di~

ponibilidadde anchoveta representan una unidad biologica indisoluble.



Las pob1aciones de aves guaneras estan conformadas por tres especies

diferentes , cuya proporci6n numerica en 10s ultimos alios fue 1a siguiente:

Guanay 83%, Piquero 15% y A1catraz 2%. Un estudio retrospectivo en base

a 1a producci6n anua1 de guano nos permiti6 estimar 1a pob1aci6n anua1 pro-

*medio durante 10s ultimos 56 alios (1909-1964) . Estos va10res, mostrados

en e1 Grafico I, deben considerarse como una medida de 1a tendencia gene-

ral de 1as pob1aciones en este 1apso.Para 10s ultimos alios disponemos

tambien de censos graficos de aves, que seran posteriormente analizados.

E1 estudio hist6rico del des~rrollo de 1as pob1aciones de aves guaneras

basado en e1 Grafico I, muestra claramente que desde epocas pasadas es-

tan sometidas a grandes fluctuaciones, mas 0 menos clclicas. Se puede a-

preciar 1as grandes depresiones causadas por mortandades enalios de co~

probadas anomali'as oceanograficas, 1as que estan representadas por fle-

chas en 1a parte superior del mismo grafico. La amplia literatura examin~

da da a conocer que, por 10 menos, a partir de 1618 ocurrieron mortanda-'

des de aves productoras de guano (Vasquez de Espinoza, citado por Hutchi~

son, 1950). Posteriormente estudios mas detallados describen estos nota-

bles cambios de 1as pob1aciones desde 1911 (Forbes, 1914). Luego, Lava-

lle (1917 y 1924) analiza 1as ocurridas en 1917 y 1923, explicando por pri-

mera vez su conexi6n con transtornos oceanograficos. Murphy (1936) men-

ciona 1as mortandades de 1925 y 1932, anotando que 1a ocurrida en 1925 fue

una de 1as mayores catatrofes en 1a costa peruana. Vogt (1942) describe

* La metodologfa para los calculos de produccion y estimados del nlimero de aves, aparece en "Estudio

preliminar sobre las fluctuaciones de las poblaciones de aves guaneras". - Por R. Jordan y H. Fuentes.

Primer Seminario Latinoamericano de Oceanograffa sobre el Pacffico Oriental .• Nov. 1964.



 




















































