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RESUMEN 

Se describen las comunidades de paseriformes de la campiña costera del País Vasco mediante la utilización del taxiado a lo largo 
de un ciclo anual. La alta diversidad estival y la importante capacidad de acogida de invernantes son las características fundamentales 
del ciclo anu0al en este medio. 

SUMMARY 

The passerine communities of the coastal farmland of the Basque Country are described by means of line transect along an annual 
cycle. The high estival diversity and the important reception capacity of wintering birds are the fundamental caracteristics of the annual 
cycle in this habitat. 

LABURPENA 

Euskal Herriko kostaldeko landetan diren paseriforme-komunitateak deskribatzen dira, urteroko ziklo baten zeharko taxiadoa erabiliz. 
Udako dibertsitate handia eta negularien harrera-kapazitate garrantzitsua urteroko zikloaren oinarrizko ezaugarriak dira, medio honetan. 

INTRODUCCION 

Aunque en los últimos años se ha señalado la ne- 
cesidad de estudiar las comunidades de aves duran- 
te la totalidad del ciclo anual (FRETWELL, 1972, HERRE- 

RA, 1978 y 81) los trabajos de esta índole resultan 
escasos (ver PURROY, 1975, HERRERA y SORIGUER, 
1977; HERRERA, 1980; LUIS y PURROY, 1981; PEDROCCHI- 

RENAULT, 1981; ZAMORA y CAMACHO, 1984a y b; SUAREZ 

y SAEZ ROYUELA, en prensa), particularmente si tene- 
mos en cuenta el patente interés de conocer y es- 
tudiar las zonas de captación de aves foráneas (TE- 

LLERIA et al, 1981; TELLERIA, 1983) dada la 
importancia que posee la Península Ibérica como 
área de invernada y paso (MOREAU, 1956). 

* Servicio Forestal y de Conservación de la Naturaleza. Avda. Ejér- 

cito 9, 2.º 48014 BILBAO. 

Diferentes autores (BONGIORNO, 1982; TELLERIA, 
1983; CARRASCAL, en prensa; FERNANDEZ y GALARZA, 
1986) han recalcado la diversidad ornítica estival y 
la capacidad de acogida de invernantes que posee 
la campiña atlántica. Se trata de un medio muy ex- 
tendido en el País Vasco Atlántico (ocupa aproxima- 
damente el 20% de la superficie de Guipúzcoa y Viz- 
caya) al proceder fundamentalmente de la ancestral 
transformación del bosque atlántico de frondosas de 
cara a las actividades agropecuarias. En las últimas 
décadas se ha producido una fuerte tendencia a la 
reforestación (fundamentalmente plantaciones de fi- 
nus radiata) en detrimento de las prácticas agríco- 
las y ganaderas por lo que la superficie de campiña 
se ha reducido considerablemente. 

El presente trabajo pretende describir la respues- 
ta de las comunidades de paseriforme a los cambios 
estacionales con especial incidencia en la capacidad 
de acogida de invernantes. 
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MATERIAL Y METODOS 

El trabajo se ha llevado a cabo en el valle de Ger- 
nika, localizado a orillas del mar Cantábrico, en te- 
rritorio de Vizcaya (43º 23' N, 2º 20’ W). El área 
de estudio se caracteriza, al igual que toda la franja 
costera vasca, por sus abundantes precipitaciones, 
así como por la escasa amplitud térmica de sus tem- 
peraturas, con veranos suaves e inviernos poco ri- 
gurosos (RUIZ URRESTARAZU, 1982; Aranzadi, 
1982-84). Durante los meses de estudio la Tª Me- 
dia Mensual osciló entre los 7,9ºC de Febrero y los 
19,9ºC de Agosto. La Pluviosidad osciló entre una 
Precipitación máxima de 172,7 mm en Diciembre y 
una Mínima de 9,1 en Agosto. 

La campiña atlántica está formada por praderas 
de siega y pequeños cultivos minifundistas salpica- 
dos de setos, bosquetes dispersos de frondosas y 
pequeñas repoblaciones de Pinus radiata sobre pra- 
dera. El tramo muestreado responde esencialmente 
a estas características si bien posee peculiaridades 
fruto de las condiciones higrófilas de su emplaza- 
miento (Ría de Gernika). Está constituido por prade- 
ras de siega y pastizales higrófilos (Juncus, Carex... 

procedentes en parte de la ancestral desecación y 
transformación de la marisma, sobre los que crecen 
algunos rodales de frondosas y coníferas. Aparecen 
también conatos de carrizal (Phragmites sp.) y ve- 
getación de influencia salina (Tamarix sp, Obione 

portulacoides, ...) así como cultivos y frutales, (ver 
Guinea, 1949; Navarro, 1980; Aranzadi, 1982-1984). 

La técnica de censo utilizada fue la propuesta por 
JÄRVINEN y VÄISÄNEN (1975) y recomendada por TELLE- 

RIA et al (1981), que consiste en la aplicación de un 
taxiado con banda de 25 x 25 m., registrándose si- 
multáneamente los contactos procedentes del ex- 
terior de esta banda. 

Fueron realizados 39 muestreos desde el 21 de 
Febrero de 1981 hasta el 7 de Febrero de 1982. Para 
la caracterización de la estructura de la comunidad 
se utilizaron los siguientes parámetros: 

— Riqueza total en especies (S). 

— Densidad (D): nº de individuos por 10 has. 
censadas. 

— IKA: n.º de individuos por km. recorrido. 

— Diversidad (H'): en base al índice de Shannon- 
Weaver (bits/indiv). 

— Equitabilidad (E): cociente entre H’ y H’ 
máxima. 

— PS: índice de similitud de porcentaje de WIT- 

TAKER (1952). 

Se debe tener en cuenta que las diferencias exis- 
tentes en el tamaño de muestra mensual pueden in- 
fluir en los valores de diversidad y riqueza. 

Los individuos del género Passer (P. domesticus 

y P. montanus), presentes regularmente durante la 
totalidad del ciclo anual, explotan únicamente los ca- 
seríos e inmediaciones por lo que han sido exclui- 
dos de los resultados. 

RESULTADOS Y ANALISIS 

Los resultados de los sucesivos períodos men- 
suales vienen expuestos en la Tabla I. 

En la Fig. 1 (A y B) se observa la evolución anual 
de los diferentes parámetros que caracterizan la co- 
munidad estudiada. 

La evolución anual de la densidad adopta un per- 
fil en «V», de bajos valores estivales y altos inver- 
nales, ligeramente trastocada por la influencia de los 
migrantes en los pasos. IKA y densidad se correla- 
cionan positivamente (R = 0,967, p< 0,001). 

La diversidad alcanza sus valores más bajos du- 
rante el invierno al disminuir considerablemente la 
riqueza y aumentar la dominancia causada por unas 
pocas, especies. Durante el período estival la diver- 
sidad aumenta al producirse una mayor equitabili- 
dad, particularmente en el mes de mayo, momento 
en que se funde la reproducción de algunas espe- 
cies con el paso primaveral de las especies transa- 
harianas. 

Fig. 1. Evolución mensual de los diferentes parámetros. A: Den- 

sidad (D) e Indice Kilométrico de Abundancia (IKA). B: Diversi- 

dad (H'), Equitabilidad (E) y Riqueza total en especies (S). 



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

DB TOT DB TOT DB TOT DB TOT DB TOT DB TOT DB TOT DB TOT DB TOT DB TOT DB TOT DB TOT 

Cuculus canorus 1.44 1.82 0.57 
Picus viridis 0.14 0.28 0.21 0.86 0.26 0.10 

Jynx torquilla 0.10 0.28 0.34 
Alauda arvensis 10.72 13.33 3.18 5.20 0.43 0.21 0.86 3.15 5.50 8.11 3.47 13.69 
Anthus trivialis 0.28 1.01 0.17 2.00 

Anthus pratensis 31.82 31.01 13.62 13.91 11.73 14.45 14.20 17.68 
0.86 0.14 1.30 1.30 0.86 0.86 0.21 

20.86 33.26 19.13 24.49 13.04 22.82 

Motacilla flava 2.02 2.17 2.26 2.95 1.15 2.31 1.44 2.02 1.30 1.52 6.08 6.41 0.21 1.41 

Motacilla alba 3.47 5.21 3.76 3.04 1.42 1.95 1.44 1.44 0.34 0.17 0.57 1.30 2.89 2.75 3.91 3.69 1.52 5.65 2.17 7.71 1.44 3.76 2.17 5.21 

Lanius colluro 0.17 0.86 0.57 0.57 2.31 2.46 0.43 0.21 0.21 0.10 0.43 0.21 
Lanius excubitor 0.57 0.28 0.57 0.28 0.28 0.14 0.43 0.21 0.10 0.21 0.54 0.14 
Garrulus glandarius 0.28 0.10 0.21 0.32 0.43 0.32 0.28 

Pica pica 2.31 4.49 0.57 4.20 0.43 2.60 1.59 0.17 1.39 1.30 0.28 1.15 1.30 1.73 1.30 3.47 2.1 7 4.56 
Corvus corone 0.86 1.73 1.30 1.73 0.57 1.88 0.52 0.95 1.01 0.14 1.74 1.73 0.65 2.93 0.57 1.15 1.08 

Troglodytes troglodytes 0.57 0.57 0.28 0.72 1.30 2.93 0.86 3.91 1.04 2.34 0.86 1.88 0.28 0.86 0.86 1.08 0.43 0.86 0.21 0.97 0.28 1.30 0.86 
Prunella modularis 0.28 0.43 0.21 
Cettia cetti 0.57 0.72 0.43 1.82 3.76 0.17 1.91 1.15 0.28 0.43 0.21 0.91 0.21 1.30 0.86 0.65 
Locustella naevia 0.21 0.76 0.28 1.59 0.17 0.86 0.28 1.15 0.28 0.43 

Cisticola juncidis 2.02 1.30 0.28 0.86 1.19 1.73 3.91 1.73 4.60 5.21 4.63 3.47 6.23 4.34 7.39 3.04 3.26 3.91 3.15 3.18 4.78 3.47 2.82 
Hippolais polyglotta 0.52 0.28 1.30 0.86 0.57 0.86 0.43 
Sylvia atricapilla 0.32 0.86 0.69 2.34 0.57 2.31 2.02 0.43 1.30 0.43 0.43 0.21 0.56 
Sylvia communis 0.08 

Sylvia borin 0.26 0.14 
Phylloscopus trochilus 0.43 0.21 0.86 0.76 

Phylloscopus collybita 0.14 0.43 0.21 0.28 0.14 0.14 0.10 0.43 0.21 0.28 0.14 

Regulus ignicapullus 0.14 0.28 0.14 0.17 0.52 0.72 0.28 0.43 0.21 0.43 0.65 

Fidecula hypoleuca 1.30 1.08 0.65 

Muscicapa striata 0.17 0.08 

Oenanthe oenanthe 0.57 0.28 0.34 0.26 1.73 1.30 0.65 0.32 

Saxicola rubetra 0.17 0.08 2.39 2.71 0.65 0.65 

Saxicola torquata 1.44 1.15 0.57 1.59 3.91 3.58 0.86 3.04 3.30 3.28 4.05 3.91 5.50 4.78 5.65 8.04 2.17 4.23 2.17 3.26 0.20 0.86 1.30 1.08 

Phoenicurus ochruros 0.21 0.10 0.28 0.14 0.28 0.14 

Erithacus rubecola 2.31 2.17 3.10 3.62 0.86 3.69 0.86 2.31 0.86 2.08 0.86 1.73 1.59 1.52 0.43 2.71 5.00 8.80 4.05 3.76 4.34 4.34 

Turdus merula 0.28 0.28 0.58 0.43 0.65 0.57 1.59 0.34 1.39 1.30 0.57 0.57 1.08 0.43 0.54 0.21 0.43 0.57 0.57 0.43 

Turdus philomelos 0.86 4.34 10.72 9.27 2.60 3.91 0.43 0.34 1.01 0.21 0. 32 0.76 6.95 3.76 4.78 6.30 
Turdus iliacus 0.57 0.28 0.32 
Parus cristatus 0.28 0.28 0.65 0.43 0.14 0.43 0.43 

Parus ater 0.28 0.14 0.28 0.14 0.28 0.08 0.28 0.65 0.21 0.86 1.30 0.21 0.43 0.21 
Parus major 1.15 3.63 1.73 1.73 0.43 1.52 0.57 2.75 0.52 1.04 0.72 0.57 0.72 1.52 0.21 0.86 2.28 0.57 0.86 0.43 0.86 

Parus caerules 0.57 0.28 0.21 0.32 0.43 0.21 

Aegithalos caudatus 0.43 
Certhia brachydactila 0.14 0.14 0.28 0.43 0.65 0.43 0.43 0.21 0.32 0.43 0.21 

Fringila coelebs 1.73 5.94 2.31 3.91 1.08 5.00 1.73 5.07 1.21 3.65 1.44 2.31 0.57 3.04 3.47 1.41 16.30 14.89 20.57 29.56 63.47 67.17 

Pyyrrulla pyrrhula 0.10 0.14 0.10 

Serinus serinus 0.14 0.43 3.47 3.47 2.78 3.13 2.31 2.17 1.15 2.46 0.43 2.82 
Carduelis chloris 0.28 1.15 0.60 0.28 2.31 
Carduelis spinus 0.28 0. 21 1.59 0.65 

Carduelis carduelis 0.86 4.78 0. 65 2.02 2.17 1.56 2.00 0.86 1.15 2.89 11.15 4.78 6.30 1.96 4.50 7.28 2.17 3.26 
Acanthis cannabina 0.57 1.59 0.17 0.95 1.01 1.44 0.86 0.21 0.43 
Emberiza citrinella 0.28 0.14 1.30 0.65 
Emberiza schoeniclus 6.08 3.04 0.28 0.14 
Emberiza cirlus 1.44 0.72 0.21 0.10 0.86 0.43 

TOTAL 67.05 84.65 44.19 53.33 26.32 48.65 34.20 67.63 19.02 43.06 18.41 36.34 25.94 47.80 27.31 48.50 24.03 44.75 59.87 100.70 64.19 91.69 99.06 131.97 
Nº CENSOS 3 3 4 3 5 3 3 2 4 4 3 2 

Nº Has./Nº Kms. 31.5 6.9 34.5 6.9 46.0 9.2 34.5 6.9 57.5 11.5 34.5 6.9 34.5 6.9 23.0 4.6 46.0 9.2 46.0 9.2 34.5 6.9 23.0 4.6 

Tabla I. Resultados mensuales. DB: Banda principal (N.º individuos/10 Ha.). TOT Sin banda (N.º individuos/Km.). 
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En la Fig. 2 se expone el dendrograma de afini- 
dad cuantitativa entre meses obtenido mediante el 
algoritmo UPGMA (SOKAL y MICHENER, 1958). Puede 
apreciarse una clara separación entre los meses in- 
vernales y los estivales marcada por los períodos mi- 
gratorios. Desde finales de Septiembre se produce 
la entrada de invernantes de gran peso cuantitativo 
que mantiene la cohesión entre los meses inverna- 
les. El resto de los meses incluye la reproducción y 
el paso de migrantes transaharianos. 

El ciclo anual está dominado en su mayor parte 
por los insectívoros (> 50% salvo para Noviembre 
y Diciembre), fundamentalmente especies explota- 
doras del estrato herbáceo tales como Motacíllidos 
(Anthus pratensis, Anthus trivialis, Motacilla flava 

y Motacilla alba) y otros (Cisticola juncidis y Saxi- 

cola torquata). La presencia de Fringílidos y Túrdi- 
dos es importante, aunque se produce de manera 
irregular. 

La notoria densidad invernal obtenida está cau- 
sada por la incidencia de cuatro especies que reu- 
nen el 76,39% de los contactos dentro de banda en- 
tre Noviembre y Febrero: Fringilla coelebs (37,18%), 
Anthus pratensis (24,40%) Turdus philomelos 

(7,88%) y Aluda arvensis (6,93%). 

DISCUSION 

La benignidad climática que goza la franja cos- 
tera del País Vasco, corroborada ya por la presencia 
de numerosos indicadores botánicos (ver Guinea 
1949; etc...), influye considerablemente en la distri- 
bución geográfica de algunas especies de moluscos 
terrestres (ver PRIETO, 1981) y reptiles (ver ALVAREZ et 
al, 1985) de marcado carácter mediterráneo. 

Desde el punto de vista ornitogeográfico, única- 
mente la distribución y densidad de Cisticola junci- 
dis a lo largo del tramo costero puede atribuirse a 
dicha particularidad climática, dado el carácter me- 
diterráneo de esta especie y su condición de colo- 
nizador moderno en favor de inviernos poco riguro- 
sos (ver DE JUANA, 1980; MUNTANER et al, 1984). Sin 
embargo, recientemente se ha indicado (TELLERIA y 
SANTOS, 1982. TELLERIA, 1983) la tendencia que 
muestran algunas especies de paseriformes a con- 
centrarse en el tramo costero durante el invierno. En 
este sentido, la notoria acogida de invernantes del 
área de estudio es el hecho más destacado del ci- 
clo anual, siendo la característica más interesante 
de las comunidades estudiadas. Esta característica 
parece interpretarse (ver TELLERIA, 1982; ARROYO y 
TELLERIA, 1984) a la luz de la mayor permeabilidad a 
la entrada de especies foráneas que los medios me- 

Fig. 2. Dendograma de afinidad intermensual según la composi- 

ción cuantitativa de la comunidad de aves (PS). 

nos complejos poseen frente a los más estables 
(EMLEN, 1972; CODY, 1974; ALERSTAM y ENCKELL, 
1979) y desde la óptica de la estacionalidad produc- 
tiva (BLONDEL, 1969; HERRERA, 1981) que confiere la 
benignidad climática comentada. Además, no debe- 
mos olvidar la interesante posición geográfica que 
posee el Golfo de Vizcaya de cara a la migración 
como factor influyente (ver BERNIS, 1966). 

Destacamos el importante papel que juega la 
campiña en el mantenimiento de la riqueza ornito- 
lógica de la zona, al posibilitar no solamente el asen- 
tamiento de una avifauna nidificante diversa (TELLE- 
RIA, en prensa) debido fundamentalmente a la 
elevada heterogeneidad estructural del medio (MAC 

ARTHUR y MAC ARTHUR, 1961;. BLONDEL, 1973), sino 
también la existencia de una elevada variabilidad es- 
tacional que permite la presencia de una amplia 
gama de especies durante los diferentes períodos del 
ciclo, en constraste con la monotonía estacional de 
las repoblaciones (ver FERNANDEZ y GALARZA, 1985; 
CARRASCAL, en prensa). En este sentido, parece lógi- 
co predecir que la tendencia actual a la sustitución 
de la campiña por las repoblaciones de coníferas 
conducirá a un empobrecimiento progresivo de la 
avifauna en el tramo costero. 

Por último, hemos de destacar la importancia de 
la campiña de la cornisa cantábrica posee para la su- 
pervivencia de paseriformes y otros grupos de aves 
durante inviernos excepcionalmente rigurosos dado 
que su condición oceánica templada permite una 
más inmediata accesibilidad al alimento tras neva- 
das o heladas persistentes (GALARZA y TELLERIA, 
1985). 
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