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El estudio de los parámetros r&roductivos es fundamental para comprender 
la problemática ecológica y evolutiva de las distintas especies animales. 
especialmente de aquellas que están filogenéticamente más emparentadas 
(LACK, 1968, 1971; CODY, 1971, 1974). Algunas especies del género Passer 
plantean interesantes cuestiones a este respecto, no faltando estudios comparati- 
vos sobre poblaciones de Gorriones Comunes (Passer domesticus) y Molineros 
(P.  montanus) en diferentes zonas dentro de su amplia área de distribución 
(véase revisión en PINOWSKI & KENDEIGH, 1977). Sin embargo, a pesar de que 
algunos autores han llamado la atención sobre la compleja situación en la que se 
encuentran cl Gorrión Común y el Gorrión Moruno (Passer hispaniolensis) en 
la cuenca mediterránea, las relaciones entre estas dos especies sólo han sido 
estudiadas desde los puntos de vista sistemático, evolutivo y de distribución 
(MEISE, 1936; SUMMERS-SMITH, 1963, 1977-78, 1979; JOHNSTON, 1969; BULA- 
TOVA el a!., 1972; SACARRAO, 1973). 

En el presente trabajo se aportan datos básicos sobre las productividades de 
ambas especies y se discuten, a la luz de los mismos, sus estrategias reproducti- 
vas en relación con la estabilidad del ambiente en que viven. 

Los datos se tomaron en las provincias de Cáceres y Toledo, en un total de 
ocho colonias: cinco de Gorrión Moruno, con nidos construidos sobre árboles o 
arbustos en zonas de encinar-alcornocal(39.50 N, 6.51 W y 39.47 N, 6.37 W), o 
áreas con cultivo de cereal (39.58 N, 6.20 W; 40.03 N, 4.20 W y 40.12 N, 4.05 W) 
y tres de Gorrión Común, con nidos situados bajo tejas de edificios en zonas 
cultivadas (39.58 N, 6.20 W). Se realizaron vis~tas cada 5 6  dias (Cáceres) o cada 
1-2 días (Toledo) a las colonias durante toda la temporada de nidificación 
(mano-agosto), registrando en cada caso la cantidad, estado y contenido de los 
nidos. Los huevos infértiles y con embrión muerto se agruparon en una sola 
clase. Cuando entre dos visitas se había producido la eclosión, las pérdidas 
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registradas en la segunda visita se atribuyeron a mortalidad de pollos, puesto 
que, generalmente, los huevos que no eclosionan no suelen ser eliminados por 
los adultos durante los primeros días; sin embargo, los pollos muertos si son 
alejados. Las puestas de reposición fueron tratadas conjuntamente con las de 
orden siguiente. Se asumió que cada pareja utilizó un sólo nido por temporada. 
Los datos analizados proceden de 686 puestas de Gorrión Moruno y de 355 de 
Gorrión Común. Los nidos con puesta incompleta, los que fueron destmidos o 
abandonados a causa de la intervención humana, los que se encontraron una 
v a  iniciada la incubación o nacidos los pollos y aquellos que ofrecían dudas 
respecto a cualquiera de los aspectos estudiados fueron excluidos de los análisis. 
El parámetro de dispersión de las muestras utilizado en el texto es, salvo que se 
indique otro, la desviación estándar. Los tests estadísticos empleados son chi 
cuadrado, t de Student, F para análisis de varianza y correlación de Spearman. 

3.1. Nhero  de puestas, fenologia y duración de la nidificación 
Ambas especies pueden realizar más de una puesta por nido y temporada, 

siendo los casos más frecuentes los de una puesta en el Gorrión Moruno y dos 
en el Común (tabla 1). Tanto la diferencia interespecifica en el número medio de 
puestas por nido y temporada como las diferencias interanuales en ambas 
especies fueron significativas. Las duraciones medias del ciclo de cria, del 
intervalo entre puestas y de la nidificación son menores en el Gomón Moruno 
(tabla 11). Estudiando las relaciones existentes entre a) número de puestas por 
nido, b) intervalo entre los días de comienzo de dos puestas consecutivas en un 
mismo nido y c) grado de sincronización de la nidificacibn para distin* 
colonias de ambas especies, se revela en primer lugar una correlación positiva 
entre a) y b) (r,=0.964; p<0.01; fig. 1). Además existe una correlación negativa 
entre a) y c) (r,= -0.75; p<0.05). Es decir, para una colonia dada de cualquiera 
de las dos especies, a un número bajo de puestas por nido le corresponden 
valores bajos de intervalo entre puestas consecutivas y valores altos de 
sincronización entre los componentes de dicha colonia. Por último, relacionan- 
do estos tres parámetros con el tipo de habitat de nidificación, se observa que 
existe una gradación desde las colonias de Gomón Moruno instaladas en zonas 
más áridas (los dos valores de &a izquierda de la fig. 1) hasta las colonias de 
Gorrión Común, instaladas en edificios (tres valores de.la derecha de la figura). 
Tanto las colonias de Gorrión Moruno en áreas cultivadas (valores centrales de 
la fig. l), como las de Gomón Común en árboles (GIL-DELGAW et al., 1979; 
ESCOBAR, 1981) presentan valores intermedios. 

En cuanto a la fenologia, existe una coincidencia notable entre las fechas 
medias de comienzo de las primeras puestas en ambas especies (fig. 2). La 
comparación de las gráficas de esta figura muestra que la sincronización del 
comienzo de la puesta es mucho mayor en el Gomón Moruno. En numerosas 





Fro. l.-Relación entre algunos pardmetros del periodo reproductor en diferentes colonias de 
Gorrión Momno, en zonas no cultivadas (circulas negros) y cultivadas (cuadrados negros), y de 
Gorrión Común í c h ~ l o s  blancos). Las barras verticales indican los wrceniaies de orimeras ouestas 
comenzadas en una semana. LOS nimeros son los totales de primeras puestas en cada Colonia. 
Traws verticales y horizontales: intervalos de confianza al 95%. El punto de la izquierda 
correswnde a una colonia en la aue sólo hubo una Puesta. no re~resentándose. mr tanto. el valor . . 

de intervalo entie puehs. ' 

Relariunships among (he number of cluicher. nesting durafion andsynchronizutionJOr dijférenr Spanish 
sparrow colonies ln narural habirais (block dots) ond cultivored areas (block quadrars). and for HOUSP 
sparrow colonies (open dots). Bars indicare ihe percentage of Rrsr clurches iniriated Ni one week. 
Fi~ures are rotals ofjrst clurches. Veriicol and horizonrol lines: 95'X conjdence inlervals. The value 

on rhr Pxrrenle lep corresponds ro a colony in which onlyoneclurch was lanl 

ocasiones se pudo comprobar que aquellas aves que perdían su primera puesta 
esperaban, independientemente del momento de la pérdida, de forma que la 
puesta de reposición coincidiera exactamente con las segundas puestas de las 
demás parejas de la colonia. En casos extremos, la pérdida por depredación u 
.otra musa de sólo una parte de los nidos de una colonia provocó el abandono 
'repentino y masivo de la misma por parte de todos sus integrantes. Por otra 

parte, en colonias grandes se observó la existencia de subgmpos coloniales con 
fenologias reproductivas ligeramente desfasadas entre si (ALONSo, 1982). Estos 
hechos sugieren que la sincronización de las actividades reproductoras debe 
tener en el Gomón Moruno una importancia fundamental. 

En otras latitudes los Gorriones Momnos suelen realizar también sólo una 
puesta por nido, con dos puestas únicamente en hábiiats menos áridos 
(BACHKIROFF, 1953; MAKATSCH, 1955; GAVRILOV, 1962, 1963; DE BALSAC y 
MAYAUD, 1962; PAPADOL, 1965; BORTOLI, 1969, 1973; RADU, 1976). En Libia, 
donde esta especie puede nidificar en edificios, pueden sucederse hasta tres 
puestas en un mismo nido (MIRZA, 1974). 



FE. 2.-Variación estaciona1 del pomntaje de puestas iniciadas según periodos de diez dias en el 
Gorrión Moruno (linea continua) y Gorrión Común (linea diwntinua). en 1980 y 1981. Los 

números son canlidadd de nidos. 
Percentages of clurches srarred on eoch 10-day periud throughoui rhe 1980 and 1981 seasons in rhe 

Spanish sparrow (solid line) and !he House sporrow (dashed line). Figures are numbers of nesrs. 

3.2. Tamaño de puesia 

E> ambas especies el tamano de puesta oscila entre 2 y 8 huevos, siendo 
las de 5 las más frecuentes (tabla 111). La diferencia interespecifica en el tamaño 
medio no es significativa (t= 1.89; p>O.O5). Sin embargo, si son distintas las 
cantidades relativas de cada tamaño entre una y otra especie (X2=23.82; 6 g.1; 
pi0.01). 

El tamaño medio obtenido por nosotros para el Gorrión Moruno es, con la 
excepción del registrado en Grecia (MAKATSCH, 1955). superior a otros valores 
citados en la bibliogratia (BACHKIROFF, 1953; GAVRILOV, 1963; BORTOLI, 
1969). Por lo que respecta al Gorrión Común, el tamaño medio obtenido en este 
estudio no se ajusta a los gradientes de latitud ni de continentalidad encontrados 
en Europa para algunas especies (LACK, 1948, 1954; CODY, 1966; KLOMP, 
1970). Tampoco DYER ct al. (1977) hallaron un gradiente claro de longitud a 
través de Europa continental en el Gorrión Común. 



Variación interanual y con el orden de pwsta del tamaño mdio de puesta en los Oomones M o m o  y Comun. En cada caso se indican valor 
d i o  y desviación tipica; entre parintesis, el número de nidos 

[ l n r e r e l  wrQfian and voriarlon wifh clufch or&r o/rhe mean clurch site m rhe Spmish sparrow and House sparrow. Mean and si&¿ 
devinfion and. in parenfhs ,  n d e r  of nesrs ore grvmJ 

1' putwa 2 ' pue.sfo 3 ' puesto 4 puesta GLOBALES 

1980 4,945 0.95 5DI0.81 5,00I0,82 - 5,0010,93 
(38'0 (99) (4) (490) 

Gomón MON~O 
g 

1981 4.94 + 0.83 5-12 '0.89 - - 439'0.79 
S 

(56) (196) 
S 

(140) S 

TOTAL 4.94h+0,92 520%-0.77 5.00+ 0.82 - 4.997+0.89 E = 
1980 4.95' 0.92 4,591 13 4 . 2 1 C t  1.06 3,00+0,0 4.82' 1.1 1 - 2 

Goui6n Común 
(131) (91) (47) (2) (271) 

1981 5,Oü ' 1,03 4.97 + 1 ,O2 4.80 '0.45 - 5.02' 0.98 
(50) (29) (5) (M 

TOTAL 4.59' 0.95 4.98df 1.20 4.27% 1.03 3.0010.0 4.873+ 1 .O8 

U ü ' s  signilicativar: 
as: 1 4 2 7 ,  p<O,CüI; bb: t=3,53, p<O,CüI: a: 1-3.85. p<O,Cüt; dd: t-3.94. p<O.Wl. 
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Variación interanual del tomaño de puesto.-No hubo diferencias interanua- 
les significativas en primeras, segundas ni terceras puestas consideradas por 
separado, ni tampoco entre los valores anuales gtobales, para ninguna de las dos 
especies (tabla 111). 

Variarión del tomaño de puesto con el orden de lo mismo.-En el Gorrión 
M O N ~ O  las segundas puestas fueron mayores que las primeras (tabla 111). En el 
Gorrión Común no hubo diferencias significativas en el tamaño medio (k0.08; 
p>O.OS) ni en las cantidades relativas de cada tamaño (X2=7.49; p>0.05) entre 
primeras y segundas puestas, pero el tamaño de las terceras fue menor que el de 
las segundas ( t =  3.94; p< 0.001). 

Vanación local del tomafio de puesfa.-No existen diferencias significativas 
entre los tamaños medios de puesta en dos localidades en una misma tempora- 
da, siempre que la fenologia reproductiva sea la misma (ALON~O, 1982). 

Variación estaciona1 del tamaño de puesto.-Existe una diferencia muy 
signifícativa entre los valores medios mensuales del tamaño de puesta, tanto en 
el Gorrión Moruno (F001~.6~~<9.02) como en el Gorrión Común 
(F00,.,.~<22.29), sufriendo este parametro una variación estacioii;il que se 
puede ajustar, en ambas especies, a una ecuación parabdica (fig. 3). En las dos 
especies existen valores altos al comienzo de la temporada, que pueden 

FIG. 3.-Variaci6n estacional del tamaiio medio de puesta en el Gomón Moruno (línea continua) y 
en el Comun (lima dircontinua). Trazos verticalen: intervalos de conlianza al 95 %. Datos de 1980 y 

1981 sumados. Las ecuaciones parabdicas corresgondienrrs son, mpmivamente: 
y=34SI +O.M)5x-O.O5Ia~; y=3.506+0.634r-O.O53x~. 

Sposonal variat~on o/ ihe rlurch size en rhe Spmish sporrow (sohd h e )  and rhe House S orrow Ihshed 
I im).  Vertical lines: 93% confidenre inrervols. Dora of 1980 and 1981 comfined. 



corresponder a las aves de más edad (SEEL, 1968). La correspondencia entre los 
valores obtenidos y la ecuación parabólica es menos precisa en el Gorrión 
Común, especialmente al término de la estación, quedando en esas fechas la 
curva francamente por encima de los tamaños medios reales. La variación del 
tamaño medio en primeras, segundas y terceras puestas estudiadas separada- 
mente y sólo en nidos que presentaron más de una puesta sigue tendiendo al 
modelo parabólico, con máximos invariablemente a últimos de mayo (datos 
propios, inéditos), lo que sugiere que las diferencias entre puestas de distinto 
orden son explicables, en ambas especies, por la fecha de puesta. 

3.3. Pérdidas de huevos 

La diferencia entre las tasas de supervivencia de huevos de ambas especies es 
altamente significativa (X*=21.16; p<0.001, tablas IV y Vf. Los distintos 
valores que tomó este parametro en las diferentes colonias de Gorrión Moruno 
estudiadas fueron 45.9, 62.0,64.4, 69.1,80.7, 81.2 y 82.2, poniéndose de relieve 
unavanabilidad local muy significativa(X 2= 157.57;Hp<0.001). Sinembargo,en 
aquellas colonias que fueron estudiadas durante las dos temporadas, las 
diferencias interanuales no fueron significativas (X 2=2.85; Hp> 0.05, en Toledo 
X2=0.22; p>0.05, en Cáceres). Por su parte, los valores individuales de las 
colonias de Gorrión Común -7l.l,74.2,7S.O y 77.6- no muestran diferencias 
locales ni interanuales significativas (X 2=6.14; p>0.05). La diferencia interes- 
pecífica se debe a la mayor incidencia en el Gorrión Momno de las pérdidas de 
puestas completas, como consecuencia de la mayor vulnerabilidad de sus nidos 
frente a condiciones meteorológicas adversas y depcedación, que fueron res- 
ponsables de la pérdida del 0-30% de los nidos, según las colonias (ALONSO, 
1982). Las pérdidas de parte de los huevos durante la incubación y aauellas 
debidas a infertilidad o mortalidad embrionaria fueron, por el contrario, 
significativamente menores en el Gorrión Momno (tabla VI). Nuestros valores 
de pérdida de huevos para el Gorrión M O N ~ O  no difieren significativamente de 
los de Gorriones Comunes nidificantes en arboles (33.43 %; X?=0.62; p>0.05) 
(ESCOBAR, 1981). 

Relación de las pérdidas con el orden de puesta.-En el Gorrión Momno las 
primeras puestas presentan porcentajes de pérdidas más elevados que las 
segundas (tabla IV; X2=22.28; p<0.001), debido a una relativa mayor inciden- 
cia en fechas tempranas del viento y de la lluvia fundamentalmente: en 
numerosas ocasiones pudimos wnstatar en abril porcentajes de nidos cai- 
dos a causa del viento de hasta un 29 %. En el Gorrión Comun, con nidos más 
protegidos, las pérdidas globales aumentan ligeramente wn  el orden de puesta, 
aunque las diferencias no son significativas entre primeras y segundas 
(X2= 1.03; p>0.05), ni entre éstas y las terceras (X2=0.32; p>0.05) (tabla V). 

Relación de lar pérdiias con el tamoño de puesta.-En el Gorrión Comun 
existe una correlación inversa significativa entre el porcentaje de perdida de 



Perdidas de huevos según el tamaño de puesta y el orden de la misma en el Gorrión Moruno Ci 
1Ex.e  lo.^.^^^. arcordinf ro rlurrli .sise br /ir.sr and serond rIurrhes N1 rhe Spmish sparrowl 2 

2 
Tuniu170 di) /o ,>iiciitrt - 7 3 4 5 6 7 GLOB.4LE.S 9 

m 
n 6 60 408 l.lW 552 70 2.196 

Primeras puestas % perdidos durante 12 incubación 66.7 25.0 36.8 29.2 25.0 20.0 29.2 S 
21 

":, iniertiles o embrión muerto 16.7 8.3 5.4 3.9 3.1 15.7 4.5 $ 
n - 6 88 340 3W 21 755 
:ó perdidos durante la incubación - 0.0 13.6 20.6 22,O 33.3 20.5 O 

Segundiis puestas "f. infértiles o embrión muerto - 0.0 6.8 4.4 2.3 9.5 4.0 2 
Z o 

66 496 1.440 852 91 2.951 r: TOTALES n 6 
% perd. d. i. 66.7 22.7 32.7 272 23.9 23,l 27.0 

2.8 14.3 4.4 
S 

4.0 7 ":, infért. o e. m. 16.7 7.6 5.6 Z? 
0 ,. 

"., de perdidas totales 83.3 30.3 38.3 , 3 1 2  26.8 37.4 31.4 2 
5 



Phrdidas de huevos se!& el tamaño de puaid y el orden de la misma en el Gomón Común 
[Egg lo.wes uccurding fo drfrch ssCe in./irsr. .sewnd. fhird ond.limh clufch~s in fhe H0u.w ,vp,trrnii.l 

-- 

Tumuflo de b pue.sru 2 3 4 5 6 7 8 GLOBALES 

n 2 30 136 400 228 63 - 859 
Primerds puestas % perdidos durante la incubación 0.0 20.0 20.6 18.5 11.8 22,2 - 17.3 

"/. iofeniles o embrión muerto 0.0 6 7  6.6 4.0 9,6 7.9 - 6.3 

n 4 33 96 240 144 56 24 597 
Segundas puestas % perdidos durante la incubación 100.0 18.2 33,3 18,3 16.0 0.0 

E 
0.0 18.3 8 

"/. inféniles o embrión mueno 0.0 9.1 8.3 5 3  8,3 8.9 16.7 7.7 5 

n 4 33 60 95 30 - - .r: 
222 

Te- puestas % perdidos durante la incubaOón 0.0 18.2 30.0 20.0 20.0 - - 
% infertiles o embrión muerto 0.0 9.1 6.7 5.3 6.7 - - 6.3 - 22.1 5 

n - b - - - - - 6 
2 ... 

Cuartits puestas % perdidos durante la incubación - 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 
inf. o e. m. 0.0 - 0.0 

TOTALES n 10 102 292 735 402 119 24 1.684 
. % perd. d. i. 40.0 17.6 26.7 18.6 13.9 11,8 0.0 18.2 

% inf. o e. m. 0.0 7.8 7.2 4.8 9.0 8.4 16.7 6.8 

% de pirdidas totales 40.0 25.5 33.9 23.4 22.9 20.2 16.7 25.0 

n=númcro de huevos puestos. 
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Porcentajes de perdidas de huevos segdn distintas cauias 
en el Gorrión M o ~ n o  y en el Gomón Comiin (véase texto) 
Percenfaxes of P:S 10.~1 owing to differenr coii.res (see fexf) 

Gurrión Muruno Gorrión Común 
2 . 9  h 1 o 1  (1.684 huemJ 

Perdida de puestas completas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.63' 16,27' 
Pérdida de parte de la puesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.37" 1.96b 
Fallo en la eclosion por infertilidad o mortalidad embriona- 

na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.37e 6.77* 

En rcdos los msos. diíereneias intempecifican muy signif~ativas (p<0.001): aa: XZ-65.29: bb: X2=28.71: a: 
X2= 12.41 

huevos y el tamaño de la puesta (r,=-0.96; pi0.01; tabla V). En el Gorrión 
Moruno la relación es menos clara, sufriendo las puestas de 2 ,4  y 7 huevos las 
mayores pérdidas (tabla IV). Analizando por separado la relación entre el éxito 
en la eclosión y el tamaño de puesta, se observa que las puestas que menores 
pérdidas sufren por infertilidad o mortalidad embrionaria son precisamente 
aquellas que son más frecuentes en cada especie (r,= -0.943; p<0.01 en el 
Gorrión Momno, y correlación no signiticativa en el Común; tablas IV y V). 

3.4. Mortalidad de los pollos 

Las &didas globales de pollos son significativamente miis elevadas en el 
Gorrión Moruno (X2=45.21; p<0.001; tablas VI1 y VIII). Sin embargo, si se 
suprime la influencia del porcentaje de pérdida de polladas completas, que 
generalmente son debidas a la caída del nido, se anulan las diferencias 

Mortalidad en los pollos de Gorrión Moruno según el tamaAo de pollada, datos de todas las puestas 
sumados y separados los nidos con fallo total (A) de aquellos en los que voló algún pollo (0) 

Pmen!ugc nesrling morlali~y in relarion ro bruod size in rhe Spanidf sparrow; dafo f i ~ r  losses in 
un.ruccessfu1 nesfs (A)  ami successful ncsrs (0) 

Morialidad global 2.005 47.8' 1.1 20.620.9 27.2I 1 .O 



Mortalidad en los pollos de Gorribn Comtin se& el tamaño de la pollada; datos de todas las 
puestas sumados y separados los nidos con fallo total (A) de aqkllos en los que voló algun pollo (8 )  

Percenmge neslling morrality in refation fo brood size in rhe House sparroa: data lor losses in 
rrnsuccess/?d nesis (A) ond .succe.rrful nem (8) 

Mortalidad gkihl 1.255 35.92 1.3 8.72 0.8 27.22 1.3 . 

interespeciftcas, siendo idéntica la mortalidad de pollos en los nidos en los que 
voló al menos un pollo, mortalidad que está fundament;ilmente determinada 
por la inanición de uno o dos pollos durante los primeros dias de vida (WIENS y 
JOHNSTON, 1977, y datos propios en ALONSO, 1982). . 

Relación de la morralidmi con el orden de puesta.-Los modelos de variación 
de las mortalidades de parte o de toda la pollada con el orden de puesta son 
diferentes entre una y otra especie (fíg. 4). Mientras que en el Gomón Común la 
mortalidad parcial disminuye algo con el orden de puesta -áunque las 
diferencias no son significativas-, en el M O N ~ O  aumenta, resultando las 
escasas terceras puestas de esta especie especialmente afectadas por este factor 
(X2=5.23; piO.05, entre primeras y segundas, y X2=4.43; p<O.O5, entre 
segundas y terceras). Por otra parte, mientras que en el Gorrión Moruno la 
mortalidad de toda la pollada desciende significativamente entre primeras y 
segundas polladas (t=4.56; p<0.001), en el Común se mantiene entre primeras 
y segundas y aumenta en las terceras (b3.61; p<0.001). 

Relación entre mortalidad y tamaño de pollada.-En ambas especies existe 
una correlación direaa entre la tasa de mortalidad parcial y el tamaño de la 
pollada (r,= 1.0 en el Gorrión Moruno; tabla VII; rs=0.964; p<0.01 en el 
Gorrión Común; tabla VIII), circunstancia también observada por GAVRILOV 
(1962) en P. hispaniolensis rranscaspicus. Respecto a P. domesticus, los datos de 
los distintos autores son contradictorios (véase DYER ef  al.. 1977). 

3.5. Número de polios volados por nido y producfividad anual 

El número medio de pollos volados por nidificación con éxito es idéntico en 
ambas especies: 3.10f 1.16en el Gorrión Momno (n=339 nidos) y 3.132 1.23 en 



FIU. 4.-Variación de la mortalidad de pollos con el orden de puesta en el Gorrion Moruno (lineas 
de traw grueso) y Común (trazo fino). Porcentajes de pollos muertos cn polladas w n  al& 
supervivienle (lineas diswntinuas) y en polladas sin supervivientes (líneas continuas). Tram 

verticales: intewdlos de confianza al 95 "/.. 
Variarion oj' nesrling morrali~y wiih ctutch order in Ihe Spanish sprrroti' (rhick line) and Housr 
sparroiu (lhin /he) in ~uccessfil brood~ (dashed lines) and unsucces#id broods (solid ¡inri). Vrrtical 

lines: 95% con@dence intervals. 

el Común (n=255 nidos). En las dos, este parametro aumenta significativamen- 
te con el tamaño de puesta (r,=0.943; p<0.01 en el Moruno y r,= 1 .O en el 
Común) y de pollada (r,=0.893; p<0.01 en el Momno y r,= I .O en el Común) 
(vease en ALONSO, 1982). Por otra parte, el mismo sufre una variación 
estaciona1 aproximadamente parabólica. w n  máximos para las dos especies en 
la segunda decena de junio (fig. 5). En el Gorrión Moruno, sin embargo, se 
observan oscilaciones más pronunciadas, con valores altos al comienzo y al final 
de la estación y mínimos intermedios significativamente mas bajos que los 
valores correspondientes del Gorrión Común (t=3.53: p<0.01, y t=2.11; 
p<0.05, respectivamente). 

El éxito reproductor, entendido como número de pollos volados en relación 
a la cantidad de huevos puestos, es significativamente menor en el Gorrión 
Moruno (XL72.49; p<0.001; tabla IX). Las diferencias interanuales no fueron 
significativas en ninguna de las dos especies (t= 1.88; p>0.05 en el Gorrión 
Moruno, y t= 1.01; p>0.05 en el Común). Tampoco fueron importantes en el 
Gorrión Común las diferencias entre puestas de distinto orden (tabla IX) ni 
entre diferentes colonias (%%, 46%. 48% y 52%; X?=3.68; pzO.05). Sin 



FIG. 5.-Variación estacional del número medio de pollos volados por ~dilicación con éxito en el 
Gomón M o m o  (lima continua) y en d Gomón Comln (linea discontinua). Trazos verticales: 

intervalos de confianza al 95%. Datos de 1980 y 1981 sumados. 
Seasonal variarion o/ ihe mean nwnber ojfedglings in rhe Spanish sparrow (solid line) and House 
sparrow (dashed IineJ. Vertical Iines: 95% confidenee intervals. Data of 1980 and 1981 combined. 

Variación invranual y con el orden de puesta del éxito reproductor en el Gorrion M o m o  y m el 
Gomón C o m k  las cantidades son porcentaje de huevm qw acaban en pollos volados 

S m r y  of breedmg success in t k  Spmish sporrow Md in rhe Houte sparrow: 
figures are percentages of eggs yielding jledged young 

1 .' puem 33.23~ 1.16 34.29I2.01 33.501 1.0 
Gorrión Motuno 2.1 puesta 38.661 2.19 46,07+ 3,05 41,26+ 1.78 

3.' puesta 30.00+ 10.25 - 30.002 10.25 
GLOBAL 41.44+ 1.02 38.1 1+1.69 35.45t 0.87 

. 1.' puesla a251  2.03 46.85+3.13 49.242 1.71 
G o d n  Camiio ;: 49.01+ 2.35 45,8324.15 4824I 2.04 

42.932 3.52 37,50+9,88 42.342 3.32 
4? puesta 83.332 15.21 - 83.33+.15.21 

GLOBAL 48.81-L 1.41 459722,43 48.10' 1.22 

embargo, en el Gomón Motuno las segundas puestas muestran mayor éxito que 
las primeras (t=3.81; p<0.001), y existe una marcada variabilidad local en esta 
especie (10 %, 27 %, 35 %, 42 %, 42 %, 43 % y 44 %; X2= 151.33; px0.001). 

La productividad anual media es globalmente mayor en el Gomón Común 
-9.79 huevos puestos y 4.71 pollos volados por nido- que en el Motuno 
-6.65 huevos puestos y 2.36 pollos volados-. La pérdida media absoluta de 
huevos más pollos es menor en esta Última especie - 4 . 2 9  frente a 5.08-. 
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Duración delperíodo reproductor.-Entre las adaptaciones más notables que 
caracterizan al desarrollo del periodo reproductor en el Gorrión Momno frente 
al Gorrión Común destacan el alto grado de colonialismo, reflejado en un 
mayor tamaño medio de colonia en el primero (AWNSO, 1982), la eleva& 
sincronización )J la corta duración de su penodo reproductor. Las tres están 
intemlacionadas y seguramente resultan selectivamente favorecidas en situacio- 
nes a) de gran abundancia de recursos durante un período de tiempo relativa- 
mente corto, facilitandose así una explotación más eficaz de dichos recursos 
(ORIANS, 1961; CROOK, 1963; WARD, 1965; MACLEAN, 1973; ROWLEY, 1973, en 
WIEN~ y JOHNSTON, 1977: JONES y WARD, 1976), y b) de mayor vulnerabilidad 
de los nidos frente a los depredadores, aumentando entonces la efectividad de 
los mecanismos comunales de defensa (ASHMOLE, 1963; PATTERSON, 1965; 
IMMELMAN, 1971). Ambas situaciones son características de los hábitats de 
nidificación del Gorrión Moruno, que presenta en este sentido unos hábitos 
reproductores más especializados, al mismo tiempo que una mayor capacidad 
de adaptación a condiciones ambientales cambiantes en el tiempo y en el 
espacio, y una mayor estacionalidad que su congénere, el Gorrión Común. El 
comensalismo con el hombre permite a esta especie prolongar la temporada de 
reproducción, por un lado alargando cada uno de los períodos de la nidificación 
y, por otro, realizando por término medio un ciclo de crianza más. Otros 
periodos significativos del ciclo reproductor no analizados aquí, tales como las 
fases de ocupación de la colonia, construcción del nido, incubación y estancia de 
los pollos en el nido, son también más cortos en el Gorrión Moruno (AWNSO, 
1982). 

Variabilidad en el éxito reproductor y estrategia reproductiva.-El tamaño de 
puesta se muestra como el pariimetro más constante, con valores idénticos para 
ambas especies, existiendo una variación estacional parabólica del mismo, 
similar y paralela en las dos especies. 

Por otra parte, las mayores tasas globales de pérdida de puestas y polladas 
completas en el Gorrión Momno, mientras que los valores de pérdidas parciales 
en puestas y polladas con éxito son similares o incluso inferiores a los del 
Gorrión Común, indican que son precisamente las causas de pérdida total 
-fundamentalmente irregularidades meteorológicas y depredación- las res- 
ponsables del menor éxito global en el Gorrión Moruno. 

En ambas especies, la interacción de las relaciones de variación del éxito de 
puestas y de polladas con el tamaño de puesta resulta en un mayor éxito global 
de lías puestas de tamaño más frecuente, cumpliéndose asi la tesis de LACK 
(1954) acerca del valor adaptativo inmediato del tamaño de puesta más común. 

Desde un punto de vista estacional, en el Gorrión Momno resultan 
favorecidas las segundas puestas, por ser las que menores pérdidas sufren. En el 
Gorrión Común, las tasas de pérdida de puestas y polladas completas experi- 
mentan una variación estacional menos importante, si bien aumentan significa- 



tivamehte en las terceras puestas, debido, probablemente, a un agotamiento de 
los progenitores como consecuencia del wnsiderable esfuerzo reproductor que 
supone la realización de tres crianzas wnsecutivas WENDEIGH et al., 1977). 
Mortalidades adultas elevadas durante la reproduaión, atribuibles al esfuerzo 
reproductor, especialmente en hembras, han sido detectadas en multitud de 
especies (revisiones en VON HAARTMAN, 1971, y CODY, 1971). El Gomón 
MON~O, por su parte, suprime estas puestas tardías, que son las que menor 
éxito presentan en el Gorrión Común ( C R E ~ ,  1949; ELISEEVA, 1961, en DYER 
er al., 1977; PINOWSKI, 1966; NOVOTNY, 1970. en DYER et al., 1977; NAIK y 
MISTRY, 1973; presente estudio) y en muchas otras especies de aves (KLUIJVER, 
1951; LACK, 1966; VON HAARTMAN, 1967,1971). tanto por lo que respecta a la 
supervivencia de los pollos en nido, como a la de los jóvenes emancipados 
(PERRINS, 1955, en KLOMP, 1970; LACK, 1966; CAVE, 1968). Por otra parte, la 
mortalidad juvenil debe verse además seguramente reducida en el Gomón 
Momno gracias al mayor peso w n  que abandonan los pollos de esta especie el 
nido (ALONSO, 1982), y a la notable sincronización de sus actividades reproduc- 
toras, que facilita una mayor agregación de jóvenes y adultos en bandos una vez 
finalizada la &a, wn  las I entajas que tal comportamiento conlleva (DARLING, 
1952; EMLEN, 1952: MCGILLNRAY, 1980). 

La más amplia variabilidad local en el éxito reproductor del Gorrión 
Moruno refleja la mayor influencia del hábitat a que se ve sometida esta espxie, 
y ha debido favorecer la marcada flexibilidad que exhibe la misma en los valores 
de esfuerzo reproductor, entendido como número de crianzas consecutivas. Es 
precisamente este parámetro el que mayores diferencias intra e interespecíficas 
presenta. La preponderancia de este factor en la determinación de la productivi- 
dad ha sido subrayada por diversos autores (DYER ef al., 1977; WIENS y 
JOHNSTON, 1977; PINoWSKI, 1968; SIEGFRIED, 1973). La mayor inversión del 
Gorrión Momno, apoyada además por la relativa facilidad con que los 
individuos de esta especie abandonan las colonias ante determinadas circunstan- 
cias desfavorables (GAVRILOV, 1962; BORTOLI, 1969; ALONSO, 1982). debe estar 
relacionada con una mayor estabilidad (CODY, 1971) del ambiente en que se 
desenvuelve esta especie. En tales condiciones resulta favorecida selectivamente 
la decisión por parte de los progenitores de no llevar a cabo un intento de 
reproducción poco seguro (WILLIAMS, 1966). Se ha demostrado que cuando la 
probabilidad de éxito es baja y/o variable se obtienen más descendientes 
repartiendo el esfuerzo reproductor de los adultos en unidades menores a lo 
largo de la vida de los mismos, lo que aumenta sus probabilidades de 
supervivencia ' (Mu~~~~, 1968; CODY, 1971). 

Los aspectos discutidos más arriba sugieren que el Gorrión Comun tiene 
caracter de especie colonizadora frente al Gorrión Menino en nuestra área de 
estudio, estando la primera especie mejor preparada para aprovechar rápida- 
mente los ((espacios vacíos» que aparecen continuamente, debido al proceso 
expansivo del hombre, y para resistir la inestabilidad propia de los ambientes 
urbanizados. Por su parte, el Gorrión Momno presenta una menor tasa de 



renovación, seguramente asociada a una mayor estabilidad de sus poblaciones, 
como consecuencia de una mayor especialización de 12s relaciones entre éstas y 
el ambiente que ocupan. 

RESUMEN 

En el presente estudio se analizan comparativamenle algunos parámetros reproductivos 
fundamentales del Gorrión Momno y del Gorrión Común en Espdiia centro-midental. El 
com iem de la puesta tiene lugar en las dos eswies a mediados de abril, pero la menor 
sincronización. cl'mayor número.de puestas y la mayor duración del ciclo de cría en el Gorrión 
Común hacen que la temporada de reproducción se prolongue aproximadamente un mes más en 
esta esoecie. El tamatio medio de puesta Y la variacih estaciona1 de este parúmetro son iguales en 
ambas'especies. Aunque en el ~ o i r i ó n  Moruno las perdidas parciales de huevos, por infertilidad o 
rotura, son menores que en el Común. las perdidas de puestas y de polladas completas son mayores 
en el primero, debido fundamentalmente al mayor porcentaje de destrucción y abandono de nidos 
en esa esoecie. E l  número medio de oollos volados wr nidificación con éxito a idfnt iw en ambas 
especies. pero la productividad anual a mayor en el Gorrión Común. Se mencionan algunos 
aspectos dc la biologia del Gorrión Moruno que deben reducir su tasa de mortalidad y x discuten 
las esirateeias re~roduciivas de ambas es~ecies en relación con la estabilidad de los ambientes Que 
ocupan. 

SUMMARY 

A campararive srudy af Ihe b<rW reproducrive paramcrers 
af Pdsser hispaniolensis and Passer domesticus in ive.sr-cenlral Spain 

Thís study presents a comparative analysis o f  some basic reproductive parameters o i  the Spanish 
svarrow and the H o u x  soarrow in Iberia. The dates for the initiation o f  the fint clutches are nearly 
identical i n  both species. ~orbo th ' the  intewal beiween the laying of the fin1 egg i n  two consecutivc 
succníful clutches is longer, the mean number oT clutches per nest-season higher. but ihe 
synchronization is lower i n  the House sparrow. Therefore. the breeding xason lasts longer ror the 
Housesp¿rrow.The mean cluth si7. is 4.997 eggs in the Spanish sparrow and 4.87 eggs in the House 
sparrow, bu1 the seasonal variation pattems or this parameter are very similar in both species. 
Losses of eggs are 31.4% in the Spanish sparrow and 25.0% in the House sparrow, and nestling 
mortalities 47.8Y and 35.9% reswctivelv. the difierence owine to the hieher oercentaee of nest .. . . . " u .  

dcscruction i n d  desertion in the former spcctes as a consequcnce of their higher vulnerability. 
Howwer. los* o f  eggs in successful clutches are higher in the House sparrow. Thc mesn number 
o f  fled~ed voune oer su~cessful nestine ir 3.1 in boih soecies. bu1 the oroductivitv is hieher in the 
~ouse~pa;row ( 4 j l  young fledged per-nest-season) iha" in the ~panirhsparrow (i36). addtiton. 
severa1 aspcts o f  the biology of the Spanish sparrow that mny reduce thc mortaltty ratc m ddults 
and juveniles are mentioned, and the relationships between-the reproductive strategics of both 
species and the difierent environmental stabilities o f  their nesting habitats are discussed. 
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