
Eii iitiesti-u ri;il~:i j o  :liii.ri.ioi- (:\ iti:()\.o, G ü ~ x o  y PÉI~Ez->.]F;I.T.A- 
])o, IW? csl>iisiiiioi los tl:iro.q 111as iiiterrsaiites soljre 1~iologí;i 
d e  repi-o<liicc.iiíii tic. i i i i ; i  l>;u't.j;i de I l i r i -c~c~clr ts  fíisriobirs. Eii el 
sci1rso (le (licli;i: (~l)st~r\~;iciorics 10gi';iiiio'; :isiiiiisino ~ei i i i i r  iilguiio.: 
datos de coiitliict:~, i;iiito (le los pollos coiiio (le los ;~diiltos, qi!c 
.por rnzoiiei r l t .  espiicio lieiiios preferitlo r r i i i i i i r  eii iiii:i l)iil)lic;i- 
ci61i :lp:irte. 

1-Tenios coiisidcr:ttto ciiico ;ispc.ctus (Iifei-ciitrs. I'or i i i i  I;itln 1:i 

coiidiicta ( le 10s l)ollo.s. TJor o t ro  la (Le los adtiltos: éir;~ 1;i Iieii~o.: 
~tlivitlitlo cn cii:itro ;ipart:idos. ;itciitlici~tlo ;i  r:izoiirs fiiiicioii:ilc.q. 
(te forilia tl i ic '  coi~si~lci~;imos cii;itro ;iciividades Iiñsicas del Apiiil;~ 
'Perdicera eii el iiido : I:i ii.iciihírciói~. la coi~stri icciói~ y arreglo del 
iiido, el ciiirl;ido (le los pollos -totlna e1l;ii; lirnd;is tlircctniiieiitc. 
;i 1:) i.rl>i-o~liii.ciciii--- y .  pni. iiliiiiio. la';. :icti\.itl;i(les de  i11;ititeiii- 
.mi~ i i to .  

Fl iii;itei.i;il iitilizíitlo fiie y;i c ; i ~ f i c i t ~ i i i ~ i i ~ ~ i i t t  tleici-ito eii el nr- 
.tic1110 anterior. 

Se re,qistr;irnii ;I lo 1;ii-go tiel Iiorni-io tlc olisei~vncióii. iiiii1iito 
-a tiliniito. tr>(l;\s Ins ;icti\.idii<les (Ic 1n 1icinl)ra y rle los pollos. así 
coiiio ciiíil(liiier tipo (te c;iiiihio pii el eiitoi.iio tlel iiitlo 1.0s clatos 
rneteoroli~gicos fiirron el;il)oi.ados cii I)nsc n los fncilit;itlos por  
cl Seri.ic.in 1letenrolOgico 3ncioii:il. cliie Imi te  i i i i  ol~serc;itorio :i 
pocos kilGiiictro!: (Ir 1;i  zoiin (11. estiidio. 1';ii-;i cii;iiitific;ici6ii tle lo< 
datos rle coiirliictri y sil cornpnracibii :I lo 1;irgm <le los (lías sc 

<I:il>or6 iiiin t;lca Iioraria por t1i;i p:ir:i c;itl;\ p:iiitn. P;ir;i 13 c.lal,o- 



ración de esta tasa se tuvo eii cuenta siempre el ligeramente 
diferente horario de observación de cada día. Al no poder hacer. 
tina observación continua ni regular, los datos aquí expuestos. 
sólo pueden considerarse como aproximatjvos, aunque, a niiestro~ 
juicio, con iin míirgen de error relativamente pequeño. 

A) Cond~cctn d e  los ad.ultos 

Según las teorías etológicas~clásicas la incubacion se considera: 
iin patrón de acción fijo (Fi-rcd nrt io~r pnttcvtt) (LORENZ en 'BA'E-. 
REND.5, 1959), en el clial podemos di.stingiiir tina serie de com-- 
portamieiitos apetitivos como el volteo de los Iiiievos, los movi- 
mientos de acornodaci6n, etc., y iin acto coiisiimatorio que seria: 
el propio aseiitamiento sobre los hiievos. 

a )  .4seiitamieiito sollre los hiievos. 

El iridividiio. tilacho o hem1)t-a. indistintamente, se sienta colo-. 
cando las patas a amhos lados de la puesta: las remeras quedan- 
por detrás crtizadas o no sobre el dorso y el cuello, en aiisencia: 
de alarma,, ligeranieiite replegado. 

!?c. registraron ÍL lo largo de todo cl periotlo de inciihación Iñs. 
diferentes posiciones adoptadas por la hembra. E n  la figiira 1 se. 
representan las freciieiicias de dicliñs posiciones, tanto dliraiite. 
la inciibación (a) como eii el periodo de cría de los pollos (b). 
Vemos que en la iiiciih;lciÓn la hemhrn se sienta de forma prefe-. 
rente: liacia la pared izquierda del nido (linea 5 )  y hacia las líneas 
6 y 7 Esta distribrrción de la orientarióii difiere significativamente. 
de la esperada por azar (test x1 p . <  0,001). No poseemos, sin 
embargo, datos suficientes para emitir tina hipótesis sobre las 
caiisas de estas preferencias en la orientación. Durante la cría 
de los pollos las líneas preferentes están algo más distribuidas 
(fig. 71)). ericoritraiids las mayores freciiencias en las direccio-. 
nes 4. 5 y (i (diferencia e.ctadísticamente significativa, test y.' 
p < 0,001). E1 aiimeiito de la freciiei~cia de orientación liacia la: 



liiiea 4 (vertice entre las dos paredes c.lile circiiiidaii el iiidoj iiidica 
i;i1 vez que eii esta posición la proteccióii (le los pollos coiitrii l o s  
; i g e i i t e s  iilefeoricos es ~ i i i s  efectiva. 

1 

1.36. 1.-OriciltaciOir di: la I~eml,ra eii el iii(lo. El círculo represeiita esquema- 
ticamente el nido y las líneas de puiitos coriflu~cii(cs eii \; Iirs paredes :i las 
cuales esih a(1osado. Cad? trazo coiitinoo en las direccioiics 1 a 6 relii.csenta 
rl tanto por ciciito tle veces. col1 re lac ión al total, rii quc 12 litnibra fue ob- 

.s<.I.v:I<I;I P~I I I~ I< I : I  iiiir;iiitlo e n  dic1i:i ctireccirjii. 

Por o t r o  lado, se o b s e r v a  eii la figrira S que el inaclio apenas 
participa en la inctibación. Vemos, además, cbmo la Iiernhra per- 
manece sentada sobre los liiievos cas; todo el tienipo qiic pasa 
en el nido. P o r  otra parte, a lo Iiirgo de este período no l i e m o s  

1ogr;ido detectar ningún indicio qi ie  indique la rerliicción en el 
tienipo de inciiI,nci6n al atiiiieijtar l a r  telnperat~iras.  

11 l Xf aui in ie i i t  os laterales 

Son los m o v i t n i e i i t o s  de acomodacióii sobre los hiievos, i iece-  

sarios para el correcto co~ i t ac to  de éstos con la placa incii1,atriz. 
En la Perdicerri so11 sinlilares a los descritos etl irn sinfíii de aves. 
1,;) Iiernhra realiza tina media de  9,41 movimientos (desde el piiiito 
medio hacia i i i~o  11 oti-o In(ls) (11 = .'>R olrserr-nciniiesl cada vez qu,e 
sr seiitabn sohre los l i ~ i t \ . o ~ .  
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I:ig. 3.-Trazo coritinuo: rnnto por ciento dc prcseiicia de la Iiciiilwa cti el nido con relacibn al tiempo de obscrvncióti. Trazo 
dihcoiiiiii!io: tanto lror cielito en que la l ~ c n ~ h r a  permanece senii id~ coti relaci6ii al tienipo que pasa en el nido. 1.2 fleclia erl 

cl eje <le ahscis;is. corno t i i  I;is restantes figuras. indica el día del nacimiento del segundo pollo. 



(-1 Volteo de los Iiiie\.os. 

E1 iictor (cii Iiiiestro caso casi sienipre la Iieiiil,r;l) se incliiia y 
coii la parte aiiterior del cite110 y garganta liace rodar el huevo 
I~acin sí iii iri  o dos veces seguidas (fig. 3). E n  ocasiones, al realizar 
esta pni~ta, sólo una de Iris patas se apoya eti el sitelo. iii;iiite- 
nielido la otra recogida. Varias veces se observó cómo, antes del 
volteo, el águila tocaba la superlicie de los huevos con una pata, 
eticogieiido para ello las garras hacia clentro. Niinca hemos visto, 
siii embargo, que con dicha conducta la liembra logre separar los 
dos t-iiievos para ltiego \folverlos a juntar tina vez volteados 
(CITKY~.AK, 1972). 

r i ~  3.-T'osiciiiii (le 1it c:ilbcxn tle 
In Iiciiil.ir:i al 1i:tcer rotl:ir el I iuevo. 

lie~iios iiitetitado inedir ln teiideiicia a iiicubar en la henihra y 
su evo1'1iciÓn. Siguiendo a B A E R E N D ~  ( O ! .  cit .)  podemos calcular 
diclia tendeticia de forma indirecta por la frecuencia cori qiie apa- 



receii diversas pautas, especialmeiite el volteo de los huevos y los 
cambios de posicióii, que se prodiicirán coi1 mayor frecuencia 
cuanto mayor sea la tendencia. La insuficieiicia de datos no nos 
permite alcanzar conclusiones demasiado satisfactorias; si11 em- 
bargo, el volteo de los hiievos se produce con máxima frecuencia 
e n  los días inmediatos a1 nacimiento de los pollos. Esto parece 
Ió'gico si pensamos que lino de los factores qiie influyen sobre la 
tendencia a incubar es la serie de estímiilos provenientes del 

I 1 u-.- - I~ ~ 
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Fig. 4.-Triizo coiitinuo : tasa Iioraria por dia de la pauta volteo de los huevos. 
Trazo discontiiiuo : temperaturas medias diarias. Oliséívcsc la correlacion 

entre nniljas lineas. 



buevo, qiie son máxiiilos poco aiites de la eclosión, pues eiitoiices 
incliiso los gritos apagados (le los pollos actiiaii coiilo refuerzo 
para la lieinhra (fig. 4). 

I'or otro I i ic ls ,  nlgiiiios datos ii~dicnii que en diclios dias la 
liembra dedica iiieiios tieiiipo ;i la limpieza del pl~iinaje, lo cual 

ccoiiciierd:i tainhiéii coi1 las tesis (1.2 R.AI.HENIIS. 

S810 eii 0c:isioiicc; (le los rele\fos eii el nido, taiito ditraiite la 
'inciil~acióii coino, sobre totlo, tltiriiiite la cría de los pollos, 
.aportar iiiia presa el tilaclio, 110s ha sido posible ol>servar coti- .. 

tliictas coiiiiiiiitari:i.s eii la pareja. Eii efecto, la hembra percibe la ': 

1leg:id:i clel inaclia n gr;iii distancia y le recibe, a veces, con una ) 

siicesiciii de gritos qiie podenios tra.tiscribir como «Kiú, Kiíi, ' '  

Kiii ... )). 1?1 rn;iclio respoiide, eii ocztsioiics, coi1 1111 soiiido similar. 
Al posirse, e iiimediatame~lte antes, 1 ; ~  hernl>ra adopta tina p6s- 
tiirti Iioi~izoiit;iliziidii con el ciiello y cabcta Iiacia delante alqo 
'bajo y dorso eiicor\~aclo hacia arriba. Esta posición rectierila 
.a la postiira iiic~iii;itl;i. ;iiiterior ít Ievaritar el viielo, que en 
.algiiiios contrxtos coino éste :itlqiiiereii carácter de respiiesta 
hacia la pareja. De  lieclio, tal y como desniostraroii WKIR y 
1'rccizzr (31373) eii Hlrteo brrteo, esta piiiit¿i, es iitilizada por I n  

hembra para respoiider a las seriales emitidas por el tnacho duraiite 
el cortejo. 1-21 falta de ol>serv¿icioiies durailte la formaci6ii de 
-parejas no 110s penniti6 coinprol)nr este í~ltirno piiiito eii relacióii 
;i In l"et~tlicer;i. 

Jiicl~iiinos ncllii cii;itro tliferei~tes paiitas (le coiid1icta: Aporte 
d e  iilaterial, coger ramas en el iiido. cavar, y eliminar deseclios. 

Se eiiipezó :i ol,sci.\~nr dos días aiites del iiaciiiiieiito del segundo 
-pollo. y es eii el priti-ier ines de cri:i ciiniido sii frectieiici;~ e.; 
-misiina (fig. 5). T.,ns ranias soti trnidas cii las garras (en titi GG,G 



por 100 de los casos) o eii el pico (33,s por IW), tanto por el. 
maclio (el 16,6 por 100 de las veces) como por 1;i hembra (83,34 
por 100), y soii depositatlas eil el borde del tiido para iiicluirlas- 
en sil estriictiira de forma inmediata o bien al cnl)o de 1111 cierto- 
tiempo, oscilante entre los pocos miii~itos o varias horas clespiiés- 
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Fig. 5.-Trazo continuo: tasa diaria dc cavar eii nido. Trazo discoiitinuo: tasa diaria 
de coger rama. Trazo de puntos y rayas: tasa di;iria de aportar rniiin. 

Las ramas; de tamaño muy variable (el) tiiia ocasióii la lieinbra 
trajo iiiia gran rama de ezicirin de inás de nietlio metro), fueroii 
(le enciiin Q rrel-cits rofroidifolin (&$,a por 101)), pillo P, i~zrs  pir~en 
(38,8 por 100), sauce Salir sp. (11,s por 300), y fresno F.i-n.ri~i:r~s 
sp. (5,5 por 100). La rnásirnn frecuericia de aporte de ranias s e  
corresponde con máximos en las coiitliictns cavar con pico y 
coger rayas. .  



Sc pl.o(liicc taiito diirniite Iii iricul,aci0ii coino eii E~)ocíi <le. 
pollos. 1.3 tieiiilx-a o el tiiaclio coge ramas secas o frescas de jai-;i: 
piiici. c tc  ... T..a piiiitn se ptiede desarrollar de dos formas distii~r;is : 

1) El actor coge la rama coi1 el pico, 1evaiit;i iiil poco la 

c.;il)ez;i y electú;; varios movitilientos temblorosos de rotación de. 
la cíiliez;~ hacia un lado, indistintanietite el derecho o el izqiiierdo ; 
&te es e1 movimieiito típico de erisritnblaje de raiiins en la estriic- 
tcirn del nido. Durante la crin esta paiit;~ tiiotora carece inliclias 
\.eces de efectividad, quedn~ido la rain;i pricticai~ieiite como estaha, 
rle foriiin (lile el mo\~iiniento piietlc iiiterpretarsc como uiin válviila 
de escape a las teiidei~cias (le coi~striiccii>ii (BAERENBS, S!)39). 

2)  1'1 actor coge 1íi raiiiu coi1 el pico y 1;i tr;isln<la a iiii Iiigar 
tlictiiíto tlel iiido. H;iy ~ i i i ; ~  niise~icia total $ e  movimieiitos rotatorios. 
tlc ciil)can. Esta segiiiicla forni;~ cle coger rai.ii;l siicle tener efec- 
tivid:itl, piiei 1;i r¿iiii:i es tlespl:itntl;i ;i iiria iiiicv:i sittiacióii. 

Eii iiiiinerosas oc;isioi~es ol>ser~.;iiiios estas dos ~iiotlalitl;~des 
re:rliz;idas iiii:i tras otra sin solucióii (le coiitiiittidad. 

L\. lo largo del día, coger rama .se espres;k coii freci,ciicias 
similares n cavar con pico. Se observa cbmo este rittno (fig. 6). 
es c1:ir;imetite bifásico, o tal  vez trifhsico, coi] t i i i  priiner pico a 
I;is doce y niedia lioi-as y ti11 segiiiido iiiáxiino n las diecisiete y 
nietli;i Iioras; 1111 ziil~iiiAxitno se ol)serva tnrnbiéii ñ las catorce y 
i~iedia horas, lo ciiñl cojiicide, conio liiego veremos. coi1 los ni9xi- 
aios horarios eii nctividatles de i\iaiitei\iitiieiito <le In 1ieinhr;i y 
los pollos. 

niiratite el período de inciil)acitiii la pautn .cc observa de lorma 
esl)ork'lc;i. Es a partir del nacimiciii-o (le los pollo9 cciniitlo se 
expresa coi1 mayor frecciencia. Eti la figura G se vc cómo se. 
i:oardiiieii las dos priiif;is ;i lo largo tlc los días, existieiido una  
correlación positiva eiitre ;inibas (estactísticnmerit sigtiificativa, 
test de Spearm;iiiii. i> (: 0,01. CIEGET.. 1956). 

7-a renlizai~ tanto la Iicnilrrn cotiio el i~iaclio. SII fiii~cicíii pnrece. 
ser In de reiiiovcr el siistrato superior o forro del ciieiico para qiie, 
al estar miillitlo. periiiitn r\ii mi!: eficiente niclainieiito térmico, 



Horario de ritse~ación 

yig. O.-R.itino dc :tciividad diario de las pziutns coger rnina (trazo ilisiontiiiuo) 
y c:lvar eii iiido (trazo continuo). 

1:ig. 7.-Movimieiito de la calicxri eii 1:i pauta 
cavar con picn. 



#del nido. T;lmfiieii parece servir par:i la re~nocióii de iiiateriales 
en piitrefaccióii. 

El actor se inclina hacia tlc1;iiite y coii l~riiscos tnovirnieiitos 
verticales y hacia atrás cava coi1 el pico eii el citeiico ¿i riioclo (le 

:azadóti (fig. 7). También existe, a veces, un cotnpoiiente lateral 
eii el n.ioviinieiito. Eii ocasioiies se iitiliza iiiia pata para escarl~ar. 

Iiicluimos, por razoiies prácticas, la yartta eti este ;tplirtatio, 
auiiqrie sil inotivacióii y desencadeilaiiiieiito tieiie iiii  origeii exter- 
no predorniriatite., lo qiie elitnitia la posibilidad de comprobar sil 

.coordiiiacióii eii ciiarito a freciieiicia de :ipariciOi! coii la.< cleinás 
paittas (le coiistrticción y ciiidatlo del nido. Esta pattta ftie ya 

,descrita en detalle por l3r.o~r)sr. ,% 01. (IW!)), y coiisiste eii la 
~eliiniiiaciói~ de restos de coníitla, sobre todo iiitestiiios, por parte 
de 1;i l~einbra. Dewparece casi completamente hacia el segundo 
riies (le. vidii de lo5 pollos,, tal vez debido ;I qite eii.toiices éstos 

.aproveclían mejor las presas,, y por tanto los tleseclio~ en el iiido 
se rediiceii consitlerahleineiite. 

Corre a cargo casi exclusivamente clf: la Iiein1)r;~. rediicitiidose 
'la participación del maclio al aporte de presas. T,a celn lia sido ya 
descrita en iiiiestro :iritcrior tra1,ajo. asi conio el apoi-te de presas. 

o) Ciihrir n los pollos. 

1.a Iieinbra atrae n los pollos híijo ella utilizaiido ti11 moviriiietito 
,similar al del \rolteo de los hiielros. o bien acercáiidolos con iitia 
,pata (observado er, iitia sala oc:isión) y se echa so l r e  ellos eii 
actitlid idéntica a la de incribación. 

Esta palita aparece coi1 más freciieiicia eti los priineros dí:is 
.de vida de los pollos. despliés sólo se expresa eri circiinstancias 
.meteorolAgicas desfa~~orahles. conlo la lluvia o el fiierte sol. 1-05  

pollos de más de iiiia semana soii va capaces de nioyerse solos 
'hasta refiigiarsc bajo la ii~adre. 
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b )  Limpiar a los pollos (ccallopreei~ing~). 

Eii cuatro ocíisioiies se ol~servó cónio la tienibra atiisaba sua- 
vemente el pltiinaje de los pollos. Lo esporádico de esta coiidiicta 
no nos perniite establecer iiingiina coiícltrsiói~ sobre sil efectividad. 

1.) Dar soníbra. 

Fiie tlescrita por BI.ONJ>EL & r t l .  ( o p  c i f . ) ,  por lo que íinica- 
meiite qiierenios destacar 1 ; ~  dific~iltad para realizar tina descrip- 
ción cctipo)) (le la postiira atlaptada por la 1ienil)ri~. Eii efecto, 
podemos tlistiiig~rii- tliversos grados de intensidad en la expresi& 
de la palita según la mayor o rneiior tipertiira de alas y cola y. 
tronco mas o ineiios erguido. Serííl de gr;tii interés analizar. 
etí i i t i  fiitiiro las posibles correlñcio~ics eiitre estos gratlos cle inten- 
sidad y la variacióii de  ciertos factores ineteorológicos como 1; 
teiriperntliríl y 1 ; ~  Iiirniiiosi(I~id (estiidios dc este tipo liaii empezado 
a realizarse en pautas similares, como los I)años de sol -ver, por. 
ejemplo. POULSEN, 1.!)74, y KENNEDY, I(Hj9). 

En la figura 8 veinos cómo las frcciiciicias eii dar soinbra po-. 
seen dos claros máximos sitiiados entre el 11 y el 37 (le al~ril, y 
eiitre el 21 de ;il>ril y el 7 de inñyo, coincidentes aiiil)os coi1 dos 
pe r iod~~s  de elevaci6rt de las temperatirras medias diarias. Es,. 
aclemñs. iiiteresniite destacar in aiiseiicin total <le la palita eti el 
periodo qrre va del 18 al 28 de ahril, qlie coincide con días de. 
Iliivia. . . en la zoiia. Por Últiino, nos gustarín.señ.ilar una ol>servacicin 
de dar soml>ra e11 la cual los pollos 110 se refiigiaroii e11 el cono de- 
sombra creado por la madre, la ctial contiiiiió realizaiitlo «en \rñcío» 
dicha conducta por espacio de varios miiiiitos. 

O Hemos prestado especial atención a este apartado, y ello por. 
varias razones: eti primer lugar las actividades de maliteiiimiento, 
sobre todo I n  litnpieza del pliimaje? tienen tiii  papel relativameiite, 
importaiire en la conducta de1 Agtíila Perdicera en el nido.. Si bien. 
Ia 1iernt)ra no oc~ipa más que iin 5 por 100 de su tiempo en el. tiido 
en estas paiitas. las mismas poseen trn claro ritmo de actividad' 
diario coincidente adernis con los de otras paiitas como coger. 
raina y cavar coi1 pico. Por otro lado, resiilta sorprendente la. 
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)'¡y. Y.-Tr:izo coiiiíi~uo: tl:ir sombra, tasas diarias ; trazo discoiiiiiiiio: tciiiperaiuras nietlias diarias. E2ri.a~ de Iiiziogrsnias: 
precipiiacioner diarias. 



niiln nieiicioii eii el excelente trabajo de BLOKDEL & al.  (o ! .  c i l )  
n esta condiicta y, en general, la poca importaticia que se le da 
en los tr:ibajos cobre comportamiento de rapaces Sin embargo,. 
en otras especies las pautas de manteiiimieiito se han revelado de.  
gran interés para el análisis de las actividades de desplazamieiito.. 

a) Descansar. 

I,a Iiembra descansa eii posicio~i normal, echada sobre los. 
. htievos o los pollos, coi1 el cuello medlanameilte encogido. Tam-. 

l)iéii piiede hacerlo solire iitin o dos patas. 

b )  Desperezarse. 

El actor estira las alas ]lacia arriba I)asclilaiido ligeraineiite 
hacia delante o bien, más freciieiitemente, estira pata y ala de, 
1111 mismo lado; n veces alxe tambieii la cola en :il)aiiico. ES.. 
comiiri tras iiii  largo período de la liembra echada. 

c) Bostezar, jadear, dormir, defecar, nhiiecar pliimns, sacudir, 
el ciiello, sacudir crrl>eza, picotearse las garras. Todas estas pautas 
(le mantenimiento se expresaii de forma similar a como lo hacen 

. eii otras ¿i\.es por lo que omitimos su descripcioii detallada. 

. (1) Rascar mejilla. 

E1 actor levanta una pata y con sii borde externo se rasca corv 
energía y rapidez el cuello, píleo y parte lateral de la cabeza ce-- 

ed 
Fig. 9.-Rascar mejilla. Ver drscripcióii eii el texto. 



rra~ido los ojos. E1 tarso se dirige directaniente liacia 1 ; ~  clil)eza,. 
si11 criizarlo por encima del ala, tal y coino ociii-re eii otras espe- 
cies de aves (ver fig. .9). 

e) Exterider grasa. 

La Iiembra coge can el pico grasa t1e su glándiila iiropigial y. 
lo extiende sobre su dorso y flaricos con rápidos frotainientos de 
cabeza y cuello, que al mismo tiempo siifren lin cierto movimiento. 
de rotación (ver fig. 10); los ojos s~ieleil periiiai~ecer cerrados.. 
En 1:i Perdicer~r esta palita es re1;itivaiiieiite iiifreciieiite. 

Fig. 10.-Esteiidcr gi-:iw. Ver descril>~iÓii rii el t e s t o .  

f )  Lirnpiíir. y nlisíii el plirniaje. 

Esta coiidiicta incliiye eii realidad varios inociiiiieiitos distiiitos,. 
qrie van desde el simple morclisqiieo y picoteo de las pliunas al" 
alis.i<lo de iiiia pIuma entre la mandibiila y la masila qiie corre. 
a lo largo de ellas desde su  base Iiasta 1;i p1111r;i. Oniitimos aqiii 
;;iinl>ibii i i i i n  descripcii>ri detallada, piies esta'condiicta es similar. 
e11 nlliltitud de aves. 

La Pe.rdicera se limpia, a veces, tina zona del pl~rniaje, p o r  
cjemplo. el l>cclio, de forma nislad;~, pero lo iioriiial es la eshibi- 



<ion de iiiia aiitéiitica secueiicia. Fueroti ol)ser\:adas y analiza- 
.das 103 de estas secriencias. 

Se dividió el plumaje en iiiia serie de zonas: peclio, alas, 
dorso (iiicliiyeiido tocliis las pliimas desde la base posterior del 
cuello Iiasta el coinienzo del obispillo), ol)ispillo, ctiello, vieiiti'e 
.(limitacio por la línea liorizontal definida por los arranqiies de los 
.tarsos). 

En i~spectos distiiitos 211 de las seciie~icias se liati considerado 
:?tras zoiins del plumaje corno los tarsos y la cola. Además se Iian 
'dividido las alas en remeras, siipracobertoras, iiifracohertoras y 
vértice flesor. El .% medio dedicado por la hembra al cuidado 
del pliiinaje oscila iili-ededor del 4,s del tiempo de estancia eii el 
nido. Eii el ctiadro J. se piiedeii ver los porcentajes relativos de 
tiempo dedicados por la hembra a cada zona del plumaje. Se 
incliiyeii t;trnl>iéii los datos de los pollos (P1 el más joven). Se  
obser\.;l iiii;i clara preponderaílcia de la litnpieza del peclzo sobre 
l a s  deináa zoiias en la hembra; ello se debe, a niiestro jiiicio. al 
freciieiite coiitacto tiel pecho y yientre de la hembra diirante la 
reprodiiccióii con el nido y los liuevos ; sin embargo, esta hipóte- 
sis no explica el flojo porcentaje correspondiente al vientre. Lii 
'limpieza del pliiinnje se reparte con más iiniforrnidnd el1 los pollos 
,qiie eil la liemhra. y nqiiéllos presentiin en varias zoiias porceiitnjes 
silnilares. 

Seciieiicias: E1 aiiálisis de las secuencias permite varias con- 
cliisioiies : L. 1:iiti.e las zoiias arriba defiiiitlas se puedeti prodiicir 
prácticnineiite todas las combii.iaciones posibles incliiyendo dos 
o n ~ á s  zoiias. No existe, piies, en el .4giiila Perdicera iiiia secueiicin 
~ í g ; d a  de limpieza. 

2. LOS  paso.^. dentro de itxia seciieiicia, del peclio a1 ala clerccliíi 
y del aln derecha ;i1 pecho so11 los inás freciientes (siiman irn 5W1 
por 100 del total de pasos de iitia zona a otra): esto iiidica no 
sólo qiie pecl~o y alas so11 las zonas más aseadas, sino que adeiilis 
.no existe riingiin tipo de independencia entre la limpieza de las 
plumas de contoriio y las de vuelo, como siii embargo ociirre eii 
otras aves (caso de .4lecto?.is hnrhora, ARIAS nF: REYKA v AT.VARI.:L. 
1974.). 

1-a tliiracicii~ media de tina seciiencia se calculó en titi mirinto y 
dieciocho segiiiiclos ( ~ i  = 37 seciiencias) y la seciiencia más larga 
ohse r~ada  diirci más de dieciséis minti€os. 

ActividnQ diaria de limpieza. 
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1 3  ritmo de actividad diario preseiita iin carácter I,ifá.~icr, 
.(fig. 11). Vemos cóino la gráfica asciende siiicróiiicaineiite liasta 
iin primer máximo situado alrededor de los diez y inedia lloras. 
Baja luego hacia las oiice y cuarto, para después, de foriiin rtiás 
irregiilar, llegar a los máxiinos sitilados eii el ii~tervalo eiitre 
las once y cliai-to y t s  trece y media horas. Otros dos iiiásiiiios 
se observan eti el iiitervalo eiitre las trece y ciiarto y Ins diecisiete 
y ciiarto lloras. Liiego, eii síiiresis, existe iiri  iriixinio priiicipal 
eii las horas del mediudí:i y otro ineilos aciisado a media tarde. 
Este ritmo, como ya ineiicioiiábamos, coiiicide 11;istaiite satisfac- 
toriamente con e1 elaborado para las pautas cavar eii iiido y coger 
rama, lo ciial apoya la liipótesis de que todos estos datos reflej:iii 
e! ritmo general de actividad de la 1iemt)ra en el iiido. 

7 0 q 10 n 12 13 ir. i 5  S 17 1% 

Fig. 11.-Ritmo de actividad tfiario (le la limpieza del pluni;ije eii la Iicnibra y los 
pollos. Vci  explicncioii cii c l  trsio. 



Hambra P1 P2 
O10 "o O/o 

Pecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 3  19,28 - .-. i , rb  
Cuello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,84 7,78 O,% 
Supracobertoras (dcha.<.) . . . . . . . . . . . . . . .  17>31 12,81 20,51 
Supracob. (izdas.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,58 520 17,M 
Jn bracob. (dclias.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,s 0 1 4 5  11,a 
Infracob. (itdas.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 ,M l1,64 4,78. 
Dorso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.81 17,s 17,78 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cola %M 3,78 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vértice flex (dcho.) 1 ,m %a 2,16 

l'értice flex (izdo.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,03 2 3  0550 
Vientre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.m 0,M 5,44 
Obispillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.8? lo,% 8 , B  

B) Condficta de. los pollos 

n )  Limpieza (le1 plumaje. 

Como ya mencionamos en nuestro anterior trabajo, los pollos, 
a los dos días del nacimiento, son ya capaces de esbozar algiiiios 
moviniientos de limpieza, especialmente del pecho. Progresiva- 
mente estas pautas van perfeccionándose, de forma qiic, por iin ,. 
lado, lo que en principio sólo era rin n~ordisqueo del plumaje, 
pasa a ser un alisado de la pluma desde la base Iiasta la piinta, 
tal y como lo realizan los adultos (no hay qlre olvidar, sin etnhar-. 
go,  qrie una de las formas de limpieza de los adultos iiicluye 
también movimientos de mordisqrieo). Eri otras especies de aves 
las paiitas de limpieza aparecen ya completaniente desarrolladas 
antes de qrie las plumas hayan termillado de crecer (NICE en 
HIKDE, 1966). Por otra parte, en los dos pollos 01)servamos la 
existi-iicia de iina secriencia oiitogénic:i de la limpieza, d e  modo 
que los primeros días se limpiaban sólo el pecho y las alas, para 
algiinos días despiié\ iiicluir tambi61i tlorso y \-ieiitre, y por fiii, 
aproxima<!anirnte a los diez días de eclnct, ce 1iinpial)an a$iinismo 



los tarsos y garras. La coordiri;tciói~ eiitre ritinos diarios de lim- 
pieza (ver más arril)a) es especialtneiite iiotoria en  los pollos, de 
modo qiie sus valores horarios respecti\.os se correlacionan posi- 
tivamente (estatlisticanieiitc ~igi1ificati1-a. t ec t  de Spearmai~ri. 
p < 0,01). La figura It refleja. asimismo, iiiia coordiiiacitin entre 
la actividad de  los pollos y la de la 1iernl)i-a. segíin G ~ Y O M A R ' J I  
(1976) tal coordinación se lograría eii Ins n\,es por medio de la 
miitira emisión de señales sonoras. 

b )  Defecar. 

Fue descrita por T~LONDET. & 01. (op. c i l . ) ,  Eii iii letro atitetioc 
trabajo di.sciitiiilos la iiiterpretación de esta pñitta. 

C) Ejercicios de viielo. 

Como ya expusieron B i . o ~ n ~ r .  t?- 0 1 . .  los liolloi: realizan, a lo 
largo de su crecimiento, iiiia serie de ejercicios cnti las alas. cada 
vez más freciirntes y efectivos. $11 aparición .se sitiia hacia los 
veinte diay de vida. Al principio el movimiento carece de efecti- 
vidad, piies el pollo iio logra despegarse del stielo: sin embargo. 
hemos analizado esta paiita eti distiiikas fases clel crecimiento, con 
aytida de filmaciones. piidiendo ohservar qiie desde el primer ejcr-  
cir io realizntlo. la coordinación inotora de las alas correspolide 
ya n la observada en el llamado viielo ascendente vertical o de 
tlespegtie (GRAss~:. 19481. Si dicha paiitn iio e!: efectiva. ello, 
tal vez, se deba $11 iimuficiente creciniieiito tle las rcmeras y 
al  pobre clcsari-0110 del si5tenia iiiiisct11;ir del vilelo. De hecho es 
interesante observar qiie el primer r.iielo fiiera clel nido de los 
pollos resiiltó, e11 totlo piiiito. sitnilar al viielo (le los adiiltos. Sii i  
embargo. rlen1ostr:ir esta hipótesis. tal y como 1iat1 liecho diversos 
autores en otras especies (ver. por cjernplo. G~nrrwnxs eii 1-TIN~F.. 
01. c i t . !  reqiiiere una experirnetiteciói~ miiy dificiiltorn eii grarides 
rapaces. 



El día primero de juiiio de 1973 tiivimos ocasióii de observar 
iiiia curiosa pauta de rnnnteiiitnieiito de los pollos aiite una fuerte 
granizada qiie apenas duró cinco minutos. 1-0s pollos, sentados 
sobre los tarsos, y con las alas entreabiertas por encima de la 
cabeza, se balanceaban hacia delante y hacia atrás, dando fuertes 
golpes con la cola en el suelo. Esta coriducta sólo ftre observada 
eii ocasio1.i de dicha granizada y con ella ambos pollos logran, al 
parecer, sacudirse el granizo depositado sobre su dorso. El com- 
portamiento descrito recuerda vagamente a los movimientos de 
baño que muchas aves realizan en aguas someras. 

e )  Otras pautas. 

Idos pollos, como los adultos, realiza11 desperezamientos, sacu- 
didas de cuerpo, bostezos, limpiarse pico, etc ..., pero sólo se 
observaii de forma esporádica, por lo cual descartamos su análisis 
ontogénico. 

2. Relario.rtes entre los pollos y los adultos 

Ya coinentamos en la publicación anterior las características 
de las peleas en los pollos. Por  otra parte, éstos detectan la llega- 
da de la hembra con notable antelaciin a sti entrada al nido y, por 
supitesto, ésta no produce la más mínima reacción de alarma en 
ellos, a pesar de la aparente inexistencia de ceremonias de saludo 
entre pollos y hembra. 

8. Relanoties coa el errlor~o 

Los pollos, especialmente en su primer més de vida, desplie- 
gan iina constante actividad exploratoria del reducido entorno 
del nido, picotean las ramas del forro y las presas, aunque sin 
llegar a comer. S11 reacci8n ante personas en e1 nido es de un 
total aplastamiento (ver RIVOIRE & HvÉ, 1949). 



Se Ii;iii csliirli:lilir ai;.iiiios nsl>cctns rlc 1;i 'ii>lo:i:i iIc rr.lii-otliiccibii (ti4 
itgtiil~ perdiccrn. S,, descriIw11 (lci;iIlc las 11:ltit;is (le I I ~ ~ I ~ I I K ~  !. pollc)s t i 1  

C I  iiido. Se dciiiuei.ti~:i IA i:rii~rci;iciiiii riiirc !os v;il(ii.cs cii:ciitii;itii.o.~ j>:wi~ l>iliit;is 
<!istini;is pero <Ic friiicini)rs pni.eci<las: I:i 111. c o i i s t i ~ i i r c ~ ~ ~ i  ilcl iiiiln y zii xrreglt~.  
Se ;iltnrt:ii, tliitos sobre cl ritiiio <Ic ;icii\.itl;icl (Ir tn lieiiil>i.a t i i  el iiido, :iI 

1):irrccr bifisico y coor()iii:~tlo ~ o 1 1  el tic. Iris pollos cii tii t i i  cicr'1:i iiir.tlid:t. 
l..o?: laciores iiicrzurico,c ii>fl~iyrii solire los cciiclntlr~s qiic In Iiciitllra l>res(:i 

;i siis polltis; esto ~)iirccc iiili<lo. sohrc to<lo, p:ii-n paui;i.; i l t  r~iniiteiiiniiciito 
coitin tl:ir ioiiil>rn. 13810s (:~ctor~:: iiifluycii s ~ l r r ~  L.I ticiiipo rliic 1;i lieiiib~.:~ 
!)asa cii el iiitla. 

Several nsl)rc(s of tlir. hreccling ctliolnpy of ilic nonclli's h g l c  Ii;trc liccbir 
..tudicd. Pcmnle'r ;irid cliick's heli:i\ioiii ~i;iilcriis oir tlie iicst are dcscribc~l 
in dctni!. 'rlic corrclniiciii Iict\vecii tlip ct~>i?ti~rttivc r:~Iiies fnr fllc c.lif(ere~ir 
I>cliii\~ioiir pnttcriis. I>cct \\,iíl; jimilar ftii~ctioii, irtst buldiiig niid rel)ar;itioir. 
is proied.  

Iiifnrntatioii oii tlte Icttinlc'_c nctiviix ni\ thc iicri'. :ip:irciiil! i i i  :iiv:iy ii 
has t\vo fases ancl is coorditiarccl n.itli rliick's activity. 

Weatlicr etlccts \va- tlie fcriiale Inol;s :ificr tlie cliicl;.s. itii': sciLiiis vnli<l ' 

specially for hcli;iriotii- p:itterr,, scccli ns L'irtc Slroriorc,. 1'lti.z fni.is a l l e c l  tlie 

Jiiiie speiit 1iy llic Icinnlc. z i i t i i > ~  oii Ilie iicst. 
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