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En la costa Argentina reproducen 17 especies de aves marinas: gaviotas, gaviotines, pingüinos, cor-
moranes, petreles y escúas y se alimentan en nuestra plataforma continental, cerca de 60 especies que
nidifican en la zona costera patagónica, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y en lugares
muy lejanos.

Esta peculiaridad convierte a nuestras costas en un escenario de increíble belleza y altísima sensibi-
lidad que concentra la atención de especialistas y viajeros del mundo.

Las aves marinas reproducen en colonias ubicadas en la costa o en islas. En general, son fieles a sus
sitios de reproducción y regresan cada año a la misma colonia y en algunos casos utilizan el mismo nido
durante cada temporada reproductiva.

En el mar, la actividad pesquera es una de las mayores amenazas para estas especies. La sobrepes-
ca disminuye la disponibilidad de presas y algunas aves son capturadas accidentalmente en las artes de
pesca. Otras amenazas a las que se encuentran expuestas, están relacionadas con la contaminación, la
introducción de especies exóticas en sus sitios de nidificación y cría y la modificación del hábitat terres-
tre y marino.

Por otra parte, el turismo no regulado, produce un impacto en las colonias provocando la deserción
en los nidos y exponiendo a huevos y pichones ante los predadores. Los derrames de petróleo provo-
can mortalidades masivas en tiempos cortos. 

Una de las mejores muestras del compromiso con la conservación de estas especies, es la creación
de áreas marinas protegidas que tengan un estricto criterio ecosistémico y de conservación de las zonas
de reproducción, cría y alimentación. En este sentido creemos que una comunidad informada y partici-
pativa será la garantía de supervivencia de las especies.

Desde el área de Educación Ambiental de la Fundación Patagonia Natural nos sentimos honrados de
presentarles un material que esperamos sea incorporado al trabajo educativo en el aula, a fin de contri-
buir con la formación de personas capaces de tomar decisiones sobre nuestra calidad de vida y trabajar
por la conservación de las especies.

Este es un trabajo coordinado y realizado por un grupo de especialistas que con un alto compro-
miso sostienen procesos de concientización a través del uso de la Educación Ambiental como herra-
mienta.
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Fundación Patagonia Natural

La Fundación Patagonia Natural es una organización no gubernamental creada en julio de 1989

con el objetivo de promover la conservación de la flora y la fauna, proteger el ambiente patagónico y

propiciar el manejo responsable de sus recursos y ecosistemas. 

Entre otros proyectos, de 1993 a 1996 ejecutó el “Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica”

ARG/92/G31, con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y administración del

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En este marco se relevó y diagnosticó el esta-

do de la fauna, pesca, turismo y contaminación de dicha zona, información base para elaborar una serie

de recomendaciones tendientes al uso responsable de los recursos costeros. En su Primera Fase abarcó

tres provincias patagónicas: Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Actualmente se está ejecutando el proyecto “Consolidación e Implementación del Plan de Manejo de

la Zona Costera Patagónica para la Conservación de la Biodiversidad” (ARG/02/G31 GEF/PNUD), 2ª Fase

de aquella iniciativa. Se propone la continuación de las actividades iniciadas durante la primera fase, y

el fortalecimiento del marco institucional que facilite una planificación a largo plazo, en base a un mane-

jo que asegure la conservación de la biodiversidad; en el mismo sentido, se iniciaron sub-programas para

estimular la adopción de prácticas productivas coherentes con la conservación; está en marcha una red

de Áreas Protegidas Patagónicas; se están desarrollando programas de concientización sobre el valor de

la biodiversidad marina y costera. Esta fase se implementa en las cuatro Provincias de la Patagonia, repi-

tiendo la experiencia de la Fase Piloto en la cuarta provincia, Tierra del Fuego.

En este marco, el Área de Educación de Fundación Patagonia Natural lleva adelante diversas pro-

puestas de capacitación destinadas a docentes, agentes de conservación, guías de turismo, así como acti-

vidades y programas en los que participan alumnos y docentes de la zona costera patagónica. Todos los

participantes reciben material didáctico elaborado y distribuido desde el área. 

El objetivo de las capacitaciones es generar cambios actitudinales que repercutan en la valoración y

respeto por el medio ambiente, y en la incorporación de nuevas metodologías educativas. 

Las propuestas apuntan a la educación en valores, y a facilitar la apropiación de saberes de una

manera activa, un proceso dinámico en el que agentes de conservación, guías de turismo, docentes y

alumnos participan, a través de la acción, en la construcción del conocimiento sobre el ambiente pata-

gónico, la biodiversidad regional, sus amenazas y los problemas de conservación a los que se enfrentan

diariamente. 
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Esta colección de fichas de flora y fauna de la costa patagónica está organizada en cinco secciones:

mamíferos marinos, aves marinas y playeras, mamíferos terrestres, aves terrestres y de agua dulce, y flora.

Las fichas constituyen una herramienta de gran utilidad para docentes, alumnos, guías de turismo, agen-

tes de conservación y toda persona interesada en la naturaleza de la zona costera patagónica.

Las fichas de Aves Marinas y Playeras presentan 31 especies que han sido seleccionadas por ser las

más fáciles de observar en toda la costa patagónica, o por ser notoriamente abundantes en alguna loca-

lidad. Otras, poco comunes, fueron elegidas en función de que su problemática de conservación necesi-

ta ser conocida.

Al inicio de esta sección el lector encontrará una Introducción en la que se detallan las caracterís-

ticas de las aves en general, y de las aves marinas y playeras. De este modo, se brinda información sobre

sus adaptaciones anatómicas y fisiológicas, su biología reproductiva, comportamiento de alimentación, y

estado de conservación. Por ser ésta una publicación de divulgación, destinada a un público muy diver-

so, no se incluye la clasificación sistemática de las especies. 

A continuación de esa Introducción, se presenta una Ficha para cada una de las especies, en las que

se desarrolla la siguiente información:

Nombre vulgar de la especie.
Nombre científico.
P: Indica que se trata de un ave playera

M: Indica que se trata de un ave marina

Distribución.
Se indican los límites geográficos del área donde habita la especie y su distribución detallada en la

Patagonia. También se incluyen datos sobre sus movimientos migratorios.

Dimensiones.
Tamaño aproximado que el observador otorga al animal adulto en su postura más habitual. En gene-

ral se refiere al largo del animal, desde el pico hasta la cola. En algunos casos se incluye también la enver-

gadura alar (largo de las dos alas extendidas).

Peso.
Refiere el peso promedio del individuo adulto. En aquellas especies migratorias se indican algunas

de las variaciones que sufren en el peso durante su viaje.

Características morfológicas.
Se mencionan las características que permiten identificar a la especie.

Comportamiento general.
Se comentan aquellos aspectos de la conducta que le son característicos.

Alimentación.
Se describe la dieta y las técnicas de alimentación utilizadas por cada especie.
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Reproducción.
Informa sobre su periodo reproductivo y tiempo de incubación.

Estado de Conservación.
Se presentan los principales problemas de conservación de cada especie, y su categorización por la

UICN (Union Mundial para la Naturaleza). La descripción de este sistema de categorías se encuentra al

final de la sección.

Cada Ficha está ilustrada con un dibujo que permite identificar a la especie. Las ilustraciones son

obra de Guillermo Harris, y fueron publicadas en: “A Guide to the Birds and Mammals of Coastal

Patagonia”. Guillermo Harris. Princeton University Press, New Jersey. 1998. Este material gráfico no puede

ser reproducido sin autorización expresa y escrita de su autor. La bibliografía consultada para elaborar

estas fichas se menciona al final de la sección.
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Características generales de las aves

Las aves son animales vertebrados fácilmente reconocibles por la presencia de plumas. Existe gran

uniformidad en la estructura de las aves, a pesar de que evolucionaron durante aproximadamente 130

millones de años y se adaptaron a ecosistemas tan diferentes como bosques, desiertos, montañas, pra-

deras y ambientes de agua dulce y salada. Probablemente la razón de esta uniformidad estructural y fun-

cional sea que las aves han evolucionado en torno a su capacidad de vuelo, lo que restringe en gran

manera su diversidad. Además de plumas, todas las aves presentan extremidades anteriores modificadas

como alas (que no siempre son utilizadas para el vuelo), y todas tienen extremidades posteriores, cubier-

tas de escamas y, en general, con 4 dedos, adaptadas para la marcha, la natación o para posarse sobre

las ramas. Todas las aves mudan sus plumas al menos una vez al año, normalmente luego de la tempo-

rada de cría. También algunas sufren una muda parcial antes de este periodo, durante la cual adquieren

plumas de colores o formas diferentes, importantes para el cortejo. 

El esqueleto de las aves está totalmente osificado y posee cavidades neumáticas (es decir que sus

huesos son huecos, lo que hace que el esqueleto sea muy liviano). La columna vertebral de las aves está

altamente especializada para el vuelo, siendo su característica más llamativa la rigidez. La mayor parte

de las vértebras se fusionan entre sí y con las de los huesos de la cintura pelviana para formar un eje

rígido que soporta las patas posteriores y da rigidez al ave durante el vuelo. Las costillas también se

encuentran fusionadas con las vértebras, la cintura pectoral y el esternón. El esternón esta provisto de

una quilla, donde se anclan los músculos del vuelo. Sus mandíbulas están cubiertas por picos córneos y

no poseen dientes. 

En cuanto a su reproducción, son animales ovíparos, de fecundación interna, es decir, mediante

cópula. El desarrollo del embrión ocurre en el huevo fuera del cuerpo de la madre, durante un periodo

de incubación. Los pichones pueden ser activos en el momento de la eclosión (precociales) o estar des-

nudos y sin movilidad (altriciales).

Las aves acuáticas

Las aves acuáticas son aquellas que viven relacionadas a cuerpos de agua. Este grupo está confor-

mado por aves marinas, aves playeras y aves de agua dulce. Esta no es una división sistemática, es

decir que no respeta el grado de parentesco entre las diferentes especies. Se trata simplemente de una

agrupación de especies que utilizan un mismo hábitat, y por ello comparten características comunes.

Aves marinas: son aquellas aves que dependen exclusivamente del mar para su alimentación.

Aunque hay algunas excepciones, la mayoría de las aves de este grupo solamente está en el conti-

nente durante su etapa reproductiva y pasa la mayor parte de su vida alimentándose en el mar (pin-

güinos, gaviotas, gaviotines, cormoranes, petreles, albatros, escúas, etc). 

Aves playeras: son aquellas aves acuáticas que se alimentan mayormente en la zona intermareal (las

llamadas chorlitos y playeros), aunque también se las observa en lagunas de agua dulce y pastizales. 

Aves de agua dulce: son aves que están generalmente asociadas a lagos, lagunas o ríos continen-

tales. Muchas de ellas utilizan también las costas marinas (patos, cisnes, flamencos, macaes, etc). 

El ambiente marino es utilizado por un grupo diverso de aves acuáticas. Sin embargo, en esta serie

de fichas sólo presentaremos a las aves marinas y playeras, ya que las de agua dulce pasan la mayor

parte del tiempo en ambientes continentales.
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AVES MARINAS

En la costa Argentina se reproducen 17 especies de aves marinas: gaviotas, gaviotines, pingüinos,

cormoranes, petreles y escúas. Además, en el Mar Argentino se alimentan cerca de 60 especies que repro-

ducen en sitios lejanos tales como Antártida e Islas Subantárticas, Australia y Nueva Zelanda.

Son animales de vida larga, pudiendo vivir entre 20 y 60 años según la especie. Se caracterizan por

su madurez retardada, es decir, su reproducción tardía. En general los juveniles tardan al menos 3 años

en estar maduros sexualmente, aunque este retraso varía entre las diferentes especies, llegando a los 12

años en los albatros. Son monógamas y, en general, mantienen la misma pareja durante varios años. Se

reproducen en colonias ubicadas en la costa o en islas. Son fieles a sus sitios de reproducción, regresan

todos los años a la misma colonia, y en algunos casos utilizan el mismo nido cada vez. Ponen pocos hue-

vos en comparación con las aves terrestres (de 1 a 4 según la especie) y algunas especies reproducen

cada dos años. Ambos miembros de la pareja incuban los huevos y alimentan a sus pichones. 

Entre sus adaptaciones al medio marino se encuentra la glándula de la sal, ubicada en las órbitas de

los ojos. La misma permite eliminar del cuerpo el exceso de sal. Otra manera de limitar la cantidad de

sal es alimentarse de presas con alto contenido líquido, en lugar de beber agua de mar. Presentan tam-

bién una glándula uropigia en la base de la cola, la cual segrega un aceite con el cual lubrican e imper-

meabilizan las plumas mediante el pico. Sus patas palmadas les permiten una mejor propulsión en el

agua. La mayoría de las especies de aves marinas comparte un patrón de coloración: negro en el dorso

y blanco en el vientre. Esto representa una adaptación evolutiva mediante la cual el animal puede mime-

tizarse eficientemente en el medio marino. Cuando nada sumergido, su dorso oscuro pasa desapercibi-

do para un predador que lo observa desde arriba, al confundirse con los tonos oscuros de las profundi-

dades marinas, y a la inversa, su torso blanco se mezcla con la luminosidad de la superficie para el que

observa desde una profundidad mayor.

Las presas más ingeridas por las aves marinas son los peces, y en menor medida los cefalópodos

(calamares y pulpos) y los crustáceos (langostinos, camarones, etc). Sin embargo, algunas especies tam-

bién se alimentan de pequeños organismos del fitoplancton y del zooplancton. Debido a que poseen

pocos predadores y a que por su tipo de alimentación se encuentran en el nivel trófico más alto, las aves

marinas son consideradas predadores tope. 

Existe una gran diversidad en las formas que tienen las diferentes especies de conseguir su alimen-

to. Algunas detectan sus presas durante el vuelo y se zambullen para atraparlas (gaviotines), otras las

detectan mientras están posadas sobre la superficie del agua (gaviotas) o mientras bucean (cormoranes

y pingüinos). También existen especies que roban el alimento a otras aves de la misma o de otra espe-

cie, comportamiento conocido como cleptoparasitismo (gaviotas, gaviotines, escúas). Algunas aves mari-

nas predan sobre huevos y pichones de otras especies (gaviotas, escúas) o se alimentan de carroña

(petrel gigante del sur). Esta diversidad en su comportamiento de alimentación se ve representada en

algunas características morfológicas como la forma y el tamaño del pico y de las alas. 

Si bien todas las aves marinas son coloniales, y se reproducen en la costa o en islas, cada especie

selecciona ambientes con características particulares al momento de construir sus nidos. Por ejemplo, algu-

nas construyen nidos con su propio guano, al que agregan algas para mantener fresco, en terrenos llanos,

paredes de acantilados o arbustos (cormoranes). Otras, en cambio, ponen sus huevos directamente sobre

la arena o el canto rodado (gaviotines), en playas abiertas, o cavan sus nidos bajo tierra (pingüinos).

Ambos miembros de la pareja se ocupan del cuidado del nido y la alimentación de los pichones. En com-

paración con las aves terrestres, el periodo de cuidado de los pichones es largo (hasta 6 meses en algu-

nas especies). Esto varía en función del grado de desarrollo del pichón al nacer: algunos nacen sin plu-
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món y con los ojos cerrados (altriciales: cormoranes), por lo cual no pueden moverse del nido. Otros en

cambio nacen con plumón, ojos abiertos, e inmediatamente pueden moverse del nido (precociales: gavio-

tas, gaviotines), aunque dependen de los padres para su alimentación. En general, los pichones se inde-

pendizan de los padres cuando finaliza la temporada reproductiva y abandonan la colonia. 

Problemas de conservación

Los principales problemas de conservación que enfrentan las aves marinas están relacionados con la

modificación de su hábitat terrestre y marino (reproductivo y de alimentación). Las amenazas en tierra,

durante el periodo reproductivo, están dadas por la introducción de especies exóticas en las colonias,

como perros, gatos, ratas, y otros mamíferos que predan sobre adultos, pichones o huevos. También la

introducción de ganado genera erosión del suelo y cambios en las comunidades vegetales que pueden

afectar la calidad del hábitat de nidificación. Por otra parte, el turismo produce un alto impacto en las

colonias, provocando la deserción de nidos por parte de las aves adultas, y exponiendo a huevos y picho-

nes ante predadores.

En el mar, la actividad pesquera es la mayor amenaza para las aves marinas. Por un lado, la sobre-

pesca disminuye la disponibilidad de presas, y por el otro, las aves son capturadas accidentalmente en

las artes de pesca. En particular, las aves buceadoras son atrapadas en redes de arrastre, mientras que los

albatros y petreles quedan enganchados al intentar comer la carnada de los palangres. Algunas especies,

en particular las gaviotas, aprovechan los descartes pesqueros, obteniendo de esta manera una fuente de

alimento no disponible regularmente. Esto ha favorecido al crecimiento de las poblaciones de gaviotas,

lo cual se traduce en un problema para otras especies que compiten por el espacio de nidificación o que

son sus presas. 

La contaminación por metales pesados, organoclorados, petróleo y plástico es otro de los problemas

de conservación a los que se enfrenta este grupo de aves. Es frecuente ver animales ingiriendo restos plás-

ticos derivados de actividades pesqueras; o con sus patas, picos o alas enganchados en restos de líneas

de pesca. Los derrames de petróleo pueden causar mortalidades masivas en tiempos cortos. Sin embargo,

los derrames crónicos, si bien no son tan evidentes, son un problema constante. En particular, las aves

que nadan o bucean están más expuestas, con un alto costo, ya que pierden la impermeabilidad de sus

plumas, su protección frente a las frías aguas, lo que las obliga a salir a la costa y dejar de alimentarse.

AVES PLAYERAS

Las aves playeras son aquellas que usan mayormente las costas marinas, aunque también se puede

encontrar aves playeras en costas de ríos, lagos, lagunas o en pastizales. 

La mayoría de estas especies migra, y atraviesa océanos durante su viaje. En el mismo, raramente tocan

el agua. Aprovechan los vientos para cubrir rápidamente grandes distancias. Durante la migración forman

grandes bandadas, que vuelan a una altura de hasta 6000 m, a velocidades que alcanzan los 90 km/h.

Las aves playeras se alimentan mayormente de invertebrados: insectos, caracoles, gusanos marinos

y moluscos bivalvos. Localizan a sus presas visualmente o a través del tacto, en el agua, fango o arena.

Existe una gran variabilidad en la morfología del pico, lo cual permite que cada especie utilice diferen-

tes hábitats de alimentación, que se alimente de presas de diferente tamaño o enterradas a distinta pro-

fundidad. El comportamiento de estas aves está fuertemente relacionado con el movimiento de las mare-

as, ya que el agua cubre sus áreas de alimentación y altera la disponibilidad de presas. Por lo tanto, las

aves utilizan la zona intermareal para alimentarse durante la marea baja, y descansan en playas de arena

y pastizales durante la marea alta. 

Generalmente, son animales gregarios durante la etapa no reproductiva. En cambio, defienden su

15



propio territorio cuando se están reproduciendo. Sólo algunas especies reproducen en colonias. La mayo-

ría de las especies son monógamas. Forman una sola pareja en la estación reproductiva (que muchas

veces persiste año a año) y ambos integrantes de la misma se encargan del cuidado de los pichones.

También, se ha observado la poliginia en algunas especies, como el Playero de Rabadilla Blanca. En este

caso, un mismo macho copula con varias hembras durante la estación reproductiva, y sólo las hembras

se ocupan del cuidado de las crías. Otras especies son poliándricas: una hembra copula con varios

machos, y es éste quien se encarga de incubar los huevos y alimentar a los pichones (falaropos y jaca-

nas). Sus nidos son simplemente un pequeño pozo en el suelo, generalmente cerca del agua, al que acon-

dicionan con piedras, conchas marinas, pastos u hojas. Ponen entre 1 y 4 huevos. Su periodo de incuba-

ción varía entre 15 y 40 días dependiendo de la especie. Los pichones son precociales, y abandonan el

nido a los dos días de nacer, para alimentarse junto a sus padres. 

Los problemas de conservación que enfrentan las aves playeras no son muy diferentes a los de otras

aves: degradación de hábitat, desarrollo costero, y muchos otros relacionados con el crecimiento de la

población humana. De particular preocupación son las especies que reproducen en playas, donde son

continuamente molestadas por el desarrollo de actividades recreativas. Incluso la basura que dejan los visi-

tantes en la playa puede atraer a predadores de estas aves. A pesar de que muchas especies poseen gran-

des poblaciones, se trata de animales muy vulnerables por su comportamiento gregario. Durante la migra-

ción en la etapa no reproductiva estas aves utilizan sitios de alimentación en playas específicas, donde se

congregan de a miles. El disturbio ocasionado por los turistas en las playas hace que estos individuos no

puedan alimentarse, recuperar la energía gastada en el viaje, y seguir la migración hacia los sitios de repro-

ducción. Esto se traduce en una disminución poblacional a corto plazo. Las pesquerías costeras y artesa-

nales también afectan a estas aves al alterar el ambiente de alimentación y disminuir la disponibilidad de

presas. El desarrollo urbano en las costas y la contaminación marina son dos factores importantes que con-

dicionan la distribución y abundancia de las aves playeras, causando la perdida de su hábitat.
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Pingüino Penacho Amarillo

Distribución
El Pingüino Penacho Amarillo se encuentra ampliamente distribuido en islas de los océanos australes y
en islas subantárticas. En la costa Argentina nidifica en Isla Pingüino (Santa Cruz), en la Isla de los Estados
(Tierra del Fuego) y en Islas Malvinas.

Dimensiones
Los adultos miden 40 cm de alto.

Peso
Los adultos pesan entre 2 y 4 Kg.

Características morfológicas
Es relativamente pequeño y rechoncho. Es negro en el dorso y blanco en su zona ventral. En la cabeza
presenta una capucha negra con cejas doradas que forman un penacho de largas plumas amarillas. Su
pico es anaranjado-rojizo y termina en un gancho pronunciado. 

Comportamiento general
Forma colonias en islas rocosas y empinadas. Puede trepar costas escarpadas ya que los dedos de las
patas son flexibles para aferrarse a superficies rocosas. Salta desde la cresta de las olas para llegar a tie-
rra y sube las pendientes avanzando con pequeños saltos. 

Alimentación
Se alimenta principalmente de peces, crustáceos y cefalópodos del macrozooplancton: calamares, cala-
maretes, pulpo colorado y larvas y juveniles de peces como sardina fueguina o bacalao austral. Durante

la incubación de los huevos y la crianza de los pichones, ambos
miembros de la pareja intercambian periodos de alimenta-

ción en el mar con periodos de cuidado del nido de
hasta 15 días de duración. En los primeros 20 días de
vida del pichón, sólo la hembra lo alimenta, realizan-
do viajes diarios de hasta 48 hs. Los machos pueden
recorrer unos 800 km para alcanzar su alimento, mien-
tras que las hembras realizan viajes más cortos, hasta
una distancia de 360 km. Realizan buceos a profundida-
des promedio de 25 m, con duraciones de 70 s en los
machos y  60 s en las hembras.

Reproducción
En Isla de los Estados el ciclo reproductivo comienza a
fines de septiembre o principios de octubre, con la llega-
da de los machos a la colonia, continuando con el arribo
de las hembras unos días mas tarde. El Pingüino Penacho
Amarillo presenta una alta fidelidad al nido y a la pareja.
Su nido es una depresión en el suelo, forrada de hierbas
y piedras. La puesta de huevos se realiza a fin de octubre
(2 huevos por nido), aunque generalmente un sólo

pichón sobrevive y la eclosión ocurre a fines de
noviembre. Los pichones son inicialmente alimenta-
dos sólo por sus madres y a medida que crecen, los

Eudyptes chrysocome
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padres también realizan viajes para conseguir alimento. Mientras ambos padres se encuentran en el mar,
los pichones se agrupan en “guarderías” en la playa. Alrededor de los 50 días de vida los pichones mudan
para adquirir su primer plumaje juvenil. A fines de enero los adultos comienzan sus viajes de alimenta-
ción previos a la muda, que ocurrirá a fines de febrero. En marzo, los adultos dejan la colonia y comien-
zan su dispersión post reproductiva. La colonia de Isla Pingüino comienza su ciclo reproductivo un mes
más tarde que la colonia de Isla de los Estados.

Estado de Conservación
Las principales amenazas para estas aves marinas son: la sobrepesca, la captura incidental en artes de
pesca, la contaminación (especialmente por derrames de petróleo) y los disturbios ocasionados por el
turismo. En el caso del Pingüino Penacho Amarillo, no existen muchos estudios acerca de cómo son afec-
tados por estos factores. La evidencia de mortalidad incidental en pesquerías es muy fragmentaria, sólo
se conocen algunos reportes de capturas en barcos de calamar. Es probable que sus hábitos alimenticios
lo hagan poco proclive a ser víctima de mortalidad en pesquerías industriales. Por otro lado, en Isla
Pingüino, el Pingüino Penacho Amarillo está sujeto a la actividad turística, si bien las visitas se hacen en
forma controlada, el número de visitantes se ha incrementado en los últimos años. En Isla de los Estados,
animales introducidos como la cabra y el ciervo colorado pisotean los pastizales costeros, modificando
el hábitat de nidificación de los pingüinos. La alta dependencia de los pingüinos por estos pastizales
podría hacerlos vulnerables. La UICN lo ha clasificado en el año 2008 como Vulnerable (VU). Esto se
debe a que su población mundial ha disminuido un 30% en los últimos treinta anos. 



19 M
am

íf
er

o
s 

te
rr

es
tr
es

fl
o
ra

av
es

 t
er

re
st

re
s

av
es

 m
ar

in
as

M
am

íf
er

o
s 

m
ar

in
o
s

Pingüino de Magallanes
Spheniscus magellanicus

Distribución
Existen colonias reproductivas

desde el sur de Río Negro hasta
Tierra del Fuego, en el Océano

Atlántico, y desde el sur de Chile hasta
Valparaíso, en el Océano Pacifico. Fuera

de la época de reproducción, la población
del Atlántico migra más de 4000 Km hacia el

norte, hasta la latitud de Río de Janeiro, Brasil.

Dimensiones
Miden en promedio 44 cm de altura.

Peso 
Los adultos pesan aproximadamente 4,5 Kg.

Características morfológicas
Su cabeza es negra con una franja blanca alrededor de ella. El plumaje es negro grisáceo en el dorso y
blanco en la parte delantera, con dos bandas negras entre la cabeza y el torso. La hembra es más livia-
na que el macho y posee un pico más delgado. Sus alas están modificadas en aletas que utilizan para la
natación. 

Comportamiento general
Pueden verse solitarios o en grupos. Son veloces nadadores, bajo el agua se propulsan solamente con
sus aletas. En tierra, su desplazamiento es lento. Para reconocerse entre individuos, determinar jerarquías
o en confrontaciones entre dos o tres individuos, utilizan diferentes golpeteos de pico. Son monógamos
y mantienen su pareja durante varias temporadas reproductivas. Para reencontrarse con ella o para defen-
der su territorio, emiten una vocalización similar al rebuzno de un burro.

Alimentación
Sus presas principales son la anchoita y la sardina, pero también se alimentan de pejerrey, calamar y
camarones. Se han registrado viajes de alimentación de 1 a 2 días de duración durante la etapa de ali-
mentación de pichones. Durante sus viajes, realizan buceos de hasta 4,5 min, a profundidades que pue-
den llegar hasta los 60 m, aunque en promedio bucean entre los 10 y 20 m. 
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Reproducción
Anidan en colonias en la costa, seleccionando a tal fin suelos blandos donde puedan cavar sus nidos,
aunque también pueden anidar bajo arbustos u otras protecciones. Las colonias son utilizadas año tras
año y los animales al llegar eligen y reacondicionan las cuevas preexistentes para la nueva puesta. Si bien
prefieren terrenos aptos cercanos al mar, se han encontrado nidos hasta a un kilómetro de la costa. La
llegada de las aves se produce en septiembre, para preparar los nidos y realizar el apareamiento. Los
machos son los primeros en arribar a la colonia. Son monógamos y mantienen a su pareja durante varias
temporadas reproductivas. La puesta se efectúa en el mes de octubre y es usualmente de dos huevos. La
incubación dura 42 días. Durante ese período ambos padres se turnan para cuidar el nido y alimentarse
en el mar, siendo los primeros turnos de una duración de hasta dos semanas, seguidos de turnos más
cortos a medida que avanza el periodo de incubación. Los pichones presentan un plumón uniforme de
color gris y para el mes de febrero, luego de mudar este primer plumaje, ya son prácticamente autosufi-
cientes. Hacia abril se completa la migración, retornando a los seis meses para recomenzar el ciclo. 

Estado de Conservación
Los depredadores más importantes del Pingüino de Magallanes son la Foca Leopardo, el Petrel Gigante
del Sur y la Orca. Huevos y pichones son depredados por varias especies de aves, como la Escúa, la
Gaviota Cocinera, la Gaviota Austral y la Paloma Antártica. También animales terrestres como el Zorro
Colorado, el Armadillo y el Zorrino aprovechan la distracción de los padres para hacerse de huevos o
crías indefensas. Antes de establecerse su carácter de fauna protegida, los pingüinos eran fácil presa para
los cazadores de aceite y grasa animal, si bien su tamaño, comparativamente reducido, los hacían menos
atractivos que otros animales, como los lobos marinos. Igualmente se los cazó masivamente hasta bien
entrado el Siglo XX.
Actualmente el Pingüino de Magallanes se encuentra afectado por las actividades de pesca comercial. Se
ha registrado mortalidad incidental en la pesquería de langostino y merluza, y en pesquerías artesanales
de redes en Santa Cruz y Tierra del Fuego. En cuanto a la actividad turística, si bien el Pingüino de
Magallanes es tolerante a las visitas, no se descartan efectos negativos sobre las aves si el número de visi-
tantes a sus colonias sigue creciendo. Por otro lado, esta especie se encuentra entre las aves marinas más
afectadas por la contaminación crónica por hidrocarburos. La UICN categoriza a esta especie  en el año
2008 como Cercana a la amenaza (NT).



Albatros Errante
Diomedea exulans
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Distribución
Habita los océanos desde

el trópico de Capricornio
hasta los 60° de latitud
Sur. Se reproduce en islas

subantárticas. Las colonias
más cercanas a la costa

Argentina se encuentran en
las Islas Georgias del Sur. En

esta zona nidifica menos del 30%
de la población mundial.

Dimensiones
Mide aproximadamente 1,30 m de largo y 3,5 m del extre-

mo de un ala a la otra (envergadura alar). Es la más grande de
las aves marinas.

Peso
Pesa aproximadamente 7 Kg.

Características morfológicas
El plumaje de las alas es blanco, con los bordes de las plumas negras. El pico

es rosa pálido y las patas de color gris azulado.

Comportamiento general
Generalmente se lo observa solo o en bandadas dispersas. Planea con las alas tiesas, des-

cribiendo una trayectoria ondulada: toma altura un instante para descender hasta rasar las olas
y enseguida vuela y repite el movimiento. Así, cubre grandes distancias en el mar sin acercarse

a la tierra. Solamente se lo observa en tierra durante el período reproductivo.

Alimentación
Se alimenta de calamares, peces y descartes pesqueros en la plataforma continental argentina.

Reproducción 
Alcanza la madurez sexual alrededor de los 10 años de edad, y se reproduce cada dos años. Es monógamo
de por vida. En el caso de que un miembro de la pareja muera, el otro no se reproducirá hasta formar una
nueva pareja, lo que puede tardar varios años. Construye el nido con plumas, musgo y excrementos en áreas
separadas entre sí por más de 20 m. La hembra pone un único huevo blanquecino, que ambos padres incu-
ban hasta su eclosión 80 días más tarde. Si el huevo se pierde o el pichón muere a los pocos días de naci-
do, es posible que regresen al año siguiente a anidar, si no, pasarán dos años hasta que lo hagan.

Estado de Conservación
La población mundial de esta especie ha disminuido un 20% en los últimos 10 años. La pesca con palan-
gre parece ser la principal causa de su disminución y su amenaza está creciendo. La UICN la categorizó
en el año 2008 como Vulnerable (VU). Actualmente la Argentina ha ratificado el compromiso multilate-
ral e internacional a través del “Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles” (ACAP) que pro-
cura conservar estas especies mediante la coordinación de actividades internacionales a los fines de miti-
gar sus amenazas. 
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Albatros Ceja Negra
Thalassarche melanophrys

Distribución 
Habita los océanos meri-
dionales, desde el trópi-
co de Capricornio hasta
los 60° de latitud Sur. Se
reproduce en islas suban-

tárticas. Las colonias más
cercanas a la costa Argentina

se encuentran en la Isla de los
Estados e Islas Malvinas. Más del 95% de la

población mundial nidifica en estas colonias.

Dimensiones 
Mide 85 cm de largo y 250 cm del extremo de un ala a la otra (enverga-
dura alar). 

Peso
Llega a pesar hasta 3,8 Kg.

Características morfológicas 
Es un ave robusta de color blanco, con la parte superior de las alas y el

dorso negros. Posee una ceja negra muy llamativa. El pico es amarillo, con
la punta rosada. Sus patas son de color gris azulado. 

Comportamiento general 
Se lo observa en grandes bandadas en mar abierto, lejos de la costa. Planea con las

alas extendidas en forma recta. Puede recorrer grandes distancias y pasar mucho tiem-
po en vuelo sin posarse en el agua. Se lo puede ver volando cerca de la costa cuando

el viento supera los 30 km/h. Suele seguir a los buques pesqueros durante días. Junto con
la Gaviota Cocinera es la especie más común en asociación con los barcos pesqueros.

Solamente está en tierra durante el periodo reproductivo.

Alimentación
Sus presas son calamares, crustáceos y peces. A veces sumerge la cabeza y parte del cuerpo en el agua
para perseguirlas. Suele alimentarse junto con pardelas, gaviotas cocineras y mamíferos marinos.

Reproducción 
Estas aves permanecen en las colonias de reproducción entre los meses de septiembre y abril. Hasta
diciembre, ambos miembros de la pareja incuban los huevos. Los pichones aprenden a volar en el mes
de mayo. Es la única especie de albatros que se reproduce anualmente, poniendo un huevo por año.

Estado de Conservación
Esta especie ha sido categorizada por la UICN en el año 2008 como En peligro (EN), debido a la veloci-
dad con que sus poblaciones están disminuyendo. En las Islas Georgias del Sur han disminuido un 4%
anual en los últimos 30 años, mientras que en las Islas Malvinas las poblaciones han caído un 20% en los
últimos 5 años. La amenaza más importante para la especie es la mortalidad incidental en pesquerías de
palangre. Actualmente la Argentina ha ratificado el compromiso multilateral e internacional a través del
“Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles” (ACAP) que procura conservar estas especies
mediante la coordinación de actividades internacionales a los fines de mitigar sus amenazas. 
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Petrel Gigante del Sur o Común
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Distribución
Sus colonias de reproducción se extienden desde el sur de Chile y el sudeste de Argentina hasta la Isla Heard
en el Océano Índico y el continente antártico. En Argentina, se reproduce en colonias ubicadas en Isla Arce
e Isla Gran Robredo, al norte del golfo San Jorge (Chubut) y también en Isla de los Estados e Isla Observatorio.

Dimensiones
Mide 95 cm de largo, y 210 cm de la punta de un ala a la otra (envergadura alar). 

Peso en adultos
Llega a pesar hasta 5 Kg.

Características morfológicas 
Su cuerpo es de color negro grisáceo, y se torna gris o blancuzco en la cabeza y el cuello, acentuándo-
se con la edad. Su pico es color amarillento verdoso, con un tubo nasal muy pronunciado. Sus patas son
grises. La hembra es de menor tamaño. Los juveniles son color castaño oscuro o negros.

Comportamiento general 
Se lo observa solo o en grupos. Su presencia en la costa es frecuente con vientos fuertes. Es un excelen-
te planeador, vuela en forma ondulada sobre las olas. A menudo se posa en la costa, donde camina de
forma torpe con las alas desplegadas. Es común encontrarlo en colonias de mamíferos y aves marinas,
donde se alimenta de animales muertos.

Alimentación
Es un ave predadora y carroñera. Se alimenta principalmente de calamar y restos de Pingüino de
Magallanes, y en menor proporción de peces, langostinos y restos de mamíferos marinos. También se
observó que consumen desechos de origen humano arrojados desde los barcos pesqueros. Durante la
etapa reproductiva cada miembro de la pareja realiza viajes de
alimentación de 7 días aproximadamente, a una dis-
tancia máxima de la colonia de 500 Km. En
total, en un viaje de alimentación pue-
den recorrer 2500 Km. 

Reproducción 
Nidifica en colonias con características
muy diferentes. En el Golfo San Jorge,
los nidos se ubican sobre sustratos roco-
sos sin vegetación. En Isla de los Estados
en cambio, los nidos se encuentran sobre
turberas y pastos. En las colonias de
Chubut, la puesta de los huevos ocurre a
fines de octubre, y los pichones nacen a
fines de diciembre. Cada pareja pone un
huevo, y tanto el macho como la hembra
se ocupan de su cuidado.  Los adultos per-
manecen con el pichón dos semanas,
momento a partir del cual los pichones
comienzan a quedar solos mientras los
padres se alimentan.  Los pichones abando-
nan la colonia hacia fines de marzo.

Macronectes giganteus

M



24M
am

íf
er

o
s 

te
rr

es
tr
es

fl
o
ra

av
es

 t
er

re
st

re
s

av
es

 m
ar

in
as

M
am

íf
er

o
s 

m
ar

in
o
s

Estado de Conservación
Estudios recientes indican que la población mundial del Petrel Gigante del Sur está disminuyendo en la
mayoría de las colonias reproductivas, por lo cual la UICN lo ha categorizado en el año 2008 como
Cercana a la amenaza (NT). La mortalidad de estas aves en pesquerías de palangre parece ser un fac-
tor importante a nivel mundial en la disminución del tamaño poblacional de esta especie. La disminu-
ción del tamaño de algunas colonias de elefantes y lobos marinos también podría estar afectando al Petrel
Gigante del Sur a través de la reducción en la disponibilidad de alimento. Sin embargo, las colonias de
Argentina han sufrido un aumento en su número en los últimos años. Actualmente la Argentina ha rati-
ficado el compromiso multilateral e internacional a través del “Acuerdo sobre la Conservación de Albatros
y Petreles” (ACAP). Este acuerdo procura conservar los albatros y petreles mediante la coordinación de
actividades internacionales a los fines de mitigar sus amenazas. 



Pardela Oscura
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Distribución
Sus colonias de reproducción se encuentran en las Islas Malvinas e islas cercanas al Cabo de Hornos,
Chile, Australia y Nueva Zelanda. Al finalizar su etapa reproductiva migra por los Océanos Atlántico y
Pacífico hacia el Hemisferio Norte.

Dimensiones
Mide 45 cm de largo, y 95 cm de la punta de un ala a la otra (envergadura alar).

Peso
Su peso varía entre 650 y 950 g.

Características morfológicas 
Es de color pardo, con una zona plateada debajo de las alas. Sus alas son largas y angostas. Posee un
pico negro largo y delgado. Sus patas son negras.

Comportamiento general 
Se la observa en bandadas muy numerosas y dispersas, muchos kilómetros mar adentro. Planea siguien-
do una trayectoria ondulada, ágil y rápida.

Alimentación
Se alimenta de peces, crustáceos y cefalópodos que captura en la superficie del agua. Es común
verla junto a gaviotas, gaviotines y albatros alimentándose de cardúmenes
que han sido arreados por delfines o cormoranes.

Reproducción
La reproducción comienza con la llegada de las aves a
las colonias entre septiembre y noviembre. Cada pareja
pone un solo huevo. La puesta ocurre entre noviembre
y diciembre y los pichones abandonan la colonia entre
marzo y mayo. Arman sus nidos en cuevas que exca-
van ellas mismas, en terrenos blandos y que cubren
con plantas. Los nidos son visitados por la noche
para evitar la predación.

Estado de Conservación
A pesar de que la población mundial es numerosa,
se ha observado una gran disminución en su núme-
ro por causas que no son comprendidas totalmen-
te. La UICN la ha categorizado en el año 2008 como
Cercana a la amenaza (NT).

Puffinus griseus

M
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Pardela de Cabeza Negra
Puffinus gravis

Distribución
Se reproduce en las Islas Malvinas y Tristan de Cunha. Luego migra hacia el Ártico por el Océano
Atlántico. 

Dimensiones
Mide 44 cm de largo y 1,10 m de la punta de un ala a la otra (envergadura alar).

Peso
Pesa aproximadamente 900 g.

Características morfológicas
La frente, corona, nuca y zona debajo de los ojos son de color café, formando un capuchón en la cabe-
za. El resto de la cabeza y cuello son blancos. Las plumas del dorso son marrones y el vientre es blan-
co. Las patas son azuladas. 

Comportamiento general
Se la observa en bandadas, junto a

otras especies de pardelas y
petreles. Es común verla asocia-
da a grupos de delfines alimen-
tándose. Vuela por largos perio-
dos con vientos fuertes, con ale-
teos rápidos hacia arriba y abajo. 

Alimentación 
Se alimenta principalmente de

peces, calamares y descartes pes-
queros. Detecta a sus presas desde

el aire, se apoya en el agua y luego
bucea para atraparlas.

Reproducción
Llega a las colonias reproductivas en el mes de

septiembre. Cada pareja pone un huevo en el
mes de noviembre, y finalmente, los pichones aban-

donan el nido en mayo. Nidifica en terrenos con pen-
diente, en zonas con pastos.

Estado de Conservación
Si bien sus tendencias poblacionales no han sido cuan-
tificadas, las condiciones actuales no harían pensar que
su población esté en riesgo de disminuir. Por esta
razón, la UICN ha categorizado a esta especie en el
año 2008 como de Preocupación menor (LC)

M



Biguá
Phalacrocorax olivaceus

27 M
am

íf
er

o
s 

te
rr

es
tr
es

fl
o
ra

av
es

 t
er

re
st

re
s

av
es

 m
ar

in
as

M
am

íf
er

o
s 

m
ar

in
o
s

Distribución
Es una especie ampliamente distribuida en la Región Neotropical. Se la encuentra desde el sur de Estados
Unidos hasta el Cabo de Hornos, en ambientes marinos y de agua dulce.

Dimensiones
Su largo es de alrededor de 73 cm.

Peso
Pesa entre 1 y 1,5 Kg.

Características morfológicas
Es un ave marina buceadora, que se propulsa debajo del agua con sus patas. Es monógamo y procrea
en colonias. En tierra es común verlo posado en ramas o rocas, con sus alas extendidas secándose al sol.
Nada con el cuerpo semi-sumergido, a veces con la cabeza bajo el agua. Su vuelo es bajo y recto, con
aleteos rápidos.

Comportamiento general
Su plumaje es negro, y posee un cuello y cola largos. Sus ojos son verdes y el pico azulado. Durante la
etapa reproductiva posee un jaspeado blanco detrás del ojo y una banda de plumas blancas en el borde
de la garganta.

Alimentación
Sus principales presas son peces que se desplazan en cardúmenes cerca de la superficie, como el peje-
rrey y el róbalo. Captura sus presas en forma individual o en bandadas. Se alimenta principalmente en
aguas costeras y de poca profundidad. Realiza buceos de corta duración (18 s en promedio) y permane-
ce en la superficie, entre buceos consecutivos, alrededor de 7 s. 

Reproducción
Sus nidos son plataformas construidas con ramas, con una depresión en el centro, generalmente sobre
arbustos. Dependiendo de la colonia, la puesta de los huevos puede realizarse en uno o varios periodos
del año. En general, ocurre entre octubre y enero. Usualmente pone 3 huevos que son incubados por
ambos miembros de la pareja durante aproximadamente 27 días. Luego, ambos padres alimentan a los
pichones por alrededor de 11 semanas. 

Estado de Conservación
Se estima que a nivel global, su población actual es de aproximadamente 2.000.000 de individuos. La
población reproductiva estimada para la costa patagónica es de 1200 parejas. Actualmente el Biguá no
se encuentra bajo ningún tipo de explotación que pueda afectar directamente a sus poblaciones. La
UICN lo ha categorizado en el año 2008 como de Preocupación menor
(LC). Sin embargo, como toda ave marina está
expuesta a la contaminación por hidro-
carburos, a la captura incidental en
artes de pesca y al disturbio
ocasionado por el turismo
en sus colonias. 

M



Cormorán Gris
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Distribución
Nidifica a lo largo del Océano Pacífico, desde Perú hasta el sur de Chile. En Argentina, se lo encuentra
solamente en la costa de Santa Cruz. 

Dimensiones
Mide aproximadamente 60 cm de largo.

Peso
Pesa aproximadamente 1,4 Kg.

Características morfológicas
Su plumaje es gris azulado en el dorso y su vientre blanco. Posee manchas blancas en las alas y a los cos-
tados del cuello. Sus ojos son verdes y alrededor de ellos posee unos anillos de color celeste. Su pico es
amarillo con la base roja. Las patas son de color rojo coral. Los juveniles son grises sin manchas blancas.

Comportamiento general
Es un ave marina buceadora, que se propulsa debajo del agua con sus patas. Vuela recto y bajo, con ale-
teos rápidos. Nidifica sobre paredes de acantilados rocosos de elevada pendiente, tanto en islas como en
el continente. A diferencia de la mayoría de las aves marinas, y al igual que el Cormorán Cuello Negro,
permanece todo el año en la colonia, siendo escasa su dispersión post reproductiva. 

Alimentación
Se alimenta principalmente de poliquetos, crustáceos, peces bentónicos y peces pelágicos como la sardi-
na fueguina. Durante la etapa reproductiva realiza en promedio cuatro viajes de alimentación por día, de
1 a 2 hs de duración. Durante estos viajes llevan a cabo una serie ininterrumpida de buceos cortos (26
s) seguidos por intervalos de recuperación en superficie de menor duración (9 s). Se alimentan en áreas
muy cercanas a la costa (menos de 1 Km) y de baja profundidad (menor a 5 m).

Reproducción
Las colonias de esta especie se ubican muchas veces junto a las del Cormorán Cuello Negro. Construyen
sus nidos sobre los restos de guano del nido utilizado en la temporada anterior, al que acondicionan con
plumas, algas y ramas de arbustos. La puesta de los huevos comienza en octubre. Cada pareja pone en

Phalacrocorax gaimardi
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promedio 3 huevos que incuba durante aproximadamente un mes. El tamaño de la nidada es mayor que
en otros cormoranes, como el Cormorán Cuello Negro o el Imperial, ya que se ha observado un alto por-
centaje de nidos con 4 huevos. Tanto durante la etapa de incubación, como durante la crianza de picho-
nes, ambos miembros de la pareja alternan periodos de alimentación en el mar con periodos de cuida-
do del nido. Los pichones se independizan de sus padres hacia fines de enero. 

Estado de Conservación
La población total en Argentina de esta especie es de tan sólo 1100 parejas, siendo sus colonias muy
pequeñas (menores a 600 parejas). Si bien actualmente no existen estimaciones de mortalidad asociada a
actividades humanas, como la pesca o la extracción y transporte de hidrocarburos, es importante destacar
que algunas colonias han disminuido su tamaño. En particular la colonia de La Mina (al sur de Santa Cruz),
que alberga el 50% de la población argentina, ha disminuido su tamaño considerablemente en las últimas
décadas. En el año 2008 la UICN ha categorizado a esta especie como Cercana a la amenaza (NT).



Cormorán Cuello Negro

Distribución
El Cormorán Cuello Negro es una especie
endémica de Argentina y Chile.
Nidifica en la costa atlántica
desde la Península Valdés hasta el Canal de
Beagle, incluyendo las Islas Malvinas. En el Pacífico,
se lo encuentra desde Valparaíso hasta el sur de Chile. 

Dimensiones
Mide 68 cm de largo.

Peso
Pesa 1,5 Kg.

Características morfológicas
Su plumaje es negro, con la parte inferior del pecho y abdomen blancos. Los lados de la cabeza están jas-
peados de blanco. Su garganta es blanca y está separada del vientre por una franja negra. Posee un anillo
rojo alrededor del ojo. Las patas son negras. Los juveniles son pardos con el vientre manchado de blanco. 

Comportamiento general
Es un ave marina buceadora, que se propulsa debajo del agua con sus patas. Es monógamo y procrea
en colonias. A diferencia de la mayoría de las aves marinas que se dispersan una vez terminada la época
reproductiva, esta especie permanece en la colonia durante todo el año. Sus colonias se ubican sobre
paredes de acantilados o en islas rocosas con elevada pendiente. En muchos casos reproduce junto al
Cormorán Imperial o al Cormorán Gris. Su vuelo es recto y bajo, con un rápido aleteo.

Alimentación
Se alimenta en aguas de profundidades menores a 10 m y a menos de 5 Km de la costa, en áreas cer-
canas a sus colonias. Sus presas son peces y poliquetos (gusanos marinos) que habitan en el fondo del
mar. Realiza viajes de alimentación de 2 a 3 horas de duración, en los cuales alterna buceos que duran
aproximadamente 50 s, con periodos en superficie de entre 14 y 18 s. 

Reproducción
Si bien los adultos permanecen todo el año en la colonia, comienzan a construir sus nidos en octubre.
Los mismos poseen una base de guano y son acondicionados con algas. La puesta de los huevos se ini-
cia entre fines de octubre y principios de noviembre en forma asincrónica en la colonia, extendiéndose
por casi 12 semanas. El tamaño de la nidada es de 2 a 3 huevos que son incubados durante 30 días apro-
ximadamente. Luego, los pichones son alimentados durante casi dos meses. Ambos miembros de la pare-
ja incuban los huevos y alimentan a los pichones, alternando periodos en la colonia con periodos de ali-
mentación en el mar. Es importante la pérdida de huevos y pichones ya que suelen caerse de los nidos,
construidos en las paredes de los acantilados. Se han observado casos de reposición de la nidada luego
de estos eventos. Sin embargo, en la mayoría de los nidos, solamente un pichón  sobrevive. 

Estado de Conservación
Su población reproductiva ha permanecido relativamente estable durante los últimos 15 años y no está
sujeta a ningún tipo de explotación. Al depender para su alimentación y reproducción de ambientes neta-
mente costeros, su mayor amenaza son las actividades de desarrollo costero que generan modificacio-
nes en su hábitat. La UICN lo ha categorizado en el año 2008 como de Preocupación menor (LC).

Phalacrocorax magellanicus
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Cormorán Imperial
Phalacrocorax atriceps

Distribución 
Esta especie se distribuye en la costa Argentina entre Punta León (Chubut) y el Canal de Beagle. También
en la Isla Victoria (Lago Nahuel Huapi, Bariloche), Islas Malvinas, Antártida e islas Subantárticas. En Chile
se la encuentra en la isla de Chiloé.

Dimensiones
Mide aproximadamente 75 cm de largo.

Peso
Pesa alrededor de 2,2 Kg.

Características morfológicas
Existen dos subespecies: Ph. atriceps atriceps y Ph. atriceps albiventer. En las dos, el plumaje dorsal es
negro y el ventral, incluídos la garganta y el cuello, es blanco. Se diferencian en que las manchas blan-
cas del costado de la cabeza son más grandes en Ph. atriceps atriceps, llegando hasta los ojos. Esta
subespecie también presenta una mancha blanca en el dorso. Ambas poseen una cresta sobre la cabeza
y una carúncula amarilla (engrosamiento de la piel) sobre el pico. Los ojos son pardos rodeados por un
anillo azul. El pico es gris parduzco y las patas color piel. Durante el invierno, la cresta se hace menos
evidente y la carúncula y los anillos oculares son de color apagado. El plumaje de los juveniles es pardo
grisáceo y no poseen cresta ni carúncula.

Comportamiento general
Es un ave marina buceadora, que se propulsa debajo del agua con sus patas. Es monógamo y procrea
en grandes colonias, de hasta 5000 parejas. Al terminar la etapa reproductiva abandona la colonia y se
dispersa, habiéndose identificado individuos en las costas de Uruguay. Es común observarlos en grandes
grupos durante el invierno, en sitios de la costa que utilizan como dormideros. Su vuelo es recto, con
aleteos rápidos. “Corren” sobre el agua antes de levantar vuelo. 

M
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Alimentación
Es una especie prácticamente piscívora, aunque también se alimenta de invertebrados como gusanos
marinos, crustáceos y cefalópodos. A diferencia del Cormorán Cuello Negro, esta especie consume una
mayor proporción de peces pelágicos como anchoita, merluza y pejerrey. Se alimenta tanto en zonas
costeras de poca profundidad como en aguas profundas (aproximadamente 70 m) y alejadas de la costa.
Durante la temporada reproductiva realiza entre uno y dos viajes de alimentación por día, en los cuales
bucea ininterrumpidamente. La duración promedio de los buceos es de 100 s y la de los intervalos de
recuperación en superficie es de 163 s. 

Reproducción
Sus colonias se ubican en zonas costeras o islas con poca pendiente. Muchas veces reproduce junto al
Cormorán Cuello Negro. Construye su nido sobre los restos del nido utilizado en la temporada anterior,
al que acondiciona con plumas, algas y ramas de arbustos que cementa con su propio guano. La pues-
ta se inicia entre mediados de octubre y fines de noviembre, aunque pueden registrarse puestas en
diciembre en las colonias ubicadas en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Cada pareja pone entre
2 y 3 huevos, que incuba durante 28 días. Ambos miembros de la pareja alternan periodos de alimenta-
ción en el mar con periodos de cuidado del nido. Los pichones se independizan de sus padres a los 90
días de nacer. Es común ver durante este periodo agrupaciones de juveniles en la playa aguardando la
llegada de sus padres con alimento.

Estado de Conservación
Actualmente los cormoranes patagónicos no se encuentran bajo ningún tipo de explotación sistemática
que pueda afectar directamente a sus poblaciones. Sin embargo, el Cormorán Imperial ha sido el princi-
pal productor de guano de la Patagonia.  Esta actividad, que ha tenido efectos negativos en algunas colo-
nias de Chubut,  aún se realiza en forma manual y discontinua en unas pocas colonias, aunque con nor-
mativas adecuadas y sin efecto aparente sobre las poblaciones. Por sus hábitos buceadores es común la
mortalidad incidental en la pesquería de langostino y merluza. También es importante el impacto de la
contaminación por hidrocarburos y el efecto de los disturbios ocasionados por la actividad turística en
sus colonias. La misma ocasiona el abandono de los nidos y la consecuente predación de los huevos por
otras aves como la Gaviota Cocinera. Debido a que no se han registrado cambios importantes en su tama-
ño poblacional a nivel global, esta especie ha sido categorizada por la UICN en el año 2008 como de
Preocupación menor (LC).



33 M
am

íf
er

o
s 

te
rr

es
tr
es

fl
o
ra

av
es

 t
er

re
st

re
s

av
es

 m
ar

in
as

M
am

íf
er

o
s 

m
ar

in
o
s

Ostrero Común
Haematopus palliatus

Distribución
Se distribuye en toda la costa de América del Sur, hasta América del Norte. 

Dimensiones
Mide 40 cm aproximadamente.

Peso
Su peso oscila entre 400 y 700 g.

Características morfológicas
Su cabeza y pecho son de color negro. El dorso es pardo oscuro y tiene el vientre blanco. Posee un ani-
llo de color rojo alrededor de sus ojos amarillos. El pico es rojo. Cuando vuela, se observa una banda
blanca en la parte dorsal de las alas.

Comportamiento general
Viven en parejas o en grupos familiares. Durante la etapa no reproductiva se lo observa en bandadas en
la costa. Durante la época reproductiva es muy territorial. Cada pareja ocupa una sección de la playa y
emite un llamado de alerta ante un eventual peligro. Su canto es fuerte, largo y aflautado.  

Alimentación
Se alimenta de moluscos, cangrejos, camarones, gusanos marinos e insectos que encuentra en las zonas
rocosas del intermareal. 

Reproducción
Nidifica en la playa, a poca distancia de la línea de alta marea. Sus nidos son simplemente una excavación
poco profunda en la grava. Pone dos huevos que se mimetizan con las piedras. Generalmente nace un solo
pichón, que abandona el nido al poco tiempo de nacer. Suele reproducir varias veces durante la temporada.

Estado de Conservación
Debido a que no se han observado cambios importantes en la población de esta especie, el Ostrero
Común ha sido categorizado por la UICN en el año 2008 como de Preocupación menor (LC).

P
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POstrero Austral o del Sur

Distribución
Habita en la costa patagóni-
ca, desde Tierra del Fuego hasta
la Península Valdés, en Chubut. En
temporada reproductiva su distribu-
ción se restringe a zonas más húmedas
de la estepa abierta, desde Islas Malvinas,
Tierra del Fuego y el sur de la Patagonia hasta el
noroeste de Santa Cruz. 

Dimensiones
Mide 40 cm aproximadamente.

Peso
Pesa aproximadamente 615 g.

Características morfológicas
Posee la cabeza, el pecho y el dorso del cuerpo de color negro. Su abdomen, vientre y el borde de las
alas son de color blanco. El pico es largo, comprimido de lado a lado, de color rojo vivo. Los ojos y ani-
llos oculares son amarillos. La cola es blanca, terminada en una ancha banda negra. Las patas son de
color blanco-rosado.

Comportamiento general
Vive en pareja o en grupos familiares. Suele formar grandes bandadas de aves no reproductoras en la
costa. Durante el despegue, corre por la playa con el pico apuntando al suelo y la cola erguida. Su canto
es inconfundible, compuesto por silbidos agudos y de largo alcance. 

Alimentación
En la estepa utiliza el pico para hurgar la tierra húmeda en busca de invertebrados, y en las costas mari-
nas recorre las rocas, restingas y playas en busca de moluscos y otros invertebrados de los que se ali-
menta.

Reproducción
Nidifica en la estepa, hasta 350 km de distancia del mar, en zonas abiertas. Por lo general, cerca del agua,
hace un nido de pastos entrelazados sobre el suelo. Pone dos huevos verdes y manchados. 

Estado de Conservación
Esta especie tiene un amplio rango  de distribución y  no se han observado cambios importantes en su
distribución y tamaño poblacional. La UICN en el año 2008 la ha categorizado como de Preocupación
menor (LC). 

Haematopus leucopodus 
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Ostrero Negro
Haematopus ater 

Distribución
Su hábitat se restringe a costas rocosas, islas y restingas desde Tierra del Fuego hasta Península Valdés
por el océano Atlántico y hasta Perú, por el océano Pacífico. 

Dimensiones
Mide 45 cm aproximadamente.

Peso
Su peso varia entre 500 y 700 g.

Características morfológicas
Su cuerpo es de color negro, más apagado en el dorso. Su pico es corto, de color rojo brillante.  Los ojos
son amarillos y los anillos oculares son de color rojo.

Comportamiento general
Vive en pareja o en grupos familiares. Es confiado, especialmente en época de cría. Permanece inmóvil
o camina rápidamente con la cabeza gacha, luego levanta vuelo emitiendo un fuerte llamado. Produce
un silbido típico y musical. 

Alimentación
Se alimenta de lapas, que arranca de las rocas con su pico en forma de cuchillo. La dieta incluye ade-
más otros moluscos, peces, cangrejos y caracoles.

Reproducción
Nidifica en la playa, excavando un pozo a poca profundidad y a escasos metros de la línea de marea.
Pone dos huevos muy manchados de color verde y pardo.

Estado de Conservación
Esta especie tiene un amplio rango de distribución y no se han obser-
vado cambios importantes en su distribución y tamaño
poblacional. La UICN en el año 2008 la ha
categorizado como de Preocupación
menor (LC). 
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Oreopholus ruficollis

Chorlo Cabezón

Distribución
Se reproduce en la Patagonia y el oeste de

América del Sur desde Argentina hasta
Ecuador. Entre abril y septiembre migra

al norte de Argentina y Uruguay.

Dimensiones
Mide 25 cm aproximadamente.

Peso
Pesa aproximadamente 140 g.

Características morfológicas
Es un ave pequeña de color grisáceo. El dorso
está manchado de negro y pardo, posee una
mancha negra en el abdomen. Su garganta es
rojiza. Presenta una línea negra a la altura del
ojo. El pico es largo y negro.

Comportamiento general
Se lo observa solo o en bandadas pequeñas. Es
muy confiado. Se lo encuentra en terrenos abier-
tos y áridos, áreas de monte bajo o pastizales, y
costados de los caminos. No está asociado a
ambientes acuáticos. Suele posarse en terraple-
nes. Su vuelo es veloz. Al volar, emite dos o tres

silbidos muy característicos. 

Alimentación
Se alimenta de escarabajos, arañas, langostas, lombrices y larvas.

Reproducción
Su nido es una excavación poco profunda en el suelo. Pone tres huevos pardos con motas negras. Los
pichones abandonan el nido luego de la eclosión. 

Estado de Conservación
Debido a que no se han observado cambios importantes en su población, esta especie ha sido categori-
zada por la UICN en el año 2008 como de Preocupación menor (LC).
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Charadrius falklandicus

Distribución
Es una especie endémica de América del Sur. Habita en las provincias de Buenos Aires, Catamarca,
Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Río Negro, Chubut, Santa Cruz e Islas Malvinas. En invierno migra por el
Pacífico y el Atlántico, llega hasta el centro y norte de Argentina, Uruguay y sur de Brasil.

Dimensiones
Mide 16 cm aproximadamente.

Peso 
Su peso es de 60 g. 

Características morfológicas
Es un ave pequeña, de pico negro corto y patas negras. El dorso es color pardo y su frente blanca. Tiene
dos bandas pectorales pardo-grisáceas (de ahí su nombre: “doble collar”) a veces incompletas. La cola es
negruzca con las plumas externas blancas.

Comportamiento general
Es un ave fácil de observar en costas de mar, lagunas y bañados, pero no se la suele ver dentro del agua.
Es confiado, y se desplaza por medio de carreritas cortas. A pesar de tener un vuelo muy ágil, ante el
peligro se desplaza corriendo. En otoño e invierno se lo observa en bandadas de cientos de individuos.

Alimentación
Se alimenta de invertebrados tales como insectos, crustáceos y gusanos
marinos, que encuentra en las zonas costeras donde habita. Mientras
se alimenta alterna carreritas con picoteos en superficie, deteniéndo-
se bruscamente.

Reproducción
Nidifica en primavera desde Córdoba y Buenos Aires
a Tierra del Fuego e Islas Malvinas. En estos
momentos suele vérselo en parejas. Se
reproduce en pastizales húmedos y
costas de lagunas, ríos y arroyos,
excavando un pozo poco pro-
fundo donde pone tres huevos
oliváceos con pintitas castañas.

Estado de Conservación
La UICN ubica a esta especie, en
el año 2008, dentro de la catego-
ría Preocupación menor (LC) debi-
do a que no se han observado cam-
bios importantes en su distribución y
tamaño poblacional.
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Chorlito Ceniciento
Pluvianellus socialis

Distribución
Su área de distribución
está restringida al sur
de Chile y Argentina,
es una especie exclusi-
va de Sudamérica.

Dimensiones
Mide aproximadamente 18 cm.

Peso
Pesa 75 g. 

Características morfológicas
A simple vista, su aspecto general recuerda a una paloma. Posee la cabeza, pecho y partes superiores de
color gris ceniciento, con el vientre y abdomen blancos. Sus ojos son rojos y las patas son cortas, de color
rosado. El pico es corto y puntiagudo, de color negro.

Comportamiento general
Se lo encuentra solo o en grupos reducidos. Camina lentamente en línea recta mientras escarba en el
suelo girando sobre si mismo. Suele emitir un suave silbido al que por lo general responden los otros
miembros de la bandada. Parte de la población inverna en la costa marina patagónica luego de la tem-
porada reproductiva, y el resto migra hacia el norte hasta la costa de Río Negro, llegando ocasionalmen-
te hasta la provincia de Buenos Aires.

Alimentación
Se alimenta de pequeños invertebrados (gusanos marinos, insectos, arácnidos, etc.) que toma del suelo
o de abajo de las piedras. 

Reproducción
Se reproduce en Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz. Nidifica entre octubre y diciembre. Su nido es una
pequeña excavación en el pedregullo de las riberas de lagos y lagunas en la parte más austral de la este-
pa patagónica. Pone dos huevos de color pardo, jaspeados. 

Estado de Conservación
La UICN, en el año 2008, colocó a esta especie dentro de la categoría Cercana a la amenaza (NT) debi-
do a su pequeño tamaño poblacional. Si bien no están claras las causas de este fenómeno, es posible
que la degradación de los pastizales patagónicos por la introducción del ganado haya producido un fuer-
te impacto en su hábitat reproductivo. 
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Playero Blanco

Distribución
Es un ave migratoria de larga distancia. Cosmopolita. Se lo

suele observar en playas arenosas o de restingas. Es más
abundante en la costa del Pacífico, con mayores concentracio-

nes en Perú. Entre septiembre y abril migra desde el Ártico hasta
Tierra del Fuego, por el Océano Atlántico. Algunas bandadas per-

manecen en la Patagonia todo el año.

Dimensiones
Mide 17 cm aproximadamente.

Peso
Pesa aproximadamente 60 g.

Características morfológicas
Es pequeño, con el pico corto y recto, de color negro. Las patas son de color negro. El plumaje no repro-
ductivo (el único que se observa en la Patagonia) muestra un dorso grisáceo con pequeñas rayas pardas.
Los lados de la cabeza y las partes inferiores del pecho y vientre son blancos.

Comportamiento general
Es muy activo. Vuela en bandadas muy compactas rotando el cuerpo, mostrando el color gris y blanco.
Llama la atención la banda alar blanca durante el vuelo. Una conducta típica es la de correr asociados a
los movimientos de las olas, en búsqueda de alimento que queda expuesto cuando se retira el agua.

Alimentación
Se alimenta de pequeños bivalvos, crustáceos y gusanos marinos. 

Reproducción
Se reproduce en el sector norte del círculo Polar Ártico. La puesta de huevos ocurre en junio. La hem-
bra pone dos huevos y uno de ellos es incubado por el macho.

Estado de Conservación
Debido a que esta especie está ampliamente distribuida y que no se han observado grandes cambios en
su tamaño poblacional, la UICN la categorizó, en el año 2008, como de Preocupación menor (LC).

Calidris alba

P



Playero Rojizo

Distribución
Existen varias subespecies, todas migradoras de larga distancia. La subespecie Calidris canutus rufa se
observa a lo largo de toda América durante los movimientos migratorios, desde la tundra de América del
Norte, donde se reproduce, hasta Tierra del Fuego. 

Dimensiones
Mide entre 23 y 25 cm aproximadamente.

Peso
Pesa aproximadamente 135 g. 

Características morfológicas
Su aspecto es robusto. Su pico es recto y negro. El cuello y las patas son relativamente cortas para un
playero. El color general es grisáceo con estrías rojizas o canela en el dorso. El vientre y abdomen son
blanquecinos y sus patas son verdosas.

Comportamiento general
Es altamente gregario y pasivo. Se reproduce en la tundra de América del Norte y migra hasta Tierra del
Fuego durante el invierno Ártico. A lo largo de esta migración realiza distintas paradas de alimentación
en la costa atlántica. La primera parada es en las costas de Canadá y EEUU, luego se detiene en Surinam
y desde allí se dirige hasta Tierra del Fuego. Allí pasan el verano austral desde principios de septiem-
bre hasta finales de febrero, concentrándose básicamente en Bahía San Sebastián y Río Grande
(Argentina) y Bahía Loma (Chile). En el vuelo hacia el norte, realiza paradas en los golfos norpatagóni-
cos (Península Valdés y San Antonio Oeste) pasando por algunos lugares de Brasil (Río Grande do Sul)
y desde allí recorre unos 8000 Km hasta la Bahía Delaware (EEUU), siendo esta la parada previa a la
llegada a los sitios de cría.  

Alimentación
Se alimenta de pequeños invertebrados que viven en los intermareales moluscos, crustáceos y polique-
tos. Su dieta  depende de la oferta en cada una de las paradas a lo largo de la migración. 

Reproducción
Construye nidos en el suelo con forma de

copa y lo acondiciona con hojas secas y
líquenes. Usualmente pone 4 huevos de

color verdoso con puntos oscuros. 

Estado de Conservación
Durante los últimos años se ha obser-
vado una disminución de hasta el 50%
en el número de individuos de las
poblaciones que migran al hemisferio
sur. La UICN clasifica a esta especie
dentro de la categoría Preocupación
menor (LC) en el año 2008.

Calidris canutus
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Playero Rabadilla Blanca 

Distribución
Es un migrador de largo alcance, realiza vuelos de hasta 4000 km sobre el Atlántico sin detenerse. Se lo
observa entre fines de agosto y abril en Uruguay y Argentina hasta Tierra del fuego. Se lo encuentra en
una gran variedad de hábitats, incluyendo playas marinas, pastizales inundados, charcas y lagunas.

Dimensiones
Mide de 15 a 18 cm.

Peso
Su peso promedio es de 36 g.

Características morfológicas
Es pequeño, tiene una banda blanca sobre las plumas de la cola (rabadilla) visible durante el vuelo. Su
dorso es pardo con el pecho estriado y el vientre blanco. El pico y las patas son negros y sus alas son
muy largas.

Comportamiento general
Es muy activo, camina y picotea casi constantemente en el barro. Forma grandes bandadas, a menudo
junto a otros chorlos.

Alimentación
Se alimenta de gusanos marinos y pequeños caracoles y crustáceos.

Reproducción
Nidifica en la tundra Ártica. Los machos son poligínicos, es decir,
copulan con varias hembras. Las hembras abandonan los sitios
de reproducción luego de la puesta de huevos.

Estado de Conservación
Debido a que no se han observado cambios importantes
en el tamaño poblacional de esta especie, la UICN inclu-
ye al Playero de Rabadilla Blanca dentro de la categoría
Preocupación menor (LC) en el año 2008.

Calidris fuscicollis
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Playerito Trinador 

Distribución

Es un ave migradora que se
reproduce en Alaska  y el
Norte de Canadá. Se des-
plaza a la Patagonia entre
septiembre y marzo. 

Dimensiones
Mide aproximadamente
unos 43 cm.

Peso 
Los adultos pesan entre 310 y 490 g.

Características morfológicas
Es un chorlo grande. Tiene el pico muy largo y curvado hacia abajo. El dorso del cuerpo es de color
pardo grisáceo con manchas y estrías de color crema pálido. La parte ventral es blanquecina  con estrí-
as grises en el cuello y el pecho. Tiene unas largas cejas pálidas. Las patas son grisáceas.  

Comportamiento general
Es común observarlo solo o en pequeñas bandadas, en el borde de las playas u otros cuerpos de agua.
Todas las aves de la bandada despegan juntas y vuelan en grupos compactos. Emite un fuerte pero breve
silbido musical. 

Alimentación
Se alimenta hurgando con el largo pico en la playa, de pequeños moluscos, crustáceos o gusanos marinos. 

Reproducción
Se reproduce en el Hemisferio Norte. Construye nidos poco profundos sobre el suelo y ocasionalmente
los acondicionan con hojas. Pone entre 2 y 5 huevos de color verde azulados. 

Estado de Conservación
La UICN ubica a esta especie, en el año 2008, dentro de la categoría Preocupación menor (LC) ya que
posee un amplio rango de distribución y su tamaño poblacional no ha sufrido grandes cambios.

Numenius phaeopus
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Becasa de Mar 

Distribución
Posee una amplia distribución, ya que migra grandes distancias. Se reproduce en Alaska y Canadá, y entre
septiembre y marzo migra hacia Tierra del Fuego. Algunas aves no reproductoras suelen quedarse todo
el año en la Patagonia. Se la observa en playas abiertas y fangosas en costas marinas y a orillas de lagos,
lagunas y charcos.

Dimensiones
La longitud entre la cabeza y la cola varía entre los 33 y 42 cm.

Peso en adultos
Pesa entre 196 y 358 g.

Características morfológicas
Es un chorlo grande con pico largo, delgado y levemente curvado hacia arriba, de color rojizo en la base
y punta negra. Sus patas largas, grises o de color azul grisáceo, le permiten alimentarse en aguas some-
ras. En vuelo son visibles su rabadilla (banda en la zona superior de la cola) y banda alar color blancas.
Las cejas y la parte inferior del cuerpo son blancas.

Comportamiento general
Es un ave tímida. Comúnmente se la encuentra junto con grandes bandadas de chorlos rojizos. Suele
observársela nadando. Cuando levanta vuelo emite un silbido característico.

Alimentación
Se alimenta de insectos, gusanos, crustáceos y moluscos mientras camina a orillas del agua y hurga la
arena con su pico.

Reproducción
Nidifica en Alaska y Canadá en la tundra Ártica. Anida en zonas húmedas, pantanosas, cerca de aguas
abiertas y en estuarios.

Estado de Conservación
La UICN ha categorizado a esta especie en el año 2008, dentro de la cate-

goría Preocupación menor (LC) ya que posee un amplio rango de
distribución y su tamaño poblacional no ha sufrido grandes

cambios. 

Limosa haemastica
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Paloma Antártica

Distribución
Se reproduce en Islas Subantárticas y
en la Península Antártica. Al finalizar
la reproducción los adultos se dis-
persan, y los juveniles migran hacia
el norte. Se los puede observar en
las Islas Malvinas y la Patagonia.

Dimensiones
Mide 40 cm de largo.

Peso
Su peso oscila entre 500 y 800g.

Características morfológicas
Es un ave rechoncha, completamente
blanca. Es parecida a una paloma,
aunque no está emparentada con
ella. Sus alas son redondeadas. Posee
un pico corto y cónico, amarillento, recu-
bierto de una vaina en la base. Sus patas
son de color hueso.

Comportamiento general
Aunque puede nadar, raramente lo hace. Se la
observa en bandadas pequeñas y dispersas en colonias
de aves y mamíferos marinos, donde consigue su alimento. Es
muy confiada y silenciosa.

Alimentación
Recorre colonias de aves, donde roba huevos, y apostaderos de mamíferos marinos, donde busca restos
de alimentos entre los excrementos. También se alimenta de moluscos, crustáceos y peces.

Reproducción
Construye sus nidos en cavidades bajo piedras grandes, que acondiciona con plumas. En general cada
pareja pone 2 huevos en diciembre. Los pichones nacen los primeros días de enero. 

Estado de Conservación
La población total de esta especie se estima en 20.000 individuos. Existen evidencias de que el número
de individuos que habita en las islas argentinas del Atlántico Sur  ha disminuido. Sin embargo, el núme-
ro total de individuos a nivel global parece mantenerse estable, por lo que la UICN la ha categorizado
en el año 2008 como de Preocupación menor (LC).

Chionis alba
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Distribución
Se distribuye en los océanos australes, incluso en Antártida. En Argentina, se han registrado colonias
reproductivas en las costas de Chubut y Santa Cruz, desde Punta Tombo hasta Punta Sur. También en las
Islas Malvinas.

Dimensiones
Mide 55 cm.

Peso
Su peso varía entre 1,2 y 2 Kg.

Características morfológicas
Su cuerpo es de color pardo, con el vientre más claro que el dorso. Cuando vuela se observa una man-
cha blanca en la base de las plumas de las alas. 

Comportamiento general
Se lo observa solo o en parejas. Su vuelo es potente y veloz. Suele atacar a quienes se acercan al nido.
Persigue a gaviotas y gaviotines para robarles su alimento. 

Alimentación
Utiliza la técnica del cleptoparasitismo, es decir, persigue a otras aves, en especial gaviotas y gaviotines,
hasta que éstas dejan caer el alimento que llevan en el pico (peces y huevos generalmente) y lo toma
antes de que llegue al piso. También preda directamente sobre huevos y pichones de otras
aves y consume carroña.

Reproducción
Existe escasa información sobre su biología reproductiva.
Nidifica cerca o dentro de colonias de gaviotas, pin-
güinos y cormoranes. Generalmente pone dos
huevos.

Estado de Conservación
La UICN ha categorizado a esta
especie como de Preocupación
menor (LC) en el año 2008. Si
bien las tendencias de la
población a nivel mundial
no han sido evaluadas,
no parece haber cam-
bios que sugieran que
la población este
disminuyendo.

Catharacta antarctica
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Gaviota Austral o Gris

Distribución
Se distribuye en las costas del sur de

América del Sur. Desde los 42° S sobre el
Pacífico y los 44° S sobre el Atlántico, hasta

Tierra del Fuego, incluyendo las Islas Malvinas.
En Argentina nidifica desde Punta Tombo en
Chubut, hasta las Islas Bridges en el Canal de

Beagle, Tierra del Fuego. 

Dimensiones
Mide aproximadamente 38 cm de largo.

Peso
Pesa aproximadamente 520 g.

Características morfológicas
Su cuerpo es de color grisáceo pardo, con el dorso y las
alas negras. Posee pico, patas y un anillo alrededor del
ojo de color rojo. Sus ojos son amarillos claros. Durante

la etapa no reproductiva el plumaje es similar, con su
cabeza más oscura. Los juveniles son grisáceos con capucha y

banda en la cola negras.

Comportamiento general
Se la observa en colonias de lobos y elefantes marinos. También en colonias de cormoranes y gaviotas,
donde está alerta a la oportunidad de robar huevos.

Alimentación
Se alimenta de excrementos de lobos y elefantes marinos, de huevos de otras aves y de presas que traen
las aves a sus pichones, incluso de regurgitados de pingüinos o cormoranes.

Reproducción
Se reproduce en colonias pequeñas, de hasta 200 parejas. Los nidos se ubican sobre suelos rocosos, de
suave declive, sin cobertura vegetal y alejados de la vegetación. Siempre en sitios cercanos a colonias de
aves y mamíferos marinos. En Punta Tombo, comienzan su reproducción en noviembre. En general cada
hembra pone entre 2 y 3 huevos, que incuba por 24 a 27 días. Entre los 2 y 5 días de nacimiento, los
pichones se alejan del nido siguiendo a sus padres hacia afuera de la colonia, donde permanecen sepa-
rados de otras parejas. A medida que crecen, los pichones se juntan en “guarderías” con los otros picho-
nes de la colonia.

Estado de Conservación
La población de esta especie en Argentina es de sólo 700 parejas. Sin embargo, no se han observado
cambios drásticos en su población en Sudamérica, por lo cual la UICN la categoriza en el año 2008 como
de Preocupación menor (LC). El aumento poblacional de la Gaviota Cocinera podría tener un impacto
negativo sobre esta especie ya que compite por los sitios de nidificación y preda sobre sus huevos. 

Larus scoresbii
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Gaviota Cocinera 

Distribución
Es una especie ampliamente distribuida en las costas e islas del
Hemisferio Sur.
En la costa argentina se reproduce desde Claromecó, en la
provincia de Buenos Aires, hasta Bahía Ushuaia en Tierra
del Fuego. 

Dimensiones
Mide 55 cm.

Peso
Pesa aproximadamente 1,3 Kg.

Características morfológicas
Es grande y conspicua, blanca, con dorso negro y la parte supe-
rior de las alas negra con bordes blancos. El pico es amarillo con
la punta de la mandíbula inferior roja. Presenta anillos oculares rojos.
Las patas son de color verde amarillento. Los juveniles tienen la cabeza y el dorso jas-
peados de gris pardo y el vientre claro. El pico y las patas son negruzcos.

Comportamiento general
Muchas veces se encuentra en colonias de otras aves y mamíferos marinos, en puertos, playas, muelles
y restingas del intermareal. También se la observa en espejos de agua en la estepa y la cordillera sur.
Suele estar en bandadas de varios miles de individuos, a veces, con biguás, gaviotines y ostreros. Durante
la noche retorna a dormideros que cada bandada mantiene año tras año. Se asocia frecuentemente a pes-
querías de arrastre de langostino y merluza.

Alimentación
Es una especie de hábitos alimentarios mayormente costeros que muestra diversas técnicas de alimenta-
ción. Se alimenta de cardúmenes de peces junto a otras aves y mamíferos marinos. Roba huevos y picho-
nes de pingüinos, cormoranes y gaviotines, y también roba el alimento a otras aves marinas. Además, se
alimenta de pequeños invertebrados en la zona intermareal. Con frecuencia se posa en el dorso de las
ballenas francas para arrancarles trozos de piel. Sus hábitos generalistas le permiten alimentarse en basu-
rales y del descarte de los buques de pesca.

Reproducción
Forma grandes colonias dispersas, con nidos ubicados en terrenos abiertos o entre arbustos. El nido es
una leve depresión en el suelo. La puesta de huevos ocurre entre octubre y noviembre. Cada pareja pone
2 o 3 huevos con manchas de color pardo, gris o verdoso, que incuba durante 27 días.

Estado de Conservación
Es probable que siempre haya sido una especie abundante. Sin embargo, los basurales que rodean los
centros urbanos de Patagonia y los descartes pesqueros representan una provisión de comida durante
todo el año, resultando en el crecimiento de la población de esta especie. El aumento de tamaño de algu-
nas colonias puede afectar negativamente a otras especies sobre las cuales preda, roba su alimento o
compite por el espacio para nidificar. La UICN ha categorizado a esta especie, en el año 2008, como de
Preocupación menor (LC).

Larus dominicanus

M



Gaviota de Olrog 

Distribución
Es una especie endémica de la costa argentina. Su distribución reproductiva se limita a dos áreas: el sec-
tor comprendido entre el estuario de Bahía Blanca y la Bahía Anegada, en el sur de Buenos Aires, y el
norte del golfo San Jorge, en la provincia de Chubut.

Dimensiones
Miden 48 cm de largo.

Peso
Los adultos pesan aproximadamente 800 g.

Características morfológicas
Su cuerpo es blanco con el dorso negro. La parte dorsal de las alas es negra, con el borde blanco. Se
diferencia de la Gaviota Cocinera por su banda negra en la cola y por el extremo rojo y negro en su pico
amarillo. Las patas son amarillas. Durante la etapa no reproductiva su cabeza es grisácea.

Comportamiento general
Suele verse en bandadas. Es muy confiada. 

Alimentación
Su dieta durante la temporada reproductiva es muy especializada, consiste casi exclusivamente en can-
grejos. Durante la temporada no reproductiva también se alimenta de peces y crustáceos.

Reproducción
Sus colonias son compactas y frecuentemente están ubicadas junto a colonias de otras gaviotas y gavio-
tines. Todas las colonias de esta especie se ubican en islas próximas a zonas intermareales con presen-
cia de cangrejos. Construye sus nidos en áreas desprovistas de vegetación. En Chubut, comienza a poner
sus huevos a fines de octubre y los incuba por 30 días. 

Estado de Conservación
Más del 90% de la población reproductiva de la Gaviota
de Olrog nidifica en el sur de la provincia de
Buenos Aires, un sector de costa expuesto a la
creciente actividad humana. En particular, en
el estuario de Bahía Blanca donde se
desarrolla una intensa actividad
industrial y pesquera. En el resto
de las colonias existe cierta acti-
vidad turística que también
podría producir un impacto
en las poblaciones de
Gaviota de Olrog. Dado
que la población total de
esta especie es de tan sólo
2300 parejas, y debido a la extre-
ma dependencia de un hábitat parti-
cular como son los cangrejales, la
Gaviota de Olrog ha sido calificada por la
UICN en el 2008 como Vulnerable (VU).

Larus atlanticus
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Gaviota Capucho Café 

Distribución
Se distribuye desde Tierra del Fuego hasta el norte de Brasil por el Océano Atlántico, y hasta el norte de
Chile por el Pacífico. Posee una distribución muy amplia, incluyendo no sólo la franja costera de
Argentina sino también áreas continentales, particularmente campos y lagunas de agua dulce.

Dimensiones
Mide 35 cm.

Peso
Pesa aproximadamente 300  g.

Características morfológicas
Su dorso es color gris claro y el vientre presenta un tinte rosa pálido. Posee en su cabeza una capucha
de color castaño oscuro, casi negro. Su pico y patas son de color rojo. En el invierno su cabeza es blan-
ca con una pequeña mancha oscura detrás de los ojos. Las patas y el pico se tornan grisáceas. 

Comportamiento general
Se la observa en bandadas. En el campo acompaña a los arados junto a gaviotas cocineras y chimangos,
alimentándose de insectos.

Alimentación
La alimentación de esta especie es muy variada. Consume presas vivas como crustáceos,
peces e insectos y carroña, restos de origen humano y presas robadas a otras espe-
cies. También es muy importante su alimentación en campos de cultivo, donde
consume principalmente lombrices e insectos. 

Reproducción
Se reproduce en lagunas de agua dulce con abundante vegetación.
Forma colonias de tamaño variado, desde algunas decenas de nidos
hasta varios centenares. Construye un nido grande con ramas peque-
ñas en el suelo o en matas de pasto o vegetación baja. Pone  3 o 4
huevos. Los pichones nacen en noviembre y abandonan el nido en
febrero. 

Estado de Conservación
La Gaviota Capucho Café es una especie
ampliamente distribuida. Si bien no
existen estimaciones de su tamaño
poblacional, no se han observado dis-
minuciones en su número. La UICN en
el año 2008 la ha categorizado como
de Preocupación menor (LC).

Larus maculipennis
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Gaviotín Sudamericano 

Distribución
Se reproduce en las cos-
tas atlántica y pacífica,
desde el sur de Brasil
y Perú hasta Tierra
del Fuego, incluyen-
do las Islas Malvinas.

Dimensiones
Los adultos miden
38 cm de largo.

Peso
Los adultos pesan aproximadamente 180 g.

Características morfológicas
Los gaviotines son similares a las gaviotas, aunque mas delgados y estilizados. Su dorso es gris y el vien-
tre blanco. Poseen una larga cola ahorquillada. El color del pico varía entre negro y rojo apagado. El plu-
maje de la frente es blanco y la parte posterior de la cabeza (corona) está jaspeada de blanco y negro.
Durante la etapa reproductiva su corona se torna negra y el vientre gris. Las patas y el pico durante esta
etapa son rojos. 

Comportamiento general
Se los observa en bandadas numerosas. Es común verlos descansando en playas y costas rocosas junto
con gaviotas, chorlos y otras especies de gaviotines. Generalmente, la bandada levanta vuelo en forma
conjunta. Son aves migratorias, una vez finalizada la reproducción abandonan sus colonias y migran hacia
el norte, llegando la población argentina hasta el sur de Brasil. 

Alimentación
Se alimenta de pequeños peces (principalmente anchoita y pejerrey) y crustáceos. Se desplaza en gru-
pos observando el agua en busca de alimento. Cuando avistan peces, se zambullen desde el aire, en pica-
da, y emergen enseguida.

Reproducción
Reproducen en colonias en la costa o en islas. La puesta comienza entre noviembre y enero. Cada pare-
ja pone entre 1 y 2 huevos que incuba durante aproximadamente 20 días. Los nidos son simplemente un
hueco en el suelo sin material de revestimiento. Los pichones abandonan el nido al mes de nacer y se
agrupan en “guarderías” en la playa esperando a que los adultos los alimenten.

Estado de Conservación
Son aves muy sensibles al disturbio ocasionado por las visitas a sus colonias, lo que a menudo produ-
ce el abandono temporario o la deserción de sus nidos. Durante la ausencia de los adultos, los hue-
vos y pichones quedan expuestos a la predación. El continuo cambio en sus localidades reproductivas
ha dificultado estimar  el tamaño de la población en la costa patagónica. El incremento en las pobla-
ciones de Gaviota Cocinera podría resultar en efectos negativos sobre el Gaviotín Sudamericano a tra-
vés de la predación de huevos y pichones, el cleptoparasitismo (robo de alimento) y la competencia
por el espacio para nidificar.  Esta especie ha sido categorizada en el año 2008 por la UICN como de
Preocupación menor (LC).

Sterna hirundinacea
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Gaviotín Pico Amarillo 

Distribución
Se distribuye desde el mar Caribe por
la costa atlántica hasta el sur de
Argentina. En la costa Argentina se
reproduce desde la provincia de Buenos
Aires hasta la Ría Deseado (Santa Cruz). 

Dimensiones
Los adultos miden 41 cm de largo.

Peso
Los adultos pesan aproximadamente 250 g.

Características morfológicas
Su cuerpo es relativamente grande y robusto. El dorso es gris perlado y el vientre blanco. La frente, la
parte posterior de la cabeza y la cresta son negras. Posee un pico amarillo largo y delgado. Su cola es
bifurcada. Durante la época no reproductiva la frente se torna blanca.

Comportamiento general
Se lo observa descansando en bandadas en la costa, junto al Gaviotín Sudamericano y al Gaviotín Real.
Su  vuelo es errático e irregular. Son aves migratorias. Al finalizar la temporada reproductiva migran hacia
el norte por el Atlántico.

Alimentación
Se alimentan lejos de la costa y su dieta en la etapa reproductiva incluye anchoitas, cornalitos, pejerrey
y sardinas fueguinas. Cuando avistan peces, se zambullen desde el aire, en picada, y emergen ensegui-
da con la presa atrapada en su pico. También obtienen alimento a través del cleptoparasitismo (es decir,
robándole sus presas a otras aves).

Reproducción
Forma colonias muy grandes y densas, generalmente junto con los gaviotines reales y sudamericanos. Se
han encontrado nidos a tan solo 20 m de la línea de marea, en áreas sin vegetación o en sectores de suelo
desnudo rodeados de vegetación. La ubicación de la colonia puede variar entre años. Previo al asentamien-
to en la colonia, los gaviotines pico amarillo desarrollan actividades de cortejo y formación de parejas. Para
ello, se mantienen muy erguidos, elevan la cresta, abren parcialmente las alas y elevan la cola. Construye
nidos pequeños en forma de taza directamente sobre la tierra o la playa. Generalmente cada hembra pone
un solo huevo. La mayor parte de las hembras de la colonia pone sus huevos el mismo día que se asienta
en la colonia. El periodo de incubación es de 29 días aproximadamente. A los 20 días de edad, los picho-
nes abandonan la colonia y forman grupos en la playa, donde continúan siendo alimentados por sus padres. 

Estado de Conservación
Son aves muy sensibles al disturbio ocasionado por las visitas a sus colonias, lo que a menudo produce
el abandono temporario o la deserción de sus nidos. Durante la ausencia de los adultos, los huevos y
pichones quedan expuestos a la predación. El continuo cambio en sus localidades reproductivas ha difi-
cultado estimar el tamaño de la población en la costa patagónica. El incremento en las poblaciones de
Gaviota Cocinera podría resultar en efectos negativos sobre el Gaviotín Pico Amarillo a través de la pre-
dación de huevos y pichones, el cleptoparasitismo (robo de alimento) y la competencia por el espacio
para nidificar. El estado de conservación de esta especia no ha sido evaluado por la UICN. 

Sterna eurygnatha
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Gaviotín Real 

Distribución
Se distribuye desde el sur de Estados
Unidos hasta Argentina. En la costa de
nuestro país se reproduce desde el sur
de la provincia de Buenos Aires hasta
Santa Cruz.

Dimensiones
Los adultos miden 46 cm
de largo.

Peso
Los adultos pesan aproximada-
mente 450 g.

Características morfológicas
Su cuerpo es relativamente grande y robusto. El dorso es gris perlado y el vientre blanco. La frente, la
parte posterior de la cabeza y la cresta son negras. Posee un pico grande color rojo anaranjado. Su cola
es bifurcada. Durante la época no reproductiva la frente se torna blanca y el pico más apagado.

Comportamiento general
Se lo observa descansando en bandadas en la costa, junto a otros gaviotines y gaviotas. Su vuelo es errático
e irregular. Son aves migratorias, al terminar su temporada reproductiva migran por el Atlántico hacia el norte.

Alimentación
Se alimentan lejos de la costa y su dieta en la etapa reproductiva incluye anchoitas, cornalitos, pejerrey
y sardinas fueguinas. Cuando avistan peces, se zambullen desde el aire, en picada, y emergen ensegui-
da con la presa atrapada en su pico. También obtienen alimento a través del cleptoparasitismo (es decir,
robándole sus presas a otras aves).

Reproducción
Forma colonias grandes y compactas, generalmente junto a otros gaviotines, en la parte superior de pla-
yas y entre arbustos cercanos a la costa. La ubicación de la colonia puede cambiar entre años.
Generalmente cada hembra pone un solo huevo. La mayor parte de las hembras pone sus huevos el
mismo día que se asienta en la colonia, en general a fines de la primavera. El periodo de incubación es
de 25 días aproximadamente. Los pichones abandonan los nidos y forman grupos en la playa, donde
continúan siendo alimentados por sus padres. 

Estado de Conservación
Son aves muy sensibles al disturbio ocasionado por las visitas a sus colonias, lo que a menudo produce el
abandono temporario o la deserción de sus nidos. Durante la ausencia de los adultos, los huevos y picho-
nes quedan expuestos a la predación. El continuo cambio en sus localidades reproductivas ha dificultado
estimar  el tamaño de la población en la costa patagónica. El incremento en las poblaciones de Gaviota
Cocinera podría resultar en efectos negativos sobre los gaviotines reales a través de la predación de hue-
vos y pichones, el cleptoparasitismo (robo de alimento) y la competencia por el espacio para nidificar.  Esta
especie ha sido categorizada en el año 2008 por la UICN como de Preocupación menor (LC).

Sterna maxima
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La abreviatura de las siglas para inventariar el estado de cada especie, corresponde a su nomenclatura

en inglés:

• EX Extinct. Extinto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus

hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo

largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo vivo. 

• EW Extinct in the wild. Extinto en estado silvestre. Una especie está Extinta en estado silvestre cuan-

do sólo sobrevive en cultivo, en cautiverio o como población (o poblaciones) naturalizada completamen-

te fuera de su distribución original. 

• CR Critically Endangered. En peligro crítico. Una especie está En peligro crítico cuando la mejor evi-

dencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para esta categoría, propuestas por la

Comisión de Supervivencia de Especies de UICN1
. Estos criterios están relacionados con su tamaño pobla-

cional, con el grado de reducción del mismo y de su distribución. Se considera que una especie en este

estado está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. 

• EN Endangered. En peligro. Categoría definida cuando la especie responde a a los criterios definidos

para esta categoría2

• VU Vulnerable. Vulnerable. Categoría definida cuando la especie responde a los criterios definidos para

esta categoría3
.

• NT Near Threatened. Cercano a la amenaza. Una especie está en la categoría de Cercano a la ame-

naza, cuando ha sido evaluada según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En peli-

gro crítico, En peligro o Vulnerable, pero está cercano a satisfacer los criterios, o posiblemente los satis-

faga en un futuro cercano. 

• LC Least Concern. Preocupación menor. Una especie está en la categoría de Preocupación menor cuan-

do habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen a las categorías anteriores.

Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución. 

• DD Data Deficient. Datos insuficientes. Una especie pertenece a la categoría Datos insuficientes cuan-

do no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extin-

ción, con base en la distribución y/o el estado de la población. Una especie en esta categoría puede estar

bien estudiado y su biología ser bien conocida, pero carecer de datos apropiados sobre su abundancia

y/o distribución. No es una categoría de amenaza. 

• NE Not Evaluated. No evaluado. Una especie se considera No evaluada cuando todavía no ha sido

clasificado en relación a estos criterios. 

(1), (2), (3) Hay un sistema jerárquico alfanumérico de criterios y subcriterios para los niveles En peligro

crítico, En peligro y Vulnerable, publicado en “Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN”, versión

3.1, preparado por la Comisión de Supervivencia de Especies de UICN, aprobado en la 51º reunión del

Consejo de la UICN, Gland, Suiza, 9 febrero 2000. 

Para mayor información se puede contactar al encargado del programa en redlist@ssc-uk.org., o 

consultar http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp_v1223290226.pdf

Categorías utilizadas por UICN para definir 
el estado de conservación de las especies. 
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