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L a Gaviota de las Galápagos (Creargus furcatus) 
es una especie reproductora casi endémica 
de las Islas Galápagos, en Ecuador, donde 

existen 10.000-15.000 parejas en más de cincuenta 
colonias (Burger et al. 2020), contando además con 
una pequeña colonia en Isla Malpelo, en Colombia 
(Pitman et al. 1995). Esta especie anida de forma 
asincrónica a lo largo de todo el año (Hailman 
1964), tal y como ocurre con otras especies tropi-
cales como aves fragatas y aves del trópico.

Sus movimientos son poco conocidos, pero en 
general se ha considerado que la especie se mueve 
durante la temporada no reproductora hacia el 
centro de Perú y ocasionalmente hasta el norte de 
Chile (Burger et al. 2020). En el caso de Chile, su es-
tatus no es completamente claro. Araya et al. (1986) 
mencionan que se encuentra desde Arica hasta Al-
garrobo. En enero de 1998, Mackiernan et al. (2001) 
avistan más de 500 individuos de la especie en un 
viaje entre los mares de Perú y Chile, sin aclarar de 
forma explícita dónde estaban las mayores den-
sidades, pero mencionando que la especie cierta-
mente llega bajo los 26°s. Jaramillo (2003) señala 
que la distribución es poco conocida, pero que 
probablemente es anual y más abundante durante 
años con El Niño. Marín (2004) la añade a la lista 
de las aves de Chile como una «Especie Rara». 

El panorama comienza a cambiar, gracias al 
aumento de salidas pelágicas desde Arica y desde 
Chile central, y al advenimiento de la plataforma 
eBird a Chile. Tras ello, Barros & Schmitt (2015) 
mencionan 10 registros documentados entre Arica 
y Valparaíso, añadiéndose a la lista de las aves de 
Chile con estatus de «No Reproductor» (Barros et 

al. 2015). Con esta información, las guías de campo 
más modernas comienzan a incluir a Chile como 
parte de la distribución no-reproductiva (Couve et 
al. 2016, Martínez-Piña & González-Cifuentes 2017, 
2021). Sin embargo, hasta la fecha, no se ha conside-
rado que gran parte de la población de esta especie 
podría migrar hacia aguas chilenas.

Entre 2009-2011, el equipo de Sebastián Cruz, en las 
islas Galápagos, instaló geolocalizadores a 45 gavio-
tas con el objetivo de estudiar su ecología migrato-
ria. Como resultado, encontraron de forma sorpre-
siva que la mayor parte de los individuos trackeados 
visitaban aguas chilenas en el norte de Chile, dentro 
de la corriente de Humboldt, quedándose en estos 
sitios por hasta tres meses (Cruz 2013). Como esta 
gaviota anida a lo largo de todo el año (Cruz 2013), 
encontraron que podría haber individuos visitando 
las aguas chilenas todo el año, tal y como era sugeri-
do inicialmente por Jaramillo (2003). 

De forma paralela, los datos de eBird muestran que 
pese a que hay registros a lo largo del año en las 
aguas del extremo norte (principalmente, gracias 
a las salidas pelágicas en Arica), en general los re-
gistros hacia el sur han ocurrido entre la primavera 
y el otoño austral (agosto-marzo, Fig. 1). Por ello, 
cabe preguntarse si las gaviotas que migran a Chile 
en invierno solo visitan la parte norte del país. Una 
de las posibles explicaciones del por qué no hemos 
detectado más la presencia de esta especie en aguas 
chilenas, es que esta gaviota es principalmente 
nocturna, con varias adaptaciones fisiológicas y 
conductuales para alimentarse de noche (Cruz et 
al. 2013, Hailman 1964). Por ende, como las salidas 
pelágicas se hacen durante el día, disminuye la pro-
babilidad de su detección.
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Además, se ha barajado la idea de que la presencia 
en Chile de esta especie podría depender de las 
condiciones oceanográficas, como las aguas frías del 
fenómeno de El Niño (enso) (Jaramillo 2003). Al 
revisar los datos de eBird, en conjunto con el índice 
de Oscilación Sur (donde valores bajo cero indican 
una posible presencia del fenómeno de El Niño), 
vemos que coincidentemente, en 2015-2016 y 2019-
2020 hay más registros de esta especie en la zona 
central de Chile (Fig. 2). Así, eventualmente los re-
gistros de la zona central de Chile podrían efectiva-
mente depender de las condiciones oceanográficas. 
Sin embargo, esto no ocurre en el norte de Chile, 
donde parecen haber registros todos los años, sin 
que dependa de las condiciones oceanográficas. 

Tras esta evidencia, la Gaviota de las Galápagos no 
debiese ser considerada un ave rara ni escasa en la 
lista de las aves de Chile. Por el contrario, se debe 
incluir dentro de los listados de especies que uti-
lizan el territorio chileno como una de sus princi-
pales zonas de invernada (al menos algunos años), 
tal y como se reconoce actualmente para especies 
como el Zarapito de pico recto (Limosa haemastica). 
Aún queda resolver si es que las aguas entre las 
regiones de Tarapacá y Atacama son importantes 
para esta especie, lo que a largo plazo se podrá re-
solver aumentando el número de salidas pelágicas 
durante todos los meses del año.
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figura 1 

Calendario de la distribución 

latitudinal de los registros de 

Gaviota de las Galápagos en Chile. 

Los puntos indican la distribución 

de los registros. La línea roja 

muestra el límite norte de Chile.
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figura 2 

Relación entre la 

distribución latitudinal de 

los registros de Gaviota de 

las Galápagos y el Índice de 

Oscilación Sur (extraído 

de noaa 2022). Los puntos 

indican la distribución de 

los registros. La línea negra 

indica los valores del Índice 

de Oscilación Sur. La línea 

roja indica el límite de 

Chile, y el valor 0 del índice 

de Oscilación Sur.


	_GoBack
	_Hlk49697178
	_Hlk49697531
	La importancia de las aguas chilenas para la Gaviota de las Galápagos 
	por	Fernando Medrano y Sebastián Cruz

	¿Qué comen los meros en Chile? 
	por	Natacha González & Pablo Gutiérrez

	Notas sobre la distribución, 
nidificación y amenazas
	La Chiricoca en el norte semiárido de Chile
	por	César Piñones-Cañete

	Guía de identificación de los cometocinos del género Phrygilus presentes en Chile
	por Matías Garrido

	Nidificación de Peuquito
en los Bosques Templados de la Araucanía Andina
	por Álvaro Escobar

	El Chorlo de Campo en Isla Santa María:
	¿Un invernante regular?
	por Felipe González-Aguayo1, 2 & Juan Machuca Montero2

	Resumen de Avistamientos
	Enero – 
Diciembre 2021
	por Rodrigo Barros y la Red de Observadores de Aves


