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RESUMEN: La Golondrina de Mar Negra (Hydrobates markhami) es considerada “Casi Amenazada” a nivel mun-
dial, debido al alto impacto de la contaminación lumínica y a la destrucción y degradación de su hábitat repro-
ductivo. Hasta ahora, se conoce que la mayor parte de la población reproductiva se encuentra en las colonias 
del desierto de Atacama, en el norte de Chile. Sin embargo, algunos antecedentes de volantones atraídos a 
luminarias daban cuenta de la probable existencia de sitios de reproducción en el sur de Perú. Por ello, se 
realizó una expedición en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. Durante siete días se recorrieron 
2000 km lineales en busca de sustrato adecuado para la reproducción de golondrinas de mar. La metodología 
incluyó inspección visual y olfativa de cavidades, complementada con la utilización de boroscopios y playback; 
adicionalmente, se realizó la búsqueda de ejemplares en vuelo con ayuda de binoculares y visor termal. Se en-
contraron 15 nidos de golondrinas de mar negra en Pampa Pie de Candela, en el departamento de Tacna, dos de 
los cuales contenían en su interior pichones de entre 60-90 días de edad. Se estimó que el sitio descripto es un 
territorio reproductivo relativamente marginal, poco denso, con unas 30 parejas reproductoras en total. Este se 
encuentra amenazado por el avance de la agricultura en el desierto. Nuestro hallazgo revela el potencial del sur 
del Perú para la especie e insta a la búsqueda de nuevos sitios de reproducción.

PALABRAS CLAVE: aves marinas, departamento de Tacna, desierto de Atacama, Perú, petreles, sitios reproductivos

ABSTRACT: The Markham’s Storm-Petrel (Hydrobates markhami) is considered “Near Threatened” worldwide, 
due to the high impact of light pollution and the destruction and degradation of its breeding habitat. So far, it is 
known that most of the breeding population is found in the colonies of the Atacama Desert in northern Chile. 
However, some records of fledglings attracted to luminaries suggested the probable existence of breeding sites 
in southern Peru. Therefore, an expedition was carried out in the departments of Arequipa, Moquegua and Tac-
na. During seven days, 2000 linear km were traveled in search of suitable substrate for breeding. The methodol-
ogy included visual and olfactory inspection of cavities, complemented with the use of borescopes and playback; 
additionally, the search for individuals in flight was carried out with the help of binoculars and thermal visor. 
Fifteen nests of Markham’s Storm-Petrel were found in Pampa Pie de Candela, in the department of Tacna, two of 
which contained chicks between 60-90 days old. It was estimated to be a relatively marginal, sparsely populated 
colony, with about 30 breeding pairs in total. The colony is threatened by the advance of agriculture in the desert. 
This finding reveals the potential of southern Peru for the species and encourages the search for new colonies.
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Las aves marinas están dentro de los grupos 
más amenazados de aves en el mundo, debido a la 
degradación continua de su hábitat, la depredación 
por parte de especies invasoras y la devastación de 
los ecosistemas marinos por parte de las pesquerías 
(Croxall et al. 2012, Dias et al. 2019). Las golondrinas 
de mar son pequeñas aves pelágicas, de vuelo ágil 
y rápido, que viven la mayor parte de sus vidas en 
altamar. Se agrupan en dos familias, Oceanitidae e 
Hydrobatidae, ambas pertenecientes al orden de los 
Procellariformes (Winkler et al. 2020a, 2020b). Como 
gran parte de las aves marinas, se caracterizan por 
ser especies longevas que ponen un solo huevo y ni-
difican de forma gregaria, mostrando gran fidelidad a 
sus colonias reproductivas (Gaston 2004, Lutmerding 
y Love 2009). Por ello, las alteraciones con efectos en 
su reproducción son particularmente sensibles para 
su conservación.

La Golondrina de Mar Negra (Hydrobates markha-
mi) es una especie que anida principalmente en sa-
lares asociados a pampas en el desierto de Atacama; 
este desierto se extiende desde el norte de Chile hasta 
el sur del Perú. También nidifica en la península de 
Paracas, en el departamento de Ica (Jahncke 1994, 
Barros et al. 2019, Medrano et al. 2019) y en Isla La 
Vieja (García-Godos et al. 2002). Hasta ahora, la mayo-
ría de la población descrita se encuentra en el desierto 
de Atacama chileno, con una estimación de 55 733 
parejas en el año 2019 (Medrano et al. 2019). Por otra 
parte, en el Perú solo se conoce la existencia de colo-
nias reproductivas en la Reserva Nacional Paracas, en 
donde se ha estimado una población máxima de 4362 
parejas (Jahncke 1994). Sin embargo, el desierto de 
Atacama se extiende hasta el sur de Perú, por lo cual 
podría haber sitios reproductivos aún desconocidos, 
lo que hace que la prospección en esta zona sea prio-
ritaria (Medrano et al. 2021a). Además, considerando 
que en el desierto peruano existe un inminente desa-
rrollo de distintas actividades productivas, así como 
también de ejercicios militares (en Chile), es necesario 
identificar las amenazas para cada sitio, con el objeti-
vo de lograr su protección y continuidad a largo plazo.

En el presente trabajo se describen los resultados 
de una expedición realizada en la costa sur del Perú 
y se reporta la existencia de un sitio reproductivo 
de Golondrina de Mar Negra en la zona denominada 
Pampa Pie de Candela, en el departamento de Tacna.

MÉTODOS

Considerando que en Chile la Golondrina de Mar 
Negra nidifica en costras de sal, ubicadas en pampas 

Figura 1. Zona en la cual se realizaron búsquedas de Golondrinas de 
Mar en el sur del Perú. Las búsquedas se realizaron en una zona con 
un máximo de 40 kilómetros de la costa (en amarillo), buscando los 
sustratos conocidos en la literatura para Hydrobates hornbyi, Hydrobates 
markhami y Oceanites gracilis.

Figura 2. Sitio de nidificación y tipo de hábitat donde se ha registrado 
la nidificación de Golondrina de Mar Negra en el Norte de Chile. Foto-
grafía de Pampa Camarones, Región de Arica y Parinacota.

Figura 3. Ubicación de los nidos de Golondrina de Mar Negra (Hydro-
bates markhami) encontrados en Pampa Pie de Candela durante esta 
expedición, en el sur de Perú.
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desérticas (Barros et al. 2019, Medrano et al. 2019), 
usualmente entre los 20 y 40 km desde la costa, 
nuestra prospección se enfocó en los sitios con estas 
características. Sin embargo, la topografía del sur de 
Perú es distinta a las del norte de Chile, pues existen 
amplias llanuras desérticas al este de la cordillera de 
la costa (o cordillera occidental), por lo que fue nece-
sario una priorización de zonas a prospectar.

Para seleccionar las zonas a prospectar, se reco-
piló información espacial acerca de la geomorfolo-
gía, fisiografía y elevación de los departamentos de 
Arequipa, Moquegua y Tacna, luego se clasificaron 
las capas con el fin de dejar solo aquellos polígonos 
que correspondían a zonas planas, como por ejemplo 
planicies, llanuras o pampas. Luego se filtraron los 
polígonos considerando su distancia al mar (línea de 
costa), seleccionando los que se encontraban entre 
cero y 40 km lineales. Estos polígonos seleccionados 
fueron determinados como “zonas específicas de 
búsqueda” (véase fig. 1), y son aquellas zonas que 
presentan mayor probabilidad de presentar sustrato 
ideal para la nidificación de Golondrina de Mar Ne-
gra. Además, complementamos esta información con 
sitios que han presentado caídas de volantones por 
contaminación lumínica en años anteriores (Vizcarra, 
datos no publicados) para concentrar esfuerzos en las 
zonas cercanas.

El sustrato ideal para la nidificación de Golondri-
na de Mar Negra, el cual fue unos de los objetivos de 
búsqueda, está determinado a partir del conjunto de 
características que tienen en común la mayoría de los 
nidos conocidos en el extremo norte de Chile. Estos se 
caracterizan por estar ubicados en un sustrato sólido 
de color blanco, el cual está presente en salares desér-
ticos, llamado caliche o costra salina. Está compuesto 
generalmente de halita (sal), yeso o anhidritas y son 
producto de un proceso evaporítico de grandes ma-
sas de agua (Alonso 2006). En este sustrato se forman 
cavidades naturales donde nidifica la Golondrina de 
Mar Negra (Barros et al. 2019, Medrano et al. 2019) 
y resulta ser bastante evidente a la distancia cuando 
se presenta descubierto (véase fig. 2). En ocasiones, 
capas de tierra cubren este sustrato, haciendo más 
difícil la búsqueda de nidos.

Adicionalmente, y debido a los recientes hallazgos 
que hacen referencia a sitios de reproducción de Go-
londrina de Mar de Collar en quebradas rocosas cer-
canas al mar (Pino et al. 2021, Gutiérrez et al. datos no 
publicados), se tomaron en consideración durante la 
expedición y fueron sujetas a búsqueda activa según 
factibilidad y tiempo durante su ejecución.

La expedición tuvo una duración de siete días, 
desde el martes 11 al lunes 17 de octubre de 2022 
en los cuales se recorrieron aproximadamente 2000 
kilómetros lineales. Se exploró gran parte de los polí-
gonos planteados en gabinete a través de un vehículo 
4x4, realizando puntos de observación desde sitios 
elevados, estos consistían en analizar la existencia de 
sustrato ideal para la nidificación de la Golondrina de 
Mar Negra. Se levantó información acerca de la com-
posición superficial de las zonas específicas de bús-
queda para descartar aquellos que no presentaban 
sustrato ideal para la nidificación.

También, se realizó escucha y observación noc-
turna desde Ilo (Punta Coles) y las desembocaduras 
de los ríos Locumba y Tambo, utilizando binoculares 
y un visor termal (modelo Pulsar Accolade 2 LRF XP50 
PRO) con la intención de detectar golondrinas de mar, 
buscando algo similar a lo que ocurre en Caleta Vitor, 
región de Arica y Parinacota en Chile. Este es el prin-
cipal corredor o ruta de desplazamiento que se cono-
ce hasta a la fecha para la Golondrina de Mar Negra 
desde sus zonas de alimentación en el mar hacia sus 
sitios de reproducción en el continente (Barros et al. 
2019). El visor termal permite dilucidar con suficiente 
precisión siluetas, patrón de vuelo, tamaño relativo y 
altura aproximada de vuelo, parámetros que en su 
conjunto ayudarían a identificar a los individuos de 
golondrinas de mar registrados por lo menos a nivel 
de género. Estos esfuerzos se realizaron en sectores 
donde se pudiera observar libremente el mar, desde 
una hora antes y hasta una hora después del anoche-
cer, durante tres noches. En el caso de observar indi-
viduos de golondrinas de mar o grupos de individuos, 
se tomaría nota acerca de la dirección de vuelo o án-
gulo de desplazamiento para plantear nuevas zonas 
específicas de búsqueda.

Al momento de encontrar nidos, se levantó infor-
mación acerca de lo que se encontraba en su interior 
(hallazgos) y se determinó su etapa fenológica en el 
caso de encontrarse activo. Las observaciones se rea-
lizaron a través del uso de cámaras tipo sonda o bo-
roscopios (Depstech modelo DS450). Estos aparatos 
poseen un delgado y firme cable de cinco metros de 
largo que puede ser introducido fácilmente en luga-
res angostos, y con la ayuda de una luz blanca y una 
cámara ubicada al final del cable, permite observar el 
interior de las cavidades. También se caracterizaron 
el hábitat donde se encontraron los nidos y las posi-
bles amenazas del sitio. En ningún momento se extra-
jeron huevos y pichones fuera de los nidos.
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RESULTADOS

Sustratos y formaciones exploradas

Se recorrieron aproximadamente 2000 kilóme-
tros lineales y la mayor parte de los sitios explorados 
no contenían sustrato ideal para la nidificación de 
Golondrina de Mar Negra. Además, no se encontraron 
ni escucharon golondrinas de mar en las observacio-
nes nocturnas a través de binoculares y visor termal 
durante las tres noches (Locumba, Tambo e Ilo), tota-
lizando seis horas de observación (dos por día).

De un total de 89 puntos explorados, nueve 
(10.11%) contenían formaciones de quebradas rocosas 
que se encontraban a una distancia relativamente cer-
canas al mar. Estas quebradas accidentadas y difíciles 
de explorar presentan gran cantidad de rocas y oferta 
de cavidades. Eventualmente podrían presentar nidifi-
cación de Golondrina de Mar de Collar (Pino et al. 2021, 
Gutiérrez et al. datos no publicados). Por otro lado, 10 
puntos de exploración (11.24%) presentaron costra 
salina, tanto en formaciones de quebradas como en 
pampas desérticas, este sustrato corresponde al sus-
trato ideal de nidificación de Golondrina de Mar Negra.

En solo tres de estos 10 puntos con costra salina 
superficial fue posible confirmar la presencia de ni-
dos de Golondrina de Mar Negra (los tres ubicados en 
Pampa Pie de Candela), y en otros dos puntos (al no-
reste de Puerto Grau) las cavidades eran adecuadas y 
presentaron evidencias (plumas y fecas) relacionadas 
con passeriformes, posiblemente del género Geositta. 
En los demás puntos, las costras no presentaron cavi-
dades adecuadas para la nidificación de Golondrinas 
de Mar Negra.

Nuevo sitio reproductivo en Pampa Pie de Candela

Se describe el primer sitio de reproducción de 
Golondrina de Mar Negra en el extremo sur de Perú, 
ubicado en Pampa Pie de Candela, distrito de Sama, 
provincia de Tacna, departamento de Tacna (fig. 3). El 
sitio se encuentra a 11.5 km de la línea de costa, y una 
altitud promedio de 160 msnm. Tiene una extensión 
aproximada de 475 ha, con costras salinas superfi-
ciales muy dispersas (la mayoría bajo tierra) en un 
sustrato arenoso con presencia de pequeñas piedre-
cillas de color negro. Se encontraron 15 nidos (Tabla 
1), ubicados bajo la tierra en pequeñas cavidades, en 

N Hallazgos
WGS 84

Latitud Longitud

1 Plumón, restos de huevo 18°00’29.9” S 70°40’31.3” O

2 Plumón, restos de huevo 18°00’32.4” S 70°40’31.3” O

3 Plumón, fecas 18°00’32.2” S 70°40’31.1” O

4 Plumón, restos de huevo 18°00’37.0” S 70°40’43.1” O

5 Huevo nuevo 18°00’30.4” S 70°40’31.2” O

6 Huevo nuevo 18°00’29.8” S 70°40’33.2” O

7 Olor a petrel, fecas, plumón, cáscara de huevo 18°00’36.4” S 70°40’42.3” O

8 Olor a petrel, fecas, plumón, cáscara de huevo 18°00’29.1” S 70°40’41.9” O

9 Olor a petrel, fecas, plumón, huesos, dos huevos abandonados 18°00’29.0” S 70°40’41.8” O

10 Olor a petrel, fecas, plumón, huesos, cáscara de huevo 18°00’28.4” S 70°40’40.8” O

11 Olor a petrel, fecas, plumón 18°00’26.1” S 70°40’46.6” O

12 Olor a petrel, fecas, huevo nuevo 18°00’25.4” S 70°40’49.9” O

13 Olor a petrel, fecas, plumón, cáscara de huevo, polluelo de 90 días aprox. 18°00’25.4” S 70°40’49.9” O

14 Olor a petrel, cáscara 18°00’30.3” S 70°40’31.2” O

15 Olor a petrel, fecas, plumón, polluelo de entre 30 y 60 días 18°00’27.6” S 70°40’30.5” O

Tabla 1. Nidos de Golondrina de Mar Negra encontrados en Pampa Pie de Candela: hallazgos y coordenadas.
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dos de ellos se encontró un polluelo, confirmando la 
identificación de esta especie a través de boroscopios 
(fig. 4). Se estimó la edad de los polluelos encontrados 
a partir del desarrollo del plumaje y tamaño general 
(Jahncke 1994, Gallardo et al. datos no publicados).

Los dos polluelos encontrados en el interior de los 
nidos fueron identificados como Golondrina de Mar 
Negra, debido a que ambos presentaban un desarrollo 
considerable del plumaje (más de 60 días de desarro-
llo), sus plumas primarias y rectrices eran de color 
negro y los sectores que presentaban plumón, como 
los flancos, vientre y lomo, de color grisáceo. Además, 
las plumas nuevas presentes en la zona del rostro y la 
cabeza (corona, frente, garganta y auriculares) mos-
traron un color negro parejo, a diferencia de la Golon-
drina de Mar de Collar que presenta plumas blancas y 
grises en gran parte de su cabeza y cuerpo (Medrano et 
al. 2021b) . También, el largo y robustez de sus picos, y 
la ausencia de rabadilla blanca, hacen evidente su dife-
rencia con otras especies probables, como la Golondri-
na de Mar Chica (Oceanites gracilis) o la Golondrina de 

Mar Peruana (Hydrobates tethys) (Medrano et al. 2021a).

Si bien solo fue posible observar dos individuos 
presentes dentro de los nidos, las características ge-
nerales de los sitios de nidificación conocidas en el 
extremo norte de Chile (Barros et al. 2019, Medrano 
et al. 2019, Gallardo et al. datos no publicados), hacen 
alusión a que los nidos encontrados en Pampa Pie de 
Candela que no presentaban individuos en su interior, 
probablemente se traten de nidos desocupados de 
Golondrina de Mar Negra. Si bien no es posible con-
firmarlo con total seguridad, la presencia de plumón 
no degradado, fecas frescas y olor a petrel evidencian 
una ocupación reciente.

En la tabla 1 se pueden observar los hallazgos en-
contrados en cada uno de los nidos, los huevos aban-
donados presentaron características diferentes de los 
huevos nuevos, teniendo notables marcas de descom-
posición (color opaco y manchas marrón redondea-
das en la cáscara). El “olor a petrel” corresponde a un 
aroma similar al pescado y el nitrato, muy particular y 

Figura 4. Registros fotográficos de los hallazgos que confirman a Pampa Pie de Candela como sitio de reproducción de Golondrina de Mar Negra 
(Hydrobates markhami). a) Ambiente del sitio reproductivo de Pampa Pie de Candela, b) entrada de nido, c) polluelo de Golondrina de Mar Negra y 
d) huevo encontrado al interior de un nido.
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presente en los nidos de las golondrinas de mar. 

Se observaron también individuos de Chirihue 
de Raimondi (Sicalis raimondii) utilizando cavidades 
contiguas a los nidos descritos, probablemente para 
nidificar o descansar, sin descartar que utilicen las 
mismas cavidades en las cuales nidifica la Golondrina 
de Mar Negra.

Con respecto a las amenazas, el sitio es atravesa-
do por un camino el cual eventualmente podría ser 
expandido o atraer otro tipo de amenazas, como la 
basura, o la construcción de infraestructura de diver-
sa índole. Además, en los alrededores es evidente el 
avance de las tierras destinadas para la agricultura, y 
al encontrarse cerca de una quebrada con recursos hí-
dricos (río Sama), se convierte en un riesgo inminente.

DISCUSIÓN

Tras nuestra prospección, se descubrió el primer 
sitio reproductivo de Golondrina de Mar Negra para 
el extremo sur del Perú, en el departamento de Tacna 
y en la zona denominada Pampa Pie de Candela. Asi-
mismo, no se encontraron sitios reproductivos para 
ninguna otra especie de golondrina de mar.

El descubrimiento de este sitio, se suma a los si-
tios de reproducción conocidos para la Golondrina de 
Mar Negra. Sin embargo, es necesario realizar pros-
pecciones para entender si es que existen más sitios 
de reproducción además de Paracas (Jahncke 1994) 
e Isla La Vieja (García-Godos et al. 2002). Además, no 
se descarta la existencia de sitios reproductivos en las 
pampas contiguas a Chile, no visitadas en esta expe-
dición, pues son áreas de propiedad militar en zonas 
fronterizas. Sin embargo, parece poco probable que 
en la zona comprendida entre Arequipa y Tacna exis-
tan colonias tan numerosas como Chaca o Camarones 
(Barros et al. 2019, Medrano et al. 2019) debido a sus 
diferencias geográficas y topográficas con el norte de 
Chile, ya que se observó muchísima menos acumula-
ción de costra salina de forma superficial en los sitios 
explorados. No se debe descartar que individuos de 
la especie que nidifican en el extremo norte de Chile, 
caigan atraídos por las luminarias presentes en el sur 
del Perú. Por ende, hasta la fecha, la mayor parte de 
la población conocida sigue estando en el desierto de 
Atacama de Chile.

Pese a que se exploraron sitios con características 
similares a colonias conocidas para la Golondrina 
de Mar Chica (Oceanites gracilis) y Golondrina de Mar 
de Collar (Hydrobates hornbyi), incluyendo sitios con 
costras de salinas y quebradas rocosas (Medrano et 

al. 2019, Barros et al. 2019, Pino et al. 2021), no se en-
contró ningún nido de estas especies. Sin embargo, es 
necesario realizar nuevas prospecciones consideran-
do una mayor cantidad de tiempo de búsqueda, pues 
los sustratos para estas especies pueden ser menos 
evidentes, mucho más amplios geográficamente y 
accidentados. Especialmente en el caso de la Golon-
drina de Mar de Collar la cual, debido a recientes des-
cubrimientos (Pino et al. 2021, Gutiérrez et al. datos 
no publicados), se ha asociado fuertemente a quebra-
das rocosas cercanas al mar similares a las serranías 
costeras al sur de la ciudad de Antofagasta.

Adicionalmente, la fenología encontrada en este 
estudio coincide con la fenología del centro de Perú y 
de Arica, con polluelos en noviembre (Jahncke 1994, 
Barros et al. 2019, Medrano et al. 2019). Es relevan-
te tomar en cuenta estos resultados para planificar 
la reducción de la contaminación lumínica en Perú, 
especialmente en los meses donde vuelan los volan-
tones (Silva et al. 2020). En este caso, es esperable que 
los volantones dejen los sitios de reproducción entre 
noviembre y enero (Medrano et al. 2019).

La conservación de las golondrinas de mar es un 
desafío para la institucionalidad ambiental. En este 
sentido, puede ser valiosa la experiencia en el norte de 
Chile, donde en primer lugar, se realizaron múltiples 
expediciones para la búsqueda sitios de reproducción 
y levantar información acerca de las amenazas de cada 
sitio. Esto ha sido fundamental para lograr clasificar a 
las especies según el Reglamento de Clasificación de 
Especies del Ministerio del Medio Ambiente, logrando 
así determinar niveles de amenaza. Lo último permi-
tió la elaboración de un Plan de Recuperación Conser-
vación y Gestión (RECOGE) de las Golondrinas de Mar 
del Norte de Chile (Decreto Supremo N° 6/2022 MMA) 
que, a través del trabajo de instituciones públicas, 
ONG, empresas y academia, establece lineamientos 
y acciones que tienen por objetivos mejorar el estado 
de conservación de este grupo de especies. Dentro de 
estas acciones, se encuentran por ejemplo la protec-
ción oficial de sitios, el monitoreo de las poblaciones, 
y afrontar aquellas amenazas de mayor importancia 
como por ejemplo la iluminación inadecuada, para la 
cual modificar la norma de contaminación lumínica y 
publicar una Guía Para la Iluminación Amigable con 
Aves Marinas en Chile (Oikonos-ROC-OPCC 2022) han 
sido dos de los principales avances en esta arista.

Tras este estudio, y considerando las amenazas 
potenciales en las colonias de esta especie, y el evi-
dente aumento de la iluminación en las costas del 
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Perú, se deberían realizar nuevas prospecciones para 
la búsqueda de colonias o sitios reproductivos. Pensa-
mos que es necesario explorar especialmente la zona 
costera del departamento de Tacna, y las pampas 
contiguas a la frontera con Chile que podrían ser simi-
lares a Pampa Chuño, un sitio de reproducción de Go-
londrina de Mar Negra con presencia de costra salina 
cubierta de arena y piedrecillas (Barros et al. 2019). 
Además, en cada sitio donde se encuentren colonias, 
se debería levantar información sobre las amenazas 
actuales de los sitios, para posteriormente iniciar su 
proceso de protección, lo cual es de fundamental para 
el estado de las poblaciones de este amenazado grupo 
de especies.
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