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Resumen: 
 

Durante la campaña de noviembre del año 2.021 se registraron para el cormorán 
gris (Poikilocarbo gaimardi) 141 individuos y 67 nidos, mientras que en diciembre 
fueron 1 3 6 individuos y 43 pichones; del cormorán cuello negro (Leucocarbo  
magellanicus) 85  individuos y 30 nidos en noviembre, y 124 individuos y sin 
pichones en diciembre; del cormorán imperial y real (Leucocarbo atriceps y Poiki 
atriceps albiventer) 691 individuos y 252 nidos en noviembre, y 967 individuos y 
96 pichones en diciembre. De gaviota austral (Larus scoresbii) se pudieron 
contabilizar 584 individuos, 102 nidos y  45 pichones. 

 
Introducción: 
 
El Parque Natural Provincial Monte Loayza (ley 2737/04 y ley 3.454/15) se 
encuentra al sur del Golfo San Jorge, entre los límites geográficos de Punta Nava 
al Oeste y Bahía Sanguineto al Este. 
 
Esta zona de playa, constituye el mayor apostadero reproductivo de lobos 
marinos de un pelo (Otaria flavescens) del país, y uno de los principales en el 
mundo, siendo también  el punto más septentrional del cormorán gris 
(Poikilocarbo gaimardi). 
 
 
Desde 2008 se está ejecutando el Proyecto Monte Loayza, en alianza entre el 
Consejo Agrario de Santa Cruz, Golfo San Jorge SA (propietaria de la Ea. La 
Madrugada), la Fundación Hábitat y Desarrollo y el financiamiento del sector 
privado (anteriormente Oxi Argentina, y Sinopec Argentina, y actualmente, 
Compania General de Combustibles - CGC) con el objetivo de conservar el área, 
implementar el ecoturismo y fomentar la educación ambiental, logrando anexarle 
una porción de tierras privadas de la Estancia La Madrugada que aumentó su 
área de protección, constituyendo la Reserva Asociada Cañadón del Duraznillo 
como zona buffer o de amortiguación. Desde 2011, el área conjunta es 
gestionada por la Fundación Hábitat y Desarrollo, bajo el control del Consejo 
Agrario Provincial. 
 
 

              Metodología de trabajo: 
 

Durante los días 13 de noviembre y 23 de diciembre del año 2.021 se llevaron 

cabo dos campañas de trabajo de campo, en el Parque Natural Provincial Monte 

Loayza y Reserva Asociada Cañadón el Duraznillo, cuyo objetivo fue el conteo de 

las principales aves marinas que nidifican en la zona, así como el reconocimiento 

de presencia de aves de la estepa. 

 

Las campañas de muestreo y censo se realizaron en dos fechas diferentes, para 
poder comprobar diferentes etapas en el ciclo de nidificación.  



 
La metodología empleada siguió los lineamientos de los relevamientos de 2013 a 
2017 (Fundación Hábitat y Desarrollo y Museo Educativo Patagónico) repitiendo 
así puntos de observación y formas de conteo, a la vez que se tuvo en cuenta los 
lineamientos anteriores de Aves Argentinas (2010-2012). 
 
Así, se establecen puntos estratégicos para tomar imágenes fotográficas de las 
diferentes zonas de los promontorios rocosos y de la zona de playa que se censa. 
En el trabajo de gabinete (mediante un software gratuito y también conteo 
individual de imágenes), se realiza el conteo de los diferentes individuos. 
A su vez, se censa con la metodología de barrido con binocular y monocular. 
 

 

 

Materiales: 
 
Binoculares 7 X 50 marca Hokenn.  
Cámara Fotográfica Nikon P900, zoom X83 de 16,1 megapíxeles. 
Binocular: “Tasco” 10 X 50 
Software de conteo: ImageJ 
 
 
 
 

 Área de estudio: 
 
 
 

 
Mapa N° 1: Zona de área de estudio. Fuente. Elaboración propia. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Mapa N° 2: Imagen área de zonas de nidificación (rocas enumeradas). Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Fotografía N° 1: imagen de las rocas numeradas. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 2: Imagen desde otra posición de las rocas numeradas. Fuente: elaboración propia. 



Fotografía N° 3: Imagen de las rocas 1, 2, 3. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Fotografía N° 4: Imagen de las rocas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Resultados:  

Cormorán Gris (Poikilocarbo gaimardi) 

 
Esta especie tanto en el mes de noviembre como diciembre se la localizo en las 
rocas N° 1, 3 y 12  compartiendo las rocas N° 1 y 3 con otras especies, mientras 
que la roca numero N° 12 es de su exclusividad. La localización de los nidos en 
dichas rocas, se encuentran sobre las caras más “verticales”.  
 

Número 
de 

Roca 

Censo noviembre  Censo diciembre  

Individuos Nidos Individuos Pichones 

1   18     9 28  

3 75  40 67 34 
12   34     18 27 9 

Playa     

Agua  2  3  

Volando  12  11  

TOTAL 141 67   136  43 

Tabla N° 1: Distribución de individuos, nidos y pichones de Poikilocarbo gaimardi. Fuente 

elaboración propia. 



 
Fotografía N° 5: Cormoranes grises (Poikilocarpo gaimardi) roca N° 12. Fuente: el autor. 

 
 
 

 
Mapa N° 3: Zona de nidificación según roca y cantidad de nidos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 
Mapa N° 4: Zona de nidificación según roca y cantidad de pichones. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Cormorán Roquero (Leucocarbo magellanicus) 
 

 

Esta especie tanto en el mes de noviembre como diciembre se la localizo en las 
rocas N° 3 y 7. En todas sus rocas de nidificación, también se encontraban 
cormoranes de otras especies, es decir, que al momento del relevamiento, no 
posee roca exclusiva. La localización de los nidos en dichas rocas, se encuentran 
tanto en las caras más “verticales” como sobre “planas”.  
 
 

 

Número 
de 

Roca 

Censo noviembre  Censo diciembre  

Individuos Nidos Individuos Pichones 

3 5  3  12  
7 54 27 90  

Playa     

Agua 7  7  

Volando 19  15  

TOTAL  85 30 124 - 

Tabla N° 2: Distribución de individuos, nidos y pichones de Leucocarbo gaimardi. Fuente: 

elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Fotografía N° 6: Cormoranes roqueros (Leucocarbo magellanicus) roca N° 7. Fuente: el autor. 

 

 

 

 

 
Mapa N° 5: Zona de nidificación según roca y cantidad de nidos. Fuente: elaboración propia. 

 

 



Cormorán Imperial y Real (Leucocarbo atriceps) 

 

 
 

Esta especie tanto en el mes de noviembre como diciembre se la localizo en las 
rocas n° 1, 2, 3, 4, 7, 12 y 13. Podríamos decir que se trata de la población más 
numerosa, ocupando casi la totalidad de la roca n° 4, por lo tanto, al momento de 
realizar el relevamiento, fue la única especie con una “roca exclusiva de 
nidificación”. 
 
 

Número 
de 

Roca 

Censo noviembre  Censo diciembre  

Individuos Nidos Individuos Pichones 

1  409     174  511  

2     145    

3 15     9  57     1 

4 141 69  123 95 

7             12  

Playa   76  89    

Agua  21   7    

Volando  29             23  

TOTAL 691 252 967 96 

Tabla N°3: Distribución de individuos, nidos y pichones de Leucocarbo atriceps. Fuente 

elaboración propia. 

 
  

 

 

 



 
Fotografía N° 7: Cormoranes imperiales y reales (Leucocarbo atriceps) con pichones roca N° 1. Fuente: el 

autor. 

 

 

 

 

 
Mapa N° 7: Zona de nidificación según roca y cantidad de nidos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 



 

 

 
Mapa N° 8: Zona de nidificación según roca y cantidad de pichones. Fuente: elaboración propia. 

 

Gráficos: 
 

 
Grafico N° 1: variación anual de numero individuos, nidos y pichones cormorán gris (Polikilocarbo gaimardi). 

Fuente censos Fundación Hábitat y Desarrollo, Consejo Agrario Provincial y Museo Educativo Patagónico. 

Fuente: elaboración propia. 
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Variación de individuos, nidos y pichones 
cormorán gris (Poikilocarbo gaimardi) - 

2013/2021. 



 
Grafico N° 2: variación individuos, nidos y pichones cormorán roquero (Leucocarbo magellanicus). Fuente 

censos Fundación Hábitat y Desarrollo, Consejo Agrario Provincial y Museo Educativo Patagónico. Fuente: 

elaboración propia. 

 
Grafico N° 3: variación individuos, nidos y pichones cormorán imperial-real (Leucocarbo atriceps). Fuente 

censos Fundación Hábitat y Desarrollo, Consejo Agrario Provincial y Museo Educativo Patagónico. Fuente: 

elaboración propia. 
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cormorán roquero (Leucocarbo magellanicus)   

2013/2021. 
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 Gaviota austral (Larus scoresbii) 
 
 
 
Tanto en el mes de noviembre como diciembre, esta especie se acento en la roca 
N° 3 (compartiéndola con los cormoranes) y en la roca N° 5 de manera exclusiva. 
Además, se pudieron observar algunos nidos en zonas acantilados (escasa 
cantidad). Durante la segunda parte del relevamiento (diciembre) se llegaron a 
contar 584 individuos, 102 nidos y 45 pichones. 
 
 
 

 
Fotografía N° 8: Gaviotas australes roca N° 5. Fuente: el autor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Gaviota cocinera (Larus dominicanus) 
 
 
 

Tanto en el mes de noviembre como diciembre se pudo observar a esta especie a lo 
largo de toda la franja costera, ya sea en zona de playa y como en acantilados.  
En el área de estudio a fin, se contabilizaron 572 individuos, entre adultos y 
juveniles y 118 nidos. 

 
 
 
 

 
Fotografía N° 9: Gaviotas cocineras, junto a cormoranes imperiales en zona de playa. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Cormorán Biguá (Nannopterum brasilianum) 
 
 
 

Tanto en el mes de noviembre como diciembre, se localizaron en la margen oeste 
de “Punta Tehuelches”, donde se contabilizaron 9 individuos. No se pudo constatar 
la presencia de nidos. 
 
 
 

 
Fotografía N° 10: Cormoranes biguá (Nannopterum brasilianum). Fuente: el autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Petrel Gigante Antartico (Macronectes giganteus) 
 

 
Tanto en el mes de noviembre como diciembre se pudieron observar en total 37 
individuos. 
 
 
 

 
Fotografía N° 11: Petrel gigante (Macronectes giganteus). Fuente: el autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Paloma Antártica (Chionis albus) 
 
 
 

Tanto en el mes de noviembre como diciembre, se pudieron observar en 
total 29 individuos. 
 
 
 

 
Fotografía N° 12: Palomas antárticas al pie de la roza N° 1. Fuente: el autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Conclusiones: 
 
Analizando los resultados obtenidos, se puede observar que fueron meses 
“atípicos”.  
En la roca  n° 1 (la de mayor tamaño,) no se registraron pichones de ninguna de sus 
dos especies de cormoranes ocupantes (Imperiales y Grises), pero  se puede 
observar  a ambas especies en postura de “empollamiento”.   
La roca n° 2, que años anteriores solo fue ocupadade manera  “circunstancial”, este 
año presenta nidos de Cormoranes imperiales en postura de “empollamiento”. 
La roca n° 3, presenta las 3 (tres) especies de cormoranes. Solo se pudo observar un 
pichón de Cormorán imperial, no pudiendo así constatar la presencia de pichones 
de las otras dos especies, y se repite el patrón para todas las rocas en cuanto a la 
postura de “empollamiento”. 
La roca n° 4, fue la única que siguió la tendencia de años anteriores, es decir, está 
poblada por su especie histórica  (imperiales) y con presencia de pichones acorde a 
la época del año. 
La roca n° 5, está ocupada en su totalidad por una colonia reproductiva de Gaviota 
gris, como en años anteriores. 
La roca n° 6, solo presento 4 individuos de Gaviota cocinera de forma “ocasional”. 
La roca n° 7, si bien se pudo observar a las dos especies que la habitan 
históricamente (Cormorán imperial y Cormorán roquero), no se pudo constatar 
presencia de pichones en ninguna de las dos especies, repitiéndose la postura de 
“empollamiento” para ambas. 
La roca n° 8, no se observó ocupantes. 
La roca n° 9, que años anteriores contaba con presencia reproductiva de 
Cormoranes grises y Cormoranes Roquero, este año, no presento ocupantes de 
ninguna especie. 
Las rocas n° 10 y 11, no se observó ocupantes. 
La roca n° 12, que años anteriores estuvo ocupada por Cormoranes imperiales y 
Cormoranes grises de forma reproductiva, este año, solo se observó la presencia de 
Cormoranes grises con presencia de pichones de forma “exclusiva”. 
Las rocas n° 13, 14, 15 y 16, no se observó ocupantes. 
Luego de la toma de fotografías del mes de diciembre y al observar la escasa 
cantidad de pichones, se consultó a la bióloga Annick Morgenthaler (referente de 
de las cormoraneras de la localidad de Puerto Deseado), para lograr establecer una 
posible causa de la disminución observada, llegando a la conclusión que los eventos 
climáticos ocurridos durante finales del mes de noviembre y principios del mes de 
diciembre (dos temporales de viento con una semana diferencia entre uno y otro, y 
en ambos casos superando los 120 km/h)” podrían” ser los causantes de que en las 
3 (tres) especies de cormoranes, se observe un efecto tardío en su ciclo 
reproductivo. Es decir que, estos temporales de viento pudieron haber destruido los 
nidos (rompiendo los huevos) y luego de que esto pasara, todas las especies 
volvieran a poner huevos y “empollar”.  

Por todo esto, es que veo la necesidad de sugerir un nuevo 
relevamiento de aves a mediados del mes de febrero, para asi 
constatar la hipótesis sobre la posible nueva “puesta”. 
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