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Chorlo de la puna
Charadrius alticola

Patrich Cerpa
Red de OBseRvadORes de aves  
y vIda sIlvesTRe de CHIle (ROC)

INsTITUTO de eNTOMOlOGía 
UNIveRsIdad MeTROpOlITaNa  
de CIeNCIas de la edUCaCIóN (UMCe)

patrichcm@gmail.com

El Chorlo de la puna es un ave restringida a la zona altoandina del sur de 
Perú, oeste de Bolivia, noreste de Chile y noroeste de Argentina (Goodall 
et al. 1951). Para Chile, Goodall et al. (1946) lo sitúan en la cordillera desde 
la frontera peruana hasta Antofagasta, encontrándose entre los 3.700 y 
5.000 MsNM; Philippi-B (1964) menciona que el límite sur se encuentra 
en la laguna del Negro Francisco, Región de Atacama; Aguirre (1990) lo 
menciona para el embalse del Yeso, Región Metropolitana; y Araya y Millie 
(2000) registran su nidificación allí, sin dar más antecedentes. 

En el Atlas se registró en su distribución conocida hasta la Región 
de Atacama, con un registro más al sur, en la quebrada Calvarito, 
Región de Coquimbo (L. Ugarte, F. Olivares, R. Condemarín, R. Barraza, 
N. Mercado, L. Valdivia, M. Olivares en eBird 2015), encontrándose entre 
los 2.600 y 4.500 MsNM.

Su hábitat corresponde a lagunas y salares altoandinos, de preferencia 
fangosos (Goodall et al. 1946), existiendo algunos reportes puntuales de 
individuos errantes en la costa de Chile y Perú (Hughes 1984, Pearson 1974, 
eBird 2018). Aparentemente no realiza grandes movimientos altitudinales 
ni migraciones (Kraaijeveld 2008). Suele forrajear y moverse entre lagunas 
en pequeños grupos o solitario; siendo su dieta en gran parte desconocida, 
aunque existen reportes de crustáceos y moscas de la familia Ephydridae 
como parte de ella, siendo todos estos registros anecdóticos o puntuales 
(Hoy 1967, Laredo 1996).

En Argentina, Laredo (1996) reporta volantones en enero, lo mismo hace 
Salvador (2015) quien registra dos pichones en marzo, y por último Hoy 
(1980) reporta huevos en febrero. En Chile, Goodall et al. (1951) observaron 
pollos en enero. El Atlas permitió añadir abundantes datos de esta índole, 
registrando presencia de volantones desde septiembre a marzo, entre 
las regiones de Antofagasta y Atacama. Por ende, la reproducción se 
extendería al menos desde agosto.

Anida en bordes y playas de cuerpos de agua altoandinos, en ocasiones 
entre coironales, en donde ubica un nido poco elaborado en una depresión 
en forma de copa directamente en el suelo. Allí pone de dos a tres huevos, 
los que logran un alto mimetismo con su entorno y sustrato (Hoy 1967, 
Graves 1981, Aguirre 1987, Salvador 2015). 

Van den Hout y Martin (2011) estudiaron el comportamiento 
repetitivo de inclinación lateral de la cabeza observado en esta especie, 
el cual permitiría al ave evitar el encandilado solar y a la vez mejorar 
la visualización de potenciales depredadores aéreos o terrestres 
mediante dicha postura de la cabeza, siendo por lo tanto una respuesta 
antidepredatoria. Otra conducta antidepredatoria es que los padres toman 
las cáscaras de los huevos y las alejan del entorno del nido.

La especie se encuentra categorizada internacionalmente como 
‹pReOCUpaCIóN MeNOR› desconociéndose el estado y tendencias de sus 
poblaciones (BirdLife International 2018). A nivel nacional no cuenta con 
categoría vigente, ni planes de conservación asociados. 
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