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RESUMEN.- El halcón peregrino (Falco peregrinus) es una especie cosmopolita cuya ecología
trófica es bien conocida en buena parte de su distribución. Describimos la dieta de una pareja
reproductora en base a 82 presas identificadas de 32 egagrópilas y 32 restos recolectados en las
cercanías del nido, durante noviembre y diciembre de 2008 (época de cría austral). El nido
estaba ubicado en el Cañadón Torcido de la Ría Deseado, en la localidad de Puerto Deseado,
provincia de Santa Cruz (47°45'S, 65°56'O). El halcón peregrino consumió principalmente
aves (80,4%), en particular Columba livia (39%) y Passeriformes (29%). Llama la atención el
bajo consumo de Charadriiformes (6%) y Ardeiformes (1%), a pesar de su disponibilidad en
las pobladas colonias de aves marinas cercanas. Consumió además algunos insectos (15,8%):
Cicadidae, Curculionidae y Tenebrionidae; y pequeños mamíferos (3,7%). En términos de
biomasa Columba livia aportó el 75,7% del total consumido, mientras que los artrópodos y los
micromamíferos aportaron solo el 0,1 y 1,1%, respectivamente. Nuestros resultados coinciden
con los ya observados para la especie por otros autores, donde el elevado consumo de
Columbiformes se relaciona con la cría dentro o cerca de áreas urbanizadas. PALABRAS CLAVE.-
halcón peregrino, dieta, Falco peregrinus, Columba livia, Patagonia Austral.

ABSTRACT.- The Peregrine Falcon (Falco peregrinus) is a cosmopolitan species, with well known
trophic ecology throughout its distribution. Here we describe the food habits of one breeding
pair, based on 82 prey items identified from 32 pellets and 32 prey remains collected from October
to December 2008 (austral breeding season) adjacent to an eyrie. The nest was placed in a cliff at
Cañadon Torcido of the Ria Deseado, Santa Cruz province (47°45’S, 65°56’W). These Peregri-
nes preyed mostly on birds (80.4%), particularly Rock Pigeon (Columba livia - 39%) and
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Passeriformes (29%). Charadriiformes (6%) and Ardeiformes (1%) appeared in very low
frequencies, contrasting with their availability at the nearby crowded sea-birds colonies. Peregri-
ne Falcon also consumed insects (15.8%): Cicadidae, Curculionidae and Tenebrionidae; and
small-mammals (3.7%). Rock Pigeon contributed a total of 75.7% of biomass. Arthropods and
small-mammals contributed with only 0.1 and 1.1%, respectively. Our results agree with those
previously reported by others authors, where the elevated consumption of Columbiformes was
related to the Peregrine Falcon breeding inside or near urban areas. KEY WORDS.- Peregrine
Falcon, diet, Columba livia, Falco peregrinus, Argentine Patagonia.

Manuscrito recibido el 28 de enero de 2010, aceptado el 16 de marzo de 2010.

INTRODUCCIÓN
El halcón peregrino (Falco peregrinus)

se distribuye en todo el mundo, incluyendo la
Patagonia Argentina (Narosky & Yzurieta
2003, Travaini et al. 2004, Darrieu et al.
2008). Su ecología, y en especial su dieta, son
bien conocidas (Fergunson-Lee & Christie
2001, White et al. 2002). Sin embargo la ma-
yoría de los estudios han sido realizados en el
Hemisferio Norte (White et al. 2002,
Brambilla et al. 2006, López-López et al.
2009), mientras que en Sudamérica sólo se
conocen algunos reportes de Brasil (Silva &
Silva 1997, White et al. 2002, Pereira et al.
2006), Perú, Surinam y Chile (White et al.
2002). En Argentina son aún escasas las des-
cripciones de su dieta (Vasina 1975, Ellis et
al. 2002, Bó et al. 2007) y comportamiento
(Vasina & Straneck 1984). En este trabajo
presentamos una estimación cuantitativa de
la dieta del halcón peregrino de la Patagonia
austral  Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS
Nuestro estudio se llevó a cabo en la

Ría Deseado (47°45'S, 65°56'O), Departa-
mento Deseado (Santa Cruz, Argentina). La
Ría es un estuario con una longitud aproxi-
mada de 40 km y un ancho en su boca de 1,5

km, con sectores que pueden alcanzar los 3
km. Presenta playas rocosas, acantilados, ca-
bos e islas, alguna de las cuales se conectan
al continente durante las mareas bajas
(Gandini & Frere 1998).

Existe una gran diversidad de aves y
mamíferos marinos que utilizan la Ría como
sitio de cría y alimentación (Gandini & Frere
1998, Nasca et al. 2004). Poseen colonias de
cría dentro de la Ría el pingüino de
Magallanes (Spheniscus magellanicus), dos
especies de gaviota (dominicana Larus
dominicanus y austral Leucophaeus
scoresbii), tres especies de cormoranes (lile
Phalacrocorax gaimardi, cormorán de las
rocas P. magellanicus y yeco P. brasilianus)
y dos especies de gaviotines (gaviotín sud-
americano Sterna hirundinacea y gaviotín de
Sandwich Thalasseus sandvicensis). Crían
también el quetru volador (Tachyeres
patachonicus), el pato juarjual (Lophonetta
specularioides) y el pilpilén negro
(Haematopus ater, Gandini & Frere 1998).

La flora está compuesta por una cober-
tura de cola piche (Nassauvia glomerulosa), y
´́coirones´́ del género Stipa, Festuca, Carex y
Poa. El arbusto más frecuente en el área es la
mata negra (Junellia tridens), típico de la este-
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pa patagónica (Oliva et al. 2001), pero tam-
bién componen la flora otros arbustos y árbo-
les bajos como la mata amarilla
(Anartrophyllum rigidum), molle (Schinus
polygamus) y el calafate (Berberis
heterophylla). El clima es frío, con temperatu-
ras que oscilan en promedio los 8 y 10°C. Las
precipitaciones, en forma de lluvia y nieve,
varían entre 110 y 150 milímetros anuales. Los
vientos son fuertes y predominantes del oeste
(Oliva et al. 2001, Gonzalez & Rial 2004).

Durante octubre y diciembre de 2008
se recolectaron egagrópilas y restos de pre-
sas, pertenecientes a una pareja de halcones
peregrino que crió en un nido en desuso de
huairavo (Nycticorax nycticorax). El mismo
se encontraba ubicado sobre uno de los pare-
dones del Cañadón Torcido de la Ría Desea-
do, a unos 4 kilómetros de la localidad de
Puerto Deseado.

Las muestras se analizaron utilizando las
técnicas convencionales (Marti et al. 2007).
Los restos de mamíferos se identificaron en
base de pelos (microestructura: escamas y me-
dula) y dientes utilizando colecciones de refe-
rencia del Centro de Investigaciones de Puerto
Deseado (Universidad Nacional de la
Patagonia Austral, CIPD-UNPA) y claves
(Pearson 1995, Capurro et al. sin publicar). Los
insectos fueron identificados a partir de man-
díbulas, élitros y cabezas, utilizando la colec-
ción del CIPD-UNPA. En el caso de las aves
fueron analizadas a partir de cráneos, picos y
plumas, comparando con la colección del
CIPD-UNPA, en caso de las plumas también
fueron identificadas a partir de su
microestructura (nodos y bárbulas) comparan-
do con referencia del CIPD-UNPA y claves
(Reyes 1992).

La biomasa de aves y mamíferos fue
calculada a partir de datos propios y de la li-
teratura (Camperi & Darrieu 2005). Asigna-
mos a los artrópodos 1 gramo de peso (Vargas
et al. 2007).

Para que nuestros resultados puedan ser
comparados con estudios previos o posterio-
res calculamos el índice de Levins Estandari-
zado (Bst) por Colwell y Futuyma (1971),
cuyo valor varía entre 0 y 1: Bst = (B - 1)/(n -
1) siendo B el Índice de Levins, donde B = 1/
Ópi², pi = ni / N (proporción del ítem i respec-
to al total de la muestra N); n = Nº total de
ítems consumidos.

RESULTADOS
Se analizó un total de 32 egagrópilas

y 32 restos de presas. El ancho promedio de
las egagrópilas fue de 17,15 ± 3,46 mm (ran-
go: 12,22 – 24,46; n = 13) y el largo de 40,83
± 7,54 mm (rango: 30,5 – 54,45; n = 13).

Se identificaron 82 presas pertenecien-
tes a tres categorías: mamíferos, aves y artrópo-
dos. El halcón peregrino consumió
mayoritariamente aves (80,5%), en particular
paloma doméstica (Columba livia, 39,1%) y
Passeriformes (29,3%), mientras que los
Charadriiformes y los Ardeiformes fueron me-
nores en términos de frecuencia (6,1%) y (1,2%),
respectivamente, presentando un valor de am-
plitud trófica (B) de 5,8 y una amplitud trófica
estandarizada (Bsta) de 0,2 (Tabla 1).

La paloma doméstica representó el
75,7% del total de la biomasa consumida (Ta-
bla 1). Los artrópodos fueron consumidos en
menor medida: insectos (Cicadidae,
Curculionidae y Tenebrionidae, 14,6%); y
escorpiones (Bothruridae, 1,2%). Aunque en
porcentajes ínfimos, los pequeños mamíferos
también formaron parte de la dieta (3,7%), en
particular Reithrodon auritus, un cricétido
presente en la dieta de diversas aves rapaces
(Tyto alba, Bubo magellanicus, Caracara
plancus y Geranoaetus melanoleucus) que
habitan en la Ría Deseado (Santillán &
Travaini datos sin publicar).
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Tabla 1. Dieta de Falco peregrinus en la Ría Deseado, Santa Cruz, Argentina, durante su época de
cría (octubre a diciembre de 2008). N = número de individuos. Entre paréntesis se expresa el peso
en gramos de cada presa. B = amplitud de nicho; Bsta = amplitud de nicho estandarizada.

Presa N Frecuencia (%) Biomasa (%)

Mamíferos 3 3,7 1,1
Roedores 3 3,7  — 
Reithrodon auritus (61,8) 2 2,4 0,8
Roedores no identificados (45,8) 1 1,2 0,3

Aves 66 80,5 98,8
Ardeiformes 1 1,2 3,5
Nycticorax nycticorax (525) 1 1,2 3,5
Charadriiformes 5 6,1 14,8
Tringa sp. (75) 1 1,2 0,5
Thinocorus rumicivorus (54) 2 2,4 0,7
Larus dominicanus (1000) 2 2,4 13,5
Columbiformes 32 39,0 75,7
Columba livia (350) 32 39,0 75,7
Passeriformes 24 29,3 4,7
Geositta cunicularia (32) 4 4,9 0,9
Upucerthia dumentaria (45) 1 1,2 0,3
Furnaridae no identificados (54) 2 2,4 0,7
Anthus sp. (20) 1 1,2 0,1
Passer domesticus (28,9) 1 1,2 0,2
Zonotrichia capensis (17) 9 11,0 1,0
Carduelis barbata (12) 1 1,2 0,1
Passeriformes no identificados (39) 5 6,1 1.3
Aves no identificadas 4 4,9 —

Artropodos 13 15,9 0,2
Bothruridae 1 1,2 <0,1
Cicadidae 2 2,4 <0,1
Curculionidae 2 2,4 <0,1
Tenebrionidae 2 2,4 <0,1
Nyctelia sp. 2 2,4 <0,1
Coleoptera no identificado 4 4,9 <0,1

Número total de ítems 82
B 5,8
Bsta 0,2
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DISCUSIÓN
Las aves son el principal recurso

trófico del halcón peregrino (White et al.
2002). En ambientes costeros o de litoral con-
sume preferentemente aves marinas o acuáti-
cas (Paine et al. 1990, Velarde 1993, Ellis et
al. 2002, White et al. 2002, Castellanos et al.
2006, Pereira et al. 2006, Beauchamp 2008).
A pesar que alguna de estas especies nidifican
y son abundantes en la Ría Deseado (Gandini
& Frere 1998), fueron muy poco consumidas
por el halcón peregrino (Tabla 1). Sin embar-
go en nuestra área de estudio el traro
(Caracara plancus) y el tucúquere (Bubo
magellanicus) son las aves rapaces
depredadoras de aves marinas o acuáticas,
pero estas especies no serían competidoras del
halcón peregrino por su comportamiento y
actividad trófica (Santillán & Travaini datos
sin publicar).

A pesar de nuestros resultados, el
halcón peregrino es considerado un depreda-
dor de aves marinas o acuáticas migratorias
en la costa patagónica (Ellis et al. 2002), com-
partiendo este rol con otras especies de aves
y mamíferos que consumen aves marinas ale-
jadas de centros urbanos de patagonia (Aves:
Larus dominicanus, Leucophaeus scoresbii,
Nycticorax nycticorax; Carnívoros: Lyncodon
patagonicus, Galictis cuja, Pseudalopex
culpeus, Puma concolor; Blanco et al. 1999,
Frere & Gandini 2001, Yorio et al. 2005, Frere
et al. 2005).

El halcón peregrino residente de
áreas urbanas suele depredar sobre aves
migratorias cuando estas atraviesan ciuda-
des (DeCandido & Allen 2006). Las palo-
mas (Aves: Columbiformes) son su princi-
pal presa en estas áreas (Albuquerque 1982,
Silva e Silva 1997, White et al. 2002), en
especial la paloma doméstica (Columba
livia; Fergunson-Lee & Christie 2001,
Brambilla et al. 2006, López-López et al.
2009). En Brasil llega a tener una frecuen-

cia de aparición del 60 al 70% (Albuquerque
1982, Silva e Silva 1997, Pereira et al.
2006). En Argentina Columba livia es pre-
sa del halcón peregrino en el puerto de la
ciudad de Buenos Aires (Vasina 1975) y
Zenaida auriculata, otra especie de
Columbiforme, es la principal presa encon-
trada en las perchas en la provincia de Cór-
doba (Vasina & Straneck 1984) y en áreas
urbanas de la provincia de La Pampa, cen-
tro de Argentina (80%, Galmes com. pers.).
Sin embargo en ciudades de la Patagonia
austral de Chile Zenaida auriculata y
Columba livia  son presas de Falco
peregrinus, siendo la paloma doméstica una
de las presas más consumidas en la ciudad
de Punta Arenas (McNutt 1981).

Hasta ahora, en Patagonia el mayor
porcentaje de presas descritas para el halcón
peregrino estuvo representado por
Passeriformes, seguido por aves marinas y
acuáticas (Ellis et al. 2002). La Ría Desea-
do ofrece paredones y acantilados donde
nidificar, cercanos a una fuente abundante
de palomas domésticas (Columba livia),
ambos factores importantes en el éxito
reproductivo del halcón peregrino (Brambilla
et al. 2006, Lopez-Lopez et al. 2009). Las
palomas son presas fáciles de cazar y trans-
portar (Albuquerque 1986) y son además
abundantes en áreas urbanas (Silva e Silva
1997, Leveau & Leveau 2006, Germain et
al. 2008), lo cual podría contribuir al éxito
reproductivo del halcón peregrino en nues-
tra área de estudio.
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