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CAPÍTULO I  ∙  Nombre capítulo





A los flamencos del mundo y los 
ecosistemas que habitan.

A quienes trabajan día a día por 
su conservación.

A ti, que ahora lees este libro 
para aprender a cuidarlos.
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Entre plumas, patas y cantos
  

empre ue te  al  lu ar la  a e  acompa ar  tu cam o   u -
zás llamen tu atención con sus cantos y hermosos colores. Pero, ¿cómo 
puedes reconocerlas? Sus cuerpos estarán cubiertos de plumas, ten-

r  u  par e ala  ue  a la ma oría  le  r e  para olar  cam ar  
saltarán o se mantendrán de pie en su par de patas traseras.

La  a e  e e cue tra  e  to o  lo  eco tema   e  ere te  alt -
tudes, dominan la tierra, el océano y los cielos. Algunas son más sen-
sible a los cambios de su hábitat y esto puede indicar que algo ocurre 
e  el amb e te  Otra  a u a  a pla tar ue o  rbole  por ue e 
al me ta  e ruta   e parce  u  em lla  I clu o a  a e  ue pro-
tegen al ser humano de animales considerados dañinos, por ejemplo, 
a e  rapace  como lo  b o  o  e perto  ca a ore  e rato e  ma-
mí ero  ue porta  e erme a e  como el a ta  

 mporta te co ocer a la  a e  a í po r  e te erla   aber 
como cu ar u  b tat  e me or orma  Te tamo  a co ocer a la  
a e  prota o ta  e e ta uía  Los flamencos.

¡Es el momento de pajarear!
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CAPÍTULO I
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LOS 
FLAMENCOS
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LOS FLAM E NCO S

Características 
í ca

Cuello largo con 19 
rtebra  cer cale  

¡los seres humanos 
olo te emo  

Tobillo

Alas

Cuello

Pata

Pico

Ojo

Dedos

Membrana

Lo  ame co  o  
ra e  llamat o  ca  

mpo ble  e co u r 
y siempre se encuentran 
cerca del agua. 

Patas palmeadas, sus dedos están 
unidos por unas membranas. 
¡Gracias a sus patas pueden 

e pla ar e  remo er lo  uelo  
a o o  o e e t  u al me to
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CAPÍTULO I  ∙  Lo  lame co

Colores principales de su plumaje

l ombre ame co  viene de la 
palabra flama que quiere decir 
ue o   ace re ere c a a lo  colore  

brillantes de sus plumas, como si 
e tu e e  ar e o

Nariz

Pico grande y encorvado, con 
lamelas en su interior. Las lamelas 
son como pequeños pelos y les 
ayuda a atrapar su alimento.

Sus plumas o  mu  l a a  Lo  
ame co  al ual ue otra  a e  
ola ora  t e e  lo  ue o  ueco  

pero resistentes.

Los machos y hembras son casi 
iguales, e ere c a  olo por el 
tama o  pero e to e  íc l e perc b r  

Flamenco del Caribe
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Curiosidades 
de los 
flamencos 
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CAPÍTULO I  ∙  Lo  lame co

Flamenco enano
Foto: Joshua J. Cotter
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Animales sociales
Lo  ame co  o  aves gregarias, 
es decir, prefieren la compañía de 
otros flamencos, a í ue e  e  
grupos muy grandes. También com-
parte  el amb e te co  otra  a e  
pero e uel e  tím o  co  la  per-
sonas, por eso es mejor respetar la 

ta c a  A í po r  mara llarte e 
lo elegantes y entretenidos que son 
en su hábitat natural.

Cua o uela  lo ace  co  el 
cuello y las patas estiradas. 

S A BÍ A S  Q UE. . .

¡Los flamencos descansan parados 
en una sola pata! Guardan la otra 
entre las plumas y así disminuyen 
la pérdida de calor.

¿CONOCÍAS ESTO S  DATOS ?

Flamen-cosas

Flamenco del Caribe
Fla

m

enco del caribe
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CAPÍTULO I  ∙  Lo  lame co

¿Cómo se alimentan? 
Gracias a las lamelas dentro sus pi-
cos, pueden capturar a sus presas. 
Pero  C mo u c o a e to realme -
te? Con el pico toman una porción de 
a ua o a o   co  la le ua empu-
a  el e ce o  A í  lo ue a atrapa-
o u utr t o al me to e  la  lame-

la  el c o o

Por e ta ra  lo  ame co  tro-
ducen su cabeza constantemente en 
el agua, para capturar las microalgas 
e ertebra o  ue orma  parte 
de su dieta. ¿Te imaginas comer solo 
al me to  ue e e  e  u  m cro -
copio? ¡Tendríamos que comer miles 
para ma te er o  a o

Somos lo que comemos
abía  u  lo  ame co  t e e  e e 

color rosado debido a su alimento?

Lo  ame co  al comer u  pre a  
absorben sustancias llamadas caro-
tenoides, pigmentos responsables 
del color rojo-anaranjado en plantas, 
a male   otro  ere  o  Eso hace 
que sus plumas se tiñan de diferen-
tes tonos rosados. Por ejemplo, las 
al a  a ule  er o a   al u o  pe-
queños crustáceos del zooplancton 
(plancton animal) también tienen 
este pigmento. 

PLU M A F L A M EN CO

A R T E M I A S
( C R U S TÁ C E O S )

Lengua

Lamelas

V I S TA  I N T E R I O R
B O C A  F L A M E N C O

A
li

m
en

to: Artem
ia s

M I C R O A L G A S
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Reproducción 
y crianza
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CAPÍTULO I  ∙  Lo  lame co

Flamenco común
Foto: Shutterstock
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A bailar se ha dicho
Un grupo pequeño de machos co-
m e a  a cam ar r p o  mo e o 
la cabeza de un lado a otro, batiendo 
las alas y emitiendo sonidos para lla-
mar la atención de las hembras y así 
ormar u a pare a  te ba le cro-

a o e  u  er a ero e pect culo
Lle a  a ormar rupo  e c e to  e 

ame co  ba la o e  ume ale  e 
ba a pro u a  

UNA DA NZ A ROMÁNTIC A

Lo  core ra o  
grupales de la 
naturaleza

Flamenco de james / Foto: Shutterstock
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CAPÍTULO I  ∙  Lo  lame co

Los padres
La pareja, construye un nido de barro 
co  u a caracterí t ca orma e ol-
c  La embra po e u  olo ue o  
luego de 30 días eclosiona el polluelo.

Luego de que las crías rompen el 
cascarón, están unas 2 semanas en 
el nido de barro, y cuando son lo su-

c e teme te uerte  e re e  co  
las demás crías en grupos enormes, 
orma o uar ería  como u a e -

cuela e ame co

S A BÍ A S  Q UE. . .

Los padres pueden reconocer a su 
cría entre la multitud de polluelos 
por su vocalización. ¡Increíble!

Nido de barro

Huevo Flamenco del Caribe
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 la cr a a uce e al o mu  e tra-
o  Lo  ame co  al me ta  a u  

crías con leche de buche, mezcla 
em er a e m croal a  e er-

tebra o  ue orma  u a u ta c a 
líquida de color rojo parecido a la 
sangre.

Las crías no tienen nada de rosa-
do, son más bien grises o blanque-
c a  A me a ue a  crec e o  

u cuello e a alar a o  u p co e 
com e a a cur ar  le  ale  la  plu-
ma  t le  para olar  cua o ca  
cumple  u  a o e a  u  pluma  
comienzan a adquirir el color rosado 
típ co e lo  ame co  a ulto

La crianza y 
los polluelos

¡La guardería!

PA D R E S A L I M E N TA N D O A S U 

P O L L U E L O C O N L E C H E D E B U C H E .

Foto: Shutterstock
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CAPÍTULO I  ∙  Lo  lame co

Existen 6 especies de flamencos en 
todo el planeta y 3 de ellas están 
en Chile. ¿Has visto algún flamenco 
en tu vida?, ¡vamos a conocerlas!

Flamenco común
Foto: Shutterstock
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Los flamencos 
del mundo
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CAPÍTULO I  ∙  Lo  lame co

Flamenco enano
Foto: Sergi Ferrete
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e e  
lo  ame co  
del mundo?

Flamenco chileno
(Phoenicopterus 

chilensis)

Flamenco andino
(Phoenicoparrus 
andinus)

Flamenco  
de James

(Phoenicoparrus 
jamesi)

Flamenco del Caribe
(Phoenicopterus ruber)
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CAPÍTULO I  ∙  Nombre capítulo

S A BÍ A S  Q UE. . .

¿En Chile somos 
afortunados de tener 3 
especies de flamencos?

Flamenco enano
(Phoeniconaias minor)

Flamenco común
(Phoenicopterus roseus)

CAPÍTULO I  ∙  Lo  lame co

Distribución 
Flamenco enano y 

lame co com
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¿Por qué  no se pierden? 
La  a e  raba  u pr mera ruta m -

rator a  Al u a  ue  la  orma  
del paisaje y otras se orientan con 
los campos magnéticos de la Tierra. 

 como u ar u  mapa

Uno para todos, y todos 
para uno

l a e ue uela pr mero a corta -
o el a re  e  ec r  e ca a m   
ace el traba o m  c l a u e e  
uela  atr  Ca a c erto t empo 

cambian de puesto y así toda la ban-
dada se reparte el trabajo. ¡Eso es 
traba o e  e u po

¿Sabías que los flamencos chilenos 
utilizan los ojos de agua en la luna 
llena para orientarse? 

AVES  V I A J E RA S

La migración
La m rac  e e e como el e pla am e to e u a poblac  o rupo e 
animales a otros lugares. Entonces, ¿por qué migran las aves? No todas mi-
gran y aquellas que sí, por ejemplo, lo hacen para reproducirse o buscar ali-
mentos. Los flamencos son aves migratorias, ¿cuáles otras has escuchado?
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Flamenco chileno: Migra por Chile, 
Ar e t a  cua or  Per  ol a  Pa-
raguay, Uruguay y Brasil.

En Chile, los flamencos chilenos se 
reproducen en el altiplano y migran a 

ere te  lu are  e la o a ce tro  
sur y austral. Allí se alimentan para 
recuperar su energía, ¡migrar los deja 
mu  ca a o  Cua o e t  a o   
uerte  uela  e re re o al alt pla o

¿Hacia dónde 
se desplazan 
los flamencos 
de Chile?

Fl
am

enco andino

Fl
am

en
co

 de James

Fl
am

enco chileno

Flamenco andino y Flamenco de 
James  e mue e  por el alt pla o 
e tre C le  ol a  Per   Ar e t a

A
M

E
R

I C
A

 D
E

L
 S

U
R

CAPÍTULO I  ∙  Lo  lame co
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CAPÍTULO I I
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LOS 
FLAMENCOS 

DE CHILE 
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Lo   ame co  ue ab ta  e  C le 
e repro uce  e  pr ma era  era o 

en la zona norte del país, en salares 
cordilleranos a grandes alturas. 

¡CON OZCAM OS A LOS F LAMEN CO S
DE C H ILE !

Al u a  a e  o  c le  e reco ocer 
por la ocal ac  ue em te   el 
ca o e lo  ame co  e  mu  íc l  
los 3 hacen un sonido parecido al 
ruido de una trompeta.

C H I L E ,
ZO N A  D E
R E P R O D U C C I Ó N

Flamenco andino
(Phoenicoparrus andinus)



33

CAPÍTULO I I  ∙  Lo  lame co  e C le

¡Vamos a conocer las 
características de cada uno!

Lo   ame co  comparte  la u a   
ume ale  a o   orma  rupo  

m to  e tre lo   pero e epara  u  
poco. ¡Juntos pero no revueltos!

Flamenco chileno
(Phoenicopterus chilensis)

Flamenco  de James
(Phoenicoparrus jamesi)



34

El flamenco 
chileno



CAPÍTULO I I  ∙  Lo  lame co  e C le

35

Foto: Marco Zegers
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Flamenco chileno
(Phoenicopterus chilensis)

l ame co c le o o ame co 
austral es el más abundante de 
los 3 y se encuentra en gran par-
te del país, pero en mayor canti-

a  e  lo  e tremo  A í ue   
a a  a C lo  o Pu ta Are a   

ob er a  al  ame co  e e-
uro e  u  ame co c le o

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
  E

N
 C

H
IL

E

Tiene un pico 
con la punta 
negra y el resto 
es de un color 
blanco-rosa 
mu  ua e

Patas
Los dedos, la membrana interdigital 
y el tobillo son de un color rojizo 
fuerte, mientras que el resto de las 
patas son grises. 

 el co ame co 
de Chile que 
tiene un cuarto 
y pequeño dedo 
pulgar hacia atrás.

Esta es la mejor forma 
de garantizar que el ave 
que estás mirando es un 
flamenco chileno.

Tienen 3 
dedos hacia 
adelante.

E S TA D O  D E  C O N S E R V A C I Ó N A
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CAPÍTULO I I  ∙  Lo  lame co  e C le

Las plumas 
El plumaje es de un color rosado 

ua e  La  pu ta  e la  ala   la 
parte er or e la  m ma  o  e 
color negro. 

Un ave sudamericana
ta a e o olo e e cue tra 

e  ere te  terr tor o  e C -
le, también habita en otros paí-
ses de Sudamérica. 

Altura
Puede medir entre 
0,95 m y 1,45 m de alto.

PERÚ

ECUADOR

BOLIVIA

ARGENTINA

BR ASIL

CHILE
URUGUAY

PAR AGUAY

1,45 m
S A BÍ A S  Q UE. . .

¿Un flamenco chileno pesa 
en promedio 6 kilogramos, 
casi lo mismo que un perro 
salchicha adulto? Created by Adrien Coquetfrom the Noun Project

6Kg
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El flamenco 
andino
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CAPÍTULO I I  ∙  Lo  lame co  e C le

Foto: Shwetha Shankar
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¿Dónde viven en Chile? 
 com  ob er arlo  e  la zona norte de Chi-

le a grandes alturas, sin embargo, hay algunos 
re tro  e trema ame te raro  e  la  co ta  e 
nuestro país.

Flamenco andino
(Phoenicoparrus andinus)

Patas 
Las patas son 
completamente 
amarillas, y tiene tres 
dedos hacia adelante.

Este es el rasgo 
más notorio para 
diferenciarlo.

Pico
Su pico también tiene 
la punta negra, pero 
el resto es de un color 
amarillo intenso.

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 E

N
 C

H
IL

E

E S TA D O  D E  C O N S E R V A C I Ó N
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CAPÍTULO I I  ∙  Lo  lame co  e C le

Flamenco sudamericano
Al ual ue el ame co c le o  el 

ame co a o e e cue tra e  
otros países de Sudamérica.

¿De dónde viene el 
nombre “parina”? 
Es su nombre en Quechua, lengua 
hablada por los pueblos originarios 
del norte de Chile.

Por ejemplo, Parinacota ca 
“lugar de parinas o flamencos”; 

ombre ue lle a u a local a  u a 
pro c a  u  bo e al  u  olc  e 
la región de Arica y Parinacota.  

Altura 
Puede medir hasta 
1,36 m de alto.

Plumaje
El cuerpo es de un rosado pálido a 

ere c a e la cabe a  u cuello e 
un color rosado mucho más intenso. 

PERÚ

BOLIVIA

ARGENTINA

BR ASIL

CHILE
URUGUAY

1,36 m
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El flamenco 
de james
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CAPÍTULO I I  ∙  Lo  lame co  e C le

Foto: Elizabeth Gottwald
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Flamenco de james
(Phoenicoparrus jamesi)

l ame co e ame  o 
parina chica es el más 
pequeño de los tres, 
llegando a medir unos 
90 cm de alto.

Sus tonalidades
El color del cuerpo es de un 
rosado pálido, pero en la 
cola tiene unas plumas un 
poco más largas de un rosa-
do intenso.

Patas
Sus patas son completamen-
te rojas-anaranjadas y tiene 
tres dedos hacia adelante. 

Pico
Su pico tiene la punta negra y 
el resto es de color amarillo. 
El amarillo del pico es mucho 
más notorio y en mayor pro-
porc  ue el el ame co 
andino. Además, es más cor-
to y ancho que el de los otros 

o  ame co

Ojos
El iris del ojo es 
oscuro y tiene una 
mancha roja entre 
el ojo y el pico.

E S TA D O  D E  C O N S E R V A C I Ó N
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CAPÍTULO I I  ∙  Lo  lame co  e C le

Distribución
Al igual que la parina grande, solo se 
puede observar en la zona norte de 
Chile. Este es el más desconocido de 
los 3 y el que se encuentra en menos 
países de Sudamérica. Además de 
C le  olo lo po emo  ob er ar e  
Per  ol a  Ar e t a

PERÚ

BOLIVIA

ARGENTINA

CHILE

Altura
¿Eres más alto o más bajo 
que un flamenco de james?

0,90 m

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 E

N
 C

H
IL

E
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Patas amarillas

Flamenco andino
(Phoenicoparrus 

andinus)

FLAM E NCO S  DE C HILE

C mo e t carlo

Patas rojizas-anaranjadas

Flamenco  de James
(Phoenicoparrus 

jamesi)

0,90 m

1,36 m

1,45 m

Pa
ta

s 
gr

is
es, rodillas y membranas rojizas

Flamenco chileno
(Phoenicopterus 

chilensis)



Puedes comenzar tratando de diferenciar las 
aves que hay a tu alrededor. ¡Es muy apasionante 
descubrir con quienes compartimos el planeta!
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CAPÍTULO I I  ∙  Lo  lame co  e C le

¿Crees que podrías diferenciar a los 3 
flamencos en la naturaleza? Sinceramente, es 
difícil, pero con práctica todo se puede lograr. 

Flamenco chileno, 
andino y de james
Foto: Marco Zegers
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CAPÍTULO I I I
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LOS FLAMENCOS 
Y LAS VISIONES 

BIOCULTURALES
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FLAM E NCO S  Y  PUEB LOS ORIGINARIOS

Una relación 
milenaria

¿Qué significarán los flamencos 
para otras culturas y pueblos?, 
¡te invitamos a descubrirlo!

Su nombre Parina e e e la le ua uec ua  pero o e  
el co ue a  rec b o  Por e emplo  e  le ua u a 
les dicen Solor y en lengua Aymara Parihuana. Incluso, 
para otras culturas ancestrales del norte, cada especie de 

ame co t e e u prop o ombre

Flamenco chilenoFlamenco andino Flamenco  de James

JOTOTO
“El de las plumas 

m  ro a a

TOCOCO
La m  bella  
de los tres.

CHURURU
“El ligeramente 

m  bla co

Para el pueblo atacameño los fla-
mencos representan el agua, por-
que viven en diferentes ambientes 
acuáticos del norte de Chile.
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CAPÍTULO I I I  ∙  Lo  lame co   la  o e  b oculturale

Antiguamente los pueblos andinos 
u aba  lo  ue o  e ame co  
como mo e a  e camb o  e  ec r  
los intercambiaban por otros alimen-
tos como papas o carne, también se 
los comían. No los sacaban todos, 

lo lo  ue ece taba  para r  
Los pueblos originarios tienen una 
relación de respeto y admiración 
con la naturaleza.

La  pluma  e lo  ame co  o pa a-
ban desapercibidas, sobre todo, las 
plumas más rosadas que se utiliza-
ba  e  r tuale  para real ar pa o  
u o re a  para la llu a  la t erra o 
para curar e erme a e  Cua o 

abía u  ía ubla o e po ía  o-
res, plumas muy rosadas y corazón 

e cu a e  u a oll ta e barro  a í 
es como se realizaba el pago. Tam-
b  e pe aba ue lo  ue o  te-
nían propiedades medicinales. 

El pueblo Mapuche llama Kolman a 
lo  ame co  ue ca c or 
ro o  Au ue tamb  le  llama  
Choyke, el mismo nombre que recibe 
el a

Flores

Corazón de vicuña

Plumas de flamenco

O
frenda para la lluvia
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CAPÍTULO IV
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LOS 
FLAMENCOS 

Y SUS 
ECOSISTEMAS
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Alimentación
o  om í oro  Al u a  e u  pre a  o  

EL ECO S IST E M A D E LO S F LAMENCO S

l c clo e la a

¿Dónde está el baño?
Co  ta to  ame co  reu -
dos en humedales, ¿te imagi-
nas en dónde depositan sus 
eca  A í e  e  el a ua  

Fertilizante natural
abía  ue la  eca  e lo  

ame co  act a  como 
u  po ero o ert l a te  
es decir, tienen nutrientes 
que son reutilizados por los 

ere  o  acu t co  para 
desarrollarse.

Artemia (Artem
ia salina)

Microalga (Dunaliell a salina)

Anfípodo (Parawaldeckia kidderi)
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CAPÍTULO I  ∙  Lo  lame co   u  eco tema

Una especie clave
Co  e ta  act a e  lo  

ame co  ma t e e  a lo  
humedales sanos y en un 
equilibrio dinámico. 

Sus depredadores
Lo  ame co  tamb  o  
alimento de otros animales. 
Depredadores como zorros 

 el o  l e tre  pue e  
capturar a sus polluelos.

Flamencos chilenos en Paracas, Perú
Foto: shutterstock

Zorro culpeo (Lycalopex culpaeus)

Ga
to

 colo colo (Leopardus colocolo)
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Humedales: 
el hogar de 
los flamencos
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Salar de Surire, Putre, Chile
Foto: Shutterstock

CAPÍTULO I  ∙  Lo  lame co   u  eco tema
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UN HOGAR M OJ ADO

¿Qué son los 
humedales?

o  eco tema  co  alta b o er-
sidad y su principal característica es 
el agua, ¡dónde hay agua, hay vida! 
Desembocaduras de ríos, lagunas, 
e tero  tra ue  e a   bo e ale  
son algunos tipos de humedales.

¿Sabías qué los humedales son con-
siderados los riñones del planeta? 
La  pla ta  ue e  e  ello  ltra  
el agua y la mantienen limpia. 

Estos ambientes acuáticos son un 
sitio de descanso para las aves mi-
gratorias pro e e te  e ere te  
lugares. ¡Son cruciales para la migra-
c  e lo  ame co  ue ab ta  

ue tro terr tor o  
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¿Conoces algún humedal cerca de 
tu localidad? ¿Qué características 
tiene? Y los animales, ¿vivirán 
allí todo el tiempo? ¿Para qué 
utilizarán el humedal? 

Muchas preguntas que surgen 
cuando exploras un espacio 
natural. ¡Nunca dejes de 
hacerte preguntas!

CAPÍTULO I  ∙  Lo  lame co   u  eco tema
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Lo  tre  ame co  ue ab ta  e  
Chile se reproducen, alimentan y 
e cue tra  re u o e  la o a orte 
del país en salares, lagos y lagunas 
altoandinas. Estos lugares están ro-
deados de montañas y las tempera-
tura  o  e trema

Vamos al 
norte de Chile
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¿Cómo es que viven aquí?
Lo  ame co  e t  a apta o  a 
ese clima, sus plumas son el aislan-
te per ecto para oportar lo  cam-
bios bruscos de temperatura entre 
el día y la noche. 

Lagunas altoandinas
Las lagunas altoandinas son más 
pro u a   o t e e  u a co ce -
trac  e ale  ta  ele a a e  com-
parac  a lo  alare   la b o er-

a  e pla ta   a e  e  ma or

Parque Nacional 
Lauca, Región de 
Arica y Parinacota. 
Sobre los 4.600 
m.s.n.m.

Lago Chungará
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Laguna Chaxa, San Pedro de Atacama
Foto: Alex Wolowiecki

¿Qué son los salares?
Los salares son un tipo de humedal de 
la zona norte de Chile, ubicados sobre 
los 3.000 m.s.n.m (metros sobre el ni-

el el mar  T e e  poca pro u -
dad y gran salinidad. ¡No todos los se-
re  o  oporta  e ta  co c o e

Un salar en Chile es el 
Monumento Natural Salar 
de Surire, sitio de nidificación 
de flamencos ubicado en la 
Región de Arica y Parinacota. 

¿Te suena conocido el 
nombre “litio”? 
Es un mineral muy escaso en el pla-
neta, presente en algunas baterías 
de celulares y notebooks. Si tienes 
alguno de esos aparatos en tu hogar, 

ca ue e urame te t e e  u a 
pequeña porción de salar altoandino 
cerca.

CAPÍTULO I  ∙  Lo  lame co   u  eco tema
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Entre lagunas 
altoandinas
y salares

Ga
to

 c
ol

o 
co

lo
 (L

eopardus colocolo)

Tagua gigante 
(Fulica gigantea) 

Sapo espinoso
(Rhinella spinullosa) 

Flamenco andino 
(Phoenicoparrus andinus)

Artemia (Artem
ia salina)
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Los flamencos no están solos en estos 
ambientes. ¡Te invitamos a conocer 
algunos de sus compañeros nortinos!

Carancho 
cordillerano 

(Phalcoboenus 
megalopterus) 

CAPÍTULO I  ∙  Lo  lame co   u  eco tema

Microalga (Dunaliella salina)
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 a ora amo  al ur

En las zonas sur y austral de Chile, 
como Chiloé, Punta Arenas y Tierra 

el ue o  tamb  e e  ame -
co  Pero a ere c a el orte  

olo po emo  ob er ar al ame -
co chileno. D
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El agua es mi hogar
En el sur y especialmente en Chiloé, 
lo  ame co  c le o  ab ta  e-
rentes ambientes acuáticos de baja 
pro u a  ¡Desembocaduras de 
ríos, estuarios y lagunas son sus lu-
gares favoritos!
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Una mezcla escencial
La desembocadura es donde un río 
termina su recorrido. Si se encuentra 
con el océano, su agua dulce se mezcla 
co  la ala a  orma  a ua alobre  

ta me cla perm te ue ere  o  
e ambo  amb e te  a  allí  o  

lu are  co  muc a b o er a

Listos para el avistamiento
En Chiloé, los humedales tienen más 

e etac  e  comparac  al orte  
 la  a e  o  lo  a male  m  c -

le  e ob er ar  e cu a  rac a  
a u  colore   orma am  po ría  
co u r a u  ame co

Flamencos chilenos, Chiloé
Foto: shutterstock

CAPÍTULO I  ∙  Lo  lame co   u  eco tema
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e t o  la la 
de Chiloé

Rana m
oteada (Batrachyla leptopus)

Zorro chilote o de Darwin  
(Lycalopex fulvipes)

Quila 
(Chusquea quila)

Flamenco chileno 
(Phoenicopterus chilensis)
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Al igual que en el norte, el 
flamenco chileno también 
comparte estos ambientes 
con otros seres vivos.

Jote de cabeza colorada 
(Cathartes aura) 

Quetru no 
volador 

(Tachyeres 
pteneres)

CAPÍTULO I  ∙  Lo  lame co   u  eco tema

An
fíp

od
o (P

arawaldeckia kidderi)



68

En la naturaleza no hay nada al 
azar, todo tiene una razón de ser y 
está interconectado. ¿Con cuáles 

ere  o  comparte  el lu ar 
e e
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Deja de leer un momento e imagina:
Co  cu le  ere  o  comparte  el lu ar e e

u  pa aría  e aparece  ello   lo  eco tema  el lu ar e e
¿Qué harías para cuidarlos?

¡Te invitamos a 
hacer un dibujo de 
lo que imaginaste!

CAPÍTULO I  ∙  Lo  lame co   u  eco tema
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CAPÍTULO V
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PROTEJAMOS 
A LOS 

FLAMENCOS
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Sus amenazas

La extracción del litio por la minería a ecta 
a los salares altoandinos, porque usa grandes 
cantidades de agua. 

La crisis climática a ecta a lo  ume ale   
su capacidad para combatirla.

La destrucción de su hábitat, como los 
humedales para construir casas, caminos u 
otras construcciones.

La contaminación del agua a ecta a to o  
lo  ere  o  ue e  e  lo  ume ale

El turismo irresponsable puede asustar a los 
ame co   ale arlo  e u  b tat  

Mascotas que se mueven sin su dueño(a) 
y abandonadas, como los perros, pueden 
atacar a lo  ame co   tra m t rle  
e erme a e

¡Los flamencos y sus hábitats están 
en problemas! Te compartimos 
algunas amenazas que enfrentan:

1
2

4
3

6
5
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CAPÍTULO  ∙  Prote amo  a lo  lame co

Cómo protegerlos
Compra menos baterías y cuida tus aparatos electrónicos, así 
a u a  a e traer me o  l t o  prote e  lo  alare  ue ab ta  lo  

ame co  

Mantén a tus mascotas siempre bajo supervisión, así proteges a 
lo  ame co   au a at a  ecuer a  te er ma cota  ca 

er re po able   cu arla  ura te to a u a  

Observa desde lejos a los flamencos para no asustarlos. Recuerda 
er u a  bue a  ta te e  la aturale a  ob er a  co oce  apre -
e  orpr ete empre co  re peto ac a to o  lo  ere  o

Rechaza envases plásticos, reutiliza, recicla, haz compostaje y 
todo lo posible por producir menos basura. ¡Toda la naturaleza te lo 
a ra ecer

Participa en tu comunidad, haz actividades con tus amigos(as), o 
cualquier otra acción para cuidar a los humedales y ecosistemas de 
tu terr tor o  To a  la  acc o e  cue ta

¡Los flamencos usan 
anillos!
Para conocer sus movimientos y los 
humedales que más visitan, se colo-
ca  a llo  e  la  pata  e lo  ame -
cos cuando son polluelos o cuando to-

a ía e t  apre e o a olar  ¡así 
podemos conocer y cuidar sus hábi-
tats favoritos! Los anillos los ponen 
per o a  e pec al a a  para e tar 
asustar al polluelo y hacerle daño.

¿Sabías que los anillos 
tienen letras grandes?, así 
se pueden leer desde lejos 
sin molestarlos.

1
2

4
3

5
Foto: Jorge H

errer os de Lartundo
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I rmate  

Comparte la ormac  

Part c pa  

C ao pl t co  e ec able  

e e o  pro ucto  a ra el  

¡Compra menos y cuida la batería 
e tu  aparato  electr co

 re po able e tu  ma cota  

Cu a el a ua  

ACTU E M OS

¿Cómo puedes ayudar 
a los flamencos a 
partir de hoy?

¿Sabías que los flamencos también 
tienen su día? Así es, el 26 de abril es 
el Día Internacional de los flamencos.
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Imagina que todas las personas hicie-
ra  co a  po t a  por el amb e te  
te ríamo  u  mu o me or  la  u-
tura  e erac o e  po ría  r e  u  
planeta limpio y saludable ¡Transfór-
mate en agente de cambio! Lo  a-
mencos y la naturaleza te necesitan.

¿Qué otras ideas 
se te ocurren? 
Toda acción por 
el cuidado de la 
naturaleza cuenta.

CAPÍTULO  ∙  Prote amo  a lo  lame co



76

¿Qué estás esperando para 
co ert rte e  uar a  e 
lo  ame co   a e  e C le  
¡Este es tu momento, ellos 
e t  a o o  por co ocerte
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Flamenco de James
Foto: Shutterstock

CAPÍTULO  ∙  Prote amo  a lo  lame co
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CAPÍTULO VI
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COMPAÑEROS 
DE LOS 

FLAMENCOS

La  tre  e pec e  e ame co  e 
Chile no están solas en la naturale-

a  Co e  co  otra  e pec e  e  
un mismo ecosistema y entre todos 
mantienen su equilibrio y salud.

Te tamo  a co ocer al u a  e pe-
c e  compa era  e lo  ame co
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Nombre científico
Fulica gigantea.

Estado de conservación

Origen
       Nat a

Grupo trófico
Consumidor primario.

Alimentación
Plantas acuáticas y de 
ribera.

Grupo representativo
A e

Tagua gigante 

S A BÍ A S  Q UE. . .

Pueden utilizar sus 
nidos varios años.
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EHábitat
Lagunas del altiplano.

Reproducción
Po e  a  ue o  e  u  
nido de plantas acuáticas 
co  orma e ta a

Características
Cuerpo de color oscuro 
y gran tamaño, patas 
lobuladas.

Amenazas
Destrucción de lagunas 
altiplánicas.

.
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CAPÍTULO I  ∙  Compa ero  e lo  lame co

Nombre científico
Phalcoboenus megalopterus.

Estado de conservación

Origen
       Nat a

Grupo trófico
Consumidor terciario.

Alimentación
Lagartijas, roedores y 
carroña.

Grupo representativo
A e

Carancho 
cordillerano 

S A BÍ A S  Q UE. . .

Comparte hábitat con cón-
dores y águilas.
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EHábitat
Cordillera de Los Andes.

Reproducción
Po e  a  ue o  e  u 
nido que está en rocas o 
peñascos de altos cerros. 

Características
A e rapa  ol tar a  tím a  
tamb  e e e  pare a

Amenazas
Destrucción del hábitat.

.
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Nombre científico
Rhinella spinulosa.

Estado de conservación

Origen
       Nat a

Grupo trófico
Consumidor secundario.

Alimentación
Insectos.

Grupo representativo
A b o

Sapo espinoso  

S A BÍ A S  Q UE. . .

Es de los pocos 
anfibios que viven 
en el norte de 
Chile.
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EHábitat
Arroyos, humedales y lagunas 
andinas.

Reproducción
le  e ue o  e  el a ua  

e uelto  e  mater al 
gelatinoso.

Características
Cuerpo robusto y pareciera 
que tiene espinas. Es más 
bien terrestre y nocturno.

Amenazas
Destrucción del hábitat, 
hongo quítrido.

.
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Nombre científico
Dunaliella salina.

Estado de conservación
No e alua a

Origen
Cosmopolita.

Grupo trófico
Productor primario.

Alimentación
Crea su propio alimento 

ac e o oto í te

Grupo representativo
Algas microscópicas.

Microalga 

S A BÍ A S  Q UE. . .

Es responsable del 
color rojo a rosado 
de lagunas salinas.
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EHábitat
Ambientes acuáticos.

Reproducción
 celular e 

multiplica a sí misma). 

Características
Su pequeño cuerpo, que 

olo pue e er e co  
microscopio, acumula 
mucho betacaroteno.

Amenazas
Destrucción del hábitat.

CAPÍTULO I  ∙  Compa ero  e lo  lame co
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Nombre científico
Artemia salina.

Estado de conservación
No e alua a

Origen
Cosmopolita.

Grupo trófico
Consumidor primario.

Alimentación
Microalgas.

Grupo representativo
Crustáceos pequeños.

Artemia 

S A BÍ A S  Q UE. . .

Sus huevos resisten condicio-
nes difíciles y pueden estar 
en pausa (o criptobiosis) por 
años.

Hábitat
Salares.

Reproducción
e  u amb e te e 

repro uce por ue o  
partenogénesis u 
o o ípara

Características
Su cuerpo es delgado, 
alargado y mide 18 mm, 
ca   cm

Amenazas
Destrucción de salares.
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Nombre científico
Leopardus colocolo.

Estado de conservación

Origen
       Nat a

Grupo trófico
Consumidor secundario.

Alimentación
A e  roe ore  rept le  e 
insectos.

Grupo representativo
amí ero  car í oro

Gato 
colocolo 

S A BÍ A S  Q UE. . .

Su nombre en lengua 
Quechua es “Oskollo”.

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 E

N
 C

H
IL

EHábitat
Estepa andina, praderas, 
matorrales y bosques 
abiertos.

Reproducción
Gestación de 80 días (casi 3 
meses), pueden nacer 1 a 3 
crías.

Características
Su pelaje tiene tonos grises, 
amarillo pálido y rayas. 
Parece un gato doméstico, 
pero o lo e  e  a re o 

 te acerca

Amenazas
Atropellos por autos, 
pérdida de hábitat.

CAPÍTULO I  ∙  Compa ero  e lo  lame co
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Nombre científico
Tachyeres pteneres.

Estado de conservación

Origen
       Nat a

Grupo trófico
Consumidor primario.

Alimentación
Filtra el agua para atrapar 
pequeñas plantas e 

ertebra o

Grupo representativo
A e

uetru o ola or 

S A BÍ A S  Q UE. . .

Como no puede volar, corre 
a gran velocidad sobre el 
agua para escapar de sus 
depredadores.

Hábitat
Aguas marinas, en canales y 
bahías protegidas del sur de 
Chile.

Reproducción
Po e  a  ue o  e  o  

ue e co e e  la e etac  
costera.

Características
Es el más grande y pesado de 
los patos chilenos, puede medir 
hasta 80 cm de alto.

Amenazas
Perro  a l e tra o
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Macho

Hembra

.
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Nombre científico
Cathartes aura.

Estado de conservación

Origen
       Nat a

Grupo trófico
Consumidor terciario.

Alimentación
Carroñero, se alimenta de 
animales muertos.

Grupo representativo
A e

ote e cabe a colora a  

S A BÍ A S  Q UE. . .

¡Son vitales para los 
ecosistemas! Ayudan al 
reciclaje de nutrientes 
y lo mantienen libre de 
enfermedades. 

Hábitat
Terrenos abiertos cerca de 
la costa, praderas y cerca de 
asentamientos humanos.

Reproducción
Po e  ue o  e  u o 
que construye entre la 

e etac  o e  cue a  e 
los cerros.

Características
e le pue e er olo o e  

pare a  rara e  a a e  
grupo.

Amenazas
Destrucción del hábitat.

CAPÍTULO I  ∙  Compa ero  e lo  lame co
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Nombre científico
Batrachyla leptopus.

Estado de conservación

Origen
       Nat a

Grupo trófico
Consumidor secundario.

Alimentación
Insectos.

Grupo representativo
A b o

Rana moteada 

S A BÍ A S  Q UE. . .

Su canto se suma a la 
sinfonía nocturna de 
los bosques chilenos.

Hábitat
l bo ue at o   e  u 

borde cerca de humedales.

Reproducción
 a  ue o  e  el a ua  

cuidados por el macho.

Características
Rana nocturna, pequeña 
y esbelta. Con sus largas 
patas puede trepar por los 
arbustos.

Amenazas
Destrucción de bosques y 
humedales, hongo quítrido.
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Nombre científico
Lycalopex fulvipes.

Estado de conservación

Origen
       Endémica.

Grupo trófico
Consumidor secundario.

Alimentación
Om í oro  pre ere roe ore  
e insectos, también come 
a e  rept le   a b o  a 

ece  ruto  el bo ue

Zorro chilote o zorro de Darwin 

S A BÍ A S  Q UE. . .

Solo vive en 
Chile, en la 
isla de Chiloé 
y en el Parque 
Nacional 
Nahuelbuta.
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amí ero

Hábitat
Bosques y matorrales.

Reproducción
e repro uce e  pr ma era  

nacen 2 a 3 crías.

Características
Es el más pequeño de los 3 

orro  c le o   el co 
con orejas de color rojizo.

Amenazas
Atropellos, destrucción 

el bo ue at o  perro  
a l e tra o

CAPÍTULO I  ∙  Compa ero  e lo  lame co

.



90

Nombre científico
Parawaldeckia kidderi.

Estado de conservación
No e alua o

Origen
       Nat a  co mopol ta

Grupo trófico
Consumidor terciario.

Alimentación
Carro ero  ltra or

Grupo representativo
Crustáceos pequeños.

A ípo o  

S A BÍ A S  Q UE. . .

Son vitales para las tramas 
tróficas acuáticas, porque son 
alimento de especies más grandes, 
cómo el flamenco chileno.
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EHábitat
Aguas marinas 
subantárticas.

Reproducción
La embra cría lo  ue o  
en su marsupio. Después 

ale  como a ípo o  
u e le  al a ua

Características
¡Su cuerpo mide casi 1 cm 

e lar o  e e apreta o 
e lo  la o   t e e ar a  

patas.

Amenazas
Contaminación del agua.



Nombre científico
Chusquea quila.

Estado de conservación
No e alua o

Origen
       Nat a

Grupo trófico
Productor primario .

Alimentación
Crea su propio alimento 

ac e o oto í te

Grupo representativo
Plantas.

Quila 

S A BÍ A S  Q UE. . .

Sus matorrales son refugio 
de muchos animales, como 
aves y mamíferos pequeños.
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Hábitat
rea  ab erta   me a

del bosque chileno.

Reproducción
Por regeneración y semillas. 

lorece ca a  a  a o

Características
 u o e lo  bamb  e 

C le  orma matorrale  ca  
impenetrables.

Amenazas
Destrucción del hábitat.

CAPÍTULO I  ∙  Compa ero  e lo  lame co
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