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Gaviota sombría  
Larus fuscus 

Lesser black-backed gull 

Identificación 
Es una gaviota grande, que alcanza entre 49 y 57 cm de tamaño y tiene una envergadura 

alar de 118 a 134 cm.  

Sexos. Sólo existen diferencias biométricas entre machos y hembras. Los machos presentan 
una talla corporal y cefálica algo superior a las hembras.

Adultos. Tienen el pico amarillo con una mancha roja cubriendo el gonys. El iris es amarillo 
claro y la cabeza blanca. El dorso es de color gris pizarra oscuro (carácter distintivo). Las partes 
inferiores son blancas y las patas amarillas o amarillo anaranjadas.

Plumaje invernal y estival.
La única diferencia se localiza en la cabeza que se torna más oscura en el plumaje invernal 

y muestra una máscara facial, generalmente moteada, que alcanza la zona occipital y posterior 
del cuello.

Adulto de gaviota sombría en vuelo

Gris oscuro
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Especies similares
Es muy parecida a la gaviota patiamarilla, pero tiene el dorso más oscuro. Su tamaño es 

levemente menor, el pico menos potente, con el gonys menos pronunciado y su aspecto resulta 
más estilizado y esbelto, con la cabeza más redondeada. En invierno el jaspeado en la cabeza 
alcanza la parte posterior del cuello y, a veces, los laterales.  

Se puede confundir también con el gavión, el cual es mucho más grande, tiene la cabeza 
blanca en invierno y el manto más oscuro que las gaviotas sombrías que pasan el invierno en 
Málaga. También se puede confundir con la gaviota argéntea, pero esta tiene la cabeza blanca, 
manto gris claro y patas rosas.

Los juveniles son más oscuros que los de otras especies similares, como la patiamarilla. 
Además, muestran poca variedad de tonos marrones.

Adulto de gaviota sombría en invierno

Adulto de gaviota sombría en época estival

Diseño jaspeado
variable

Dorso
oscuro

Pico y patas
amarillos

Dorso gris
oscuro

Cabeza blanca
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Los primeros juveniles abandonan el nido en 
julio de su primer año de calendario (1CY) y alcan�
zan el diseño de plumaje adulto durante su cuarto 
año de calendario (4CY). Entre ambos plumajes han 
trascurrido tres años de la vida del ave. Algunos 
autores consideran la existencia de cuatro grupos 
de edades.  

1er GRUPO. Juvenil (agosto a octubre 1CY). 
El ave es muy oscura, de color achocolatado, con 
poca variedad de tonos marrones. Las plumas del 
dorso son marrones con los bordes blanquecinos, 
finos y lisos. Las patas son rosadas. En vuelo la 
ventana alar resulta poco patente. La franja caudal 
es muy ancha. Las supracoberteras de la cola 
muestran un diseño muy vermiculado (con estrías). 

Primer invierno (octubre 1CY a abril 2CY). La 
base del pico comienza a palidecer. El pecho y la 
cabeza se aclaran, pero ésta conserva su rayado 
y la máscara facial. En la espalda aparece una 
segunda generación de plumas, aún oscuras pero 
que contrastan con las juveniles. Las supracober�
teras de la cola van perdiendo el característico 
estriado juvenil.   

Primer verano (abril a agosto 2CY). Los cam�
bios son graduales y menos marcados. El plumaje 
se muestra aún oscuro, pero los individuos van 
alcanzando un aspecto más pálido en general. 

2º GRUPO. Segundo invierno (agosto 2CY 
a mayo 3CY) y segundo verano (mayo a agosto 
3CY). La evolución es similar a la de otras espe�
cies, como la gaviota patiamarilla. Consiste en 
un aclaramiento gradual del plumaje, aunque en 

Gaviotas sombrías en vuelo

Gaviota sombría juvenil, 1CY

Comienzos del segundo invierno (2CY)

Gaviota sombría, 3er invierno, 4CY

Gaviota sombría 1CY, 1er invierno

Identificación de edades 

No muy
grueso

Achocolatado
monótono

Bordes
blancos,
finos y 
uniformes

Franja caudal
ancha

Vermiculada

1er invierno 2CY

2º invierno 3CY

Restos
negros

Amarillas
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Biología y ecología

Es una especie gregaria y oportunista, cuyo hábitat principalmente es el litoral, aunque 
también visita áreas del interior como vertederos y embalses, que utiliza como zonas de 
alimentación y descanso. Su alimentación es omnívora. Consume principalmente peces e 
invertebrados marinos, pero también huevos y pollos de aves, reptiles, pequeños mamíferos, 
así como restos orgánicos. A menudo se alimenta en campos de cultivo y olivares. Alcanza la 
madurez sexual a la edad de cuatro años y puede superar los treinta de vida.  

Es una especie migradora y en expansión, que ha aumentado en los últimos años, tanto 
su tamaño poblacional como de su área de distribución. Su área de cría se sitúa al norte, en 
Francia, las Islas Británicas, Holanda y Escandinavia. Hay citas de algunas parejas reproductoras 
en la costa gallega, aunque en la Península Ibérica es una especie invernante. Se han descrito 
algunos casos de emparejamiento con gaviota patiamarila.

La población mundial de esta especie se estimó en unas 300.000 parejas antes de 2010. 
En invierno la costa mediterránea española concentra casi un tercio de la población mundial 
de la especie. Casi la mitad de la población española se reúne en Andalucía y el 45% restante 
se concentra en pocas localidades de la zona interior peninsular, destacando la Comunidad de 
Madrid, con más de 60.000 ejemplares (66.000 en el censo de 2009). 

La especie en Málaga 

En la provincia de Málaga es una especie invernante, siendo la especie que más frecuen�
temente aprovecha los descartes pesqueros, tanto de cerco como de arrastre. Su número se 
ha incrementado notablemente durante los últimos años. Desde finales de agosto se pueden 
observar los primeros individuos. Suelen permanecer aquí hasta abril, aunque, a veces, algu�
nos individuos no reproductores pueden quedarse todo el año. La mayoría de los individuos 
anillados observados en la provincia proceden de Holanda y, en menor número, de las Islas 
Británicas y de Noruega. 

Málaga contaba en 2009 con más de 66.000 individuos invernantes. A nivel nacional desta�
can como lugares de invernada la laguna de Fuente de Piedra, con una concentración de casi 

esta especie manteniendo tonos más oscuros que los de la gaviota patiamarilla. Las partes 
dorsales muestran una mezcla de plumas marrones antiguas sobre las que aparecen las 
primeras plumas grises de adulto. La cola aún muestra una franja ancha, oscura y nítida, 
que va aclarándose desde su base. 

3er GRUPO. Tercer invierno (agosto 3CY a mayo 4CY) y tercer verano (mayo a agosto 
4CY). El aspecto es ya muy parecido al adulto. El pico se mantiene algo oscuro y comienza 
a aparecer la mancha rojiza en el gonys. El iris se va aclarando. En el dorso quedan aún 
algunas plumas marrones pero la parte ventral es ya blanca. Las patas, al comienzo del tercer 
invierno aún rosas, van adquieren una tonalidad amarillo claro al final del año.

4º GRUPO. Adulto (desde agosto 4CY). El ave tiene ya el plumaje típico de adulto antes 
descrito. 
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el 15% (unos 45.000 individuos) del total de la población invernante española y la Playa de 
la Malagueta y el Puerto de Málaga, donde se contabilizaron casi 15.000 individuos en esos 
mismos censos. Otros lugares malagueños que acogen un número considerable de ejemplares 
invernantes son los puertos de la Caleta de Vélez Málaga, Fuengirola y Marbella y los embalses 
del Guadalhorce y Viñuela.

Fenología

Curiosidades

Existen tres subespecies de gaviota sombría procedentes de diferentes zonas de cría y 
que se diferencian por la intensidad del tono gris dorsal. La primera es Larus fuscus graellsii, 
originaria de las Islas Británicas y las costas del noroeste europeo. Es la que presenta el tono 
gris del dorso más claro de las tres subespecies, siendo solo ligeramente más oscuro que el 
de la gaviota patiamarilla. La segunda es L. fuscus intermedius, nacida en los países escandi�
navos, excepto Finlandia, y con un diseño dorsal dos tonos más oscuros. Por último, L. fuscus 
fuscus, también denominada gaviota báltica, es originaria de Finlandia y su dorso es de un 
gris bastante más oscuro que las demás subespecies. 

En España invernan principalmente L. f. graellsii y, en menor número, L. f. intermedius. La 
observación de la gaviota báltica (L. f. fuscus) constituye una rareza, aunque existen citas 
invernales cada vez más frecuentes en Málaga. Destaca un ave báltica anillada en Tampere 
(Finlandia) que ha sido observada varios inviernos en el puerto de Málaga, y algún ejemplar 
más observado en el puerto de la Caleta de Vélez Málaga en los últimos años.

Grado de protección

No está incluida en ninguna categoría de protección estatal o autonómica. 
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Gaviota báltica, 3CY

Málaga es el único punto de España donde la gaviota Báltica 
viene siendo regular todos los inviernos 85
Málaga es el único punto de España donde la gaviota Báltica 
viene siendo regular todos los inviernos
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Gaviotas báltica entre gaviota patiamarilla y sombría,en la Caleta de Vélez
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GAVIOTA SOMBRÍA
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