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Registro histórico del águila cabeza blanca                     
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en Oaxaca, México
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Resumen

Documentamos un registro histórico del 
águila cabeza blanca (Haliaeetus leucocepha-
lus) en el estado de Oaxaca, al sur de México. 
En octubre de 2000, habitantes de San Juan Bautista 
Tuxtepec hallaron a un individuo joven de águila 
cabeza blanca en un tiradero a cielo abierto de la 
misma localidad. El águila estuvo en observación y 
revisión veterinaria y, con la aprobación de las auto-
ridades ambientales, fue trasladada a un refugio de 
vida silvestre para su cuidado. El individuo fue eva-
luado como no apto para liberación, por lo que fue 
mantenido en cautiverio hasta su muerte, en 2009. 
Con base en los registros más cercanos, a 85 km 
NNO y 146 km N, en Veracruz, la edad del águila, 
comportamiento de forrajeo y las características del 
paisaje, consideramos que se trató de un individuo 
vagabundo que llegó al sitio siguiendo el curso de 
río Papaloapan. Este registro constituye el primero 
del águila cabeza blanca para el estado de Oaxaca, 
pero a más de 20 años no ha vuelto a ser observada.

Abstract

We report the presence of Bald Eagle (Haliaeetus 
leucocephalus) in the state of Oaxaca, southern 
Mexico. In October 2000, people of San Juan Bautista 
Tuxtepec found a juvenile Bald Eagle in a landfill in 
the same locality. The individual was under veteri-
nary observation and medical examination, with the 
approval of the environmental authorities, was trans-
ferred to a wildlife refuge for its care. The individual 
was found non apt for liberation, so it was kept in 
captivity until its death in 2009. Based on the nearest 
records, 85 km NNW and 146 km N, in Veracruz, the 
age of the eagle and the characteristics of the lands-
cape, we hypothesized that it was a vagrant who arri-
ved at the site following the course of the Papaloapan 
River. This record constitutes the first of the Bald 
Eagle for the state of Oaxaca, but after more than 20 
years it has not been observed again.
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El águila cabeza blanca Haliaeetus leuco-
cephalus (Linnaeus 1766) tiene una amplia 
distribución geográfica en América del 
Norte, desde Alaska, Estados Unidos de 
América (EUA) hasta México (BirdLife 
International 2020). Habita en zonas cos-
teras, estuarios y también en cuerpos de 

agua tierra adentro (Íñigo-Elías 2000). 
La mayoría de los jóvenes y subadultos 
migran o se mueven nómadamente; los 
adultos son migratorios en algunas pobla-
ciones y ampliamente sedentarios en otras; 
y la migración ocurre de agosto a enero, 
con algunos individuos moviéndose 
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distancias más cortas que otros (Farmer et 
al. 2008, Goodrich & Smith 2008). 

Las poblaciones reproductivas residen-
tes más grandes se localizan en Alaska y 
Canadá, mientras que en los 48 estados 
contiguos de EUA hay poblaciones dis-
persas. En invierno, las águilas migran a 
territorios más propicios y con disponi-
bilidad de presas, dentro de los EUA y el 
norte de México (Goodrich & Smith 2008). 
Como ocurre con muchas especies de aves 
que realizan movimientos migratorios, 
algunos individuos pueden desviarse de 
su ruta y llegar fortuitamente a sitios fuera 
de su distribución, por lo que hay repor-
tes de águilas cabeza blanca vagabun-
das o accidentales en Belice, Bermudas, 
Cuba, Bahamas, Irlanda, Puerto Rico, las 
Islas Vírgenes de EUA y Rusia (BirdLife 
International 2020, eBird 2021). 

El águila cabeza blanca es monógama 
y tiene hábitos alimentarios oportunistas, 
pero con una marcada preferencia por 
peces, aves acuáticas y pequeños mamí-
feros (Borre-González et al. 2016, Clark 
& Schmitt 2017). También se alimenta de 
carroña, especialmente durante el invierno 
y periodos de escasez (Íñigo-Elías 2000), 
por lo que es común encontrarlos en relle-
nos sanitarios, aunque éste es un com-
portamiento de forrajeo más frecuente en 
individuos jóvenes (Turrin et al. 2015).

Las poblaciones del águila cabeza 
blanca a lo largo de Norteamérica 
fueron diezmadas drásticamente hacia 
la segunda mitad del siglo XX debido a 
la destrucción y degradación del hábi-
tat, la cacería ilegal, políticas de control 
de depredadores, perturbación humana 
en las áreas de anidación y por la conta-
minación de las fuentes de alimento con 
plomo o pesticidas organoclorados (Steidl 
& Anthony 2000, Farmer et al. 2008, U.S. 
Fish & Wildlife Service 2020). Para ini-
cios de la década de los sesenta del siglo 

pasado, los especialistas estimaron que 
había un poco más de 400 parejas repro-
ductoras en los EUA (U.S. Fish & Wildlife 
Service 2020). Por esta razón, el gobierno 
de ese país la incluyó como una especie en 
peligro en su lista de especies amenazadas 
y en peligro (Federal List of Endangered 
and Threatened Wildlife and Plants) e 
impulsó medidas para su protección y 
recuperación (U.S. Fish & Wildlife Service 
2020). Con la prohibición del uso de pes-
ticidas organoclorados, así como con la 
protección del hábitat y sitios de anida-
ción, los conteos comenzaron a indicar 
que en muchas partes de Norteamérica 
las poblaciones se estaban recuperando y 
mostraban tendencias al alza (Farmer et al. 
2008), por lo que, en 1995, el águila cabeza 
blanca pasó de la categoría de especie en 
peligro a especie amenazada en la mayo-
ría de los estados de EUA. Para 2007, con 
cerca de 10,000 parejas en EUA, el águila 
cabeza blanca finalmente fue eliminada de 
la Federal List of Endangered and Threatened 
Wildlife and Plants, pero continúa bajo la 
protección de instrumentos legales junto 
con el águila real (Aquila chrysaetos) y de 
especies migratorias (U.S. Fish & Wildlife 
Service 2020). A nivel global, la BirdLife 
International (2020) la considera como una 
especie de riesgo menor con poblaciones 
en incremento. 

En México, el águila cabeza blanca es 
considerada como una especie rara, resi-
dente en la península de Baja California 
y Sonora (Rodríguez-Estrella & Brown 
1990a, Henny et al. 1993) y migratoria en 
el Altiplano, en los estados de Chihuahua, 
Durango, Coahuila y probablemente 
Zacatecas, así como en tierras bajas de las 
vertientes del Pacífico y Atlántico hasta 
Nayarit y norte de Veracruz, respecti-
vamente (Howell & Webb 1995, BirdLife 
International 2020). Asimismo, está cata-
logada como una especie en peligro de 
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extinción (SEMARNAT 2019). Los regis-
tros del águila cabeza blanca en México 
son escasos (Ramírez-Bastida & Navarro-
Sigüenza 2006). Registros recientes 
incluyen avistamientos en Nuevo León 
(Borre-González et al. 2016), Tlaxcala 
(Windfield-Pérez & Fernández 2019), 
Jalisco y Estado de México (eBird 2021).

Dado que no encontramos registros pre-
vios de águila cabeza blanca en Oaxaca, en 
esta contribución presentamos el primer 
registro histórico para el estado.

En octubre del 2000, habitantes del 
municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
norte del estado de Oaxaca, México, halla-
ron un individuo de águila cabeza blanca 
en malas condiciones de salud en el tira-
dero de basura a cielo abierto de dicho 

Figura 1. Águila cabeza blanca en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, México, las fotografías correspon-
den a ocho años después de su ingreso a UMA Sockeye (Fotografía: Jesus Alejandro Ríos-Solís)

municipio (18°00´33.32” N, y 96° 10´20.75” 
W a 36 m.s.n.m.). El tiradero, actualmente 
se encuentra rodeado por áreas agrícolas, 
vegetación secundaria de selva mediana 
perennifolia y asentamientos humanos 
irregulares. El individuo fue capturado 
y entregado a las autoridades ambien-
tales quienes la depositaron en calidad 
de resguardo en la Unidad de Manejo y 
Aprovechamiento de la Vida Silvestre 
“Sockeye” (registro INE/CITES/DGVS/
CR-IN-589/OAX/99), administrada por 
el Instituto Tecnológico de la Cuenca 
del Papaloapan, municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Con base en 
el patrón de coloración del plumaje e iris, 
se determinó como un individuo juvenil. 
Posteriormente, obtuvo su plumaje defi-
nitivo de adulto con el característico color 
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blanco en la cabeza y coberteras superio-
res e inferiores de la cola y plumas rectri-
ces, y un cambio en la coloración del iris, 
de café a amarillo (Clark & Schmitt 2017; 
Fig. 1).

Después de una evaluación, trata-
miento y monitoreo de salud, médicos 
veterinarios concluyeron que el águila no 
era apta para liberación debido a que pre-
sentaba dificultades para el vuelo, a causa 
de una lesión en el ala derecha. La lesión se 
produjo durante su captura por una inco-
rrecta manipulación en su intento de huir. 
El águila permaneció en un recinto de 10 
m de largo x 8 m de ancho x 6 m de alto, 
que contaba con perchas para descanso y 
un estanque con agua. Como alimento se 
le proporcionaba pollo y pescado crudo, 
y ocasionalmente alimento vivo como 
conejos y aves de corral. El ave contó con 
medicina preventiva, como la aplicación 
de vacunas (p, ej., tripleaviar) y vitaminas 
disueltas en agua. El ave murió el 11 de 
agosto de 2009 sin una causa aparente.

En esta contribución presentamos un 
registro histórico del águila cabeza blanca 
para el sur de México. Es un registro nota-
ble por ser el primero para el estado de 
Oaxaca. Los avistamientos de individuos 
de esta águila son raros en el sur de México 
(eBird 2021), siendo Veracruz la entidad 
en donde se ha concentrado la mayo-
ría. En la plataforma Global Information 
Facility hay un reporte de enero de 1947 
realizado en la Laguna Alvarado (GBIF 
2020), siendo éste el más sureño en el país. 
Otros registros provienen del observato-
rio “Dr. Mario A. Ramos”, asociado al pro-
yecto Veracruz Río de Rapaces: invierno 
de 1999, marzo de 2004, octubre y noviem-
bre de 2008, octubre de 2017 y noviembre 
de 2018, todos ellos en los municipios de 
Cichicaxtle y Cardel (Ruelas 2008, Ruelas 
et al. 2009, Pronatura Veracruz 2020, eBird 
2021). Finalmente, Monroy-Ojeda et al. 

(2016) indica observaciones en septiem-
bre de 2011 y octubre de 1997, 1999, 2007 
y 2008.

La laguna de Alvarado y el observato-
rio “Dr. Mario A. Ramos” son los sitios 
más cercanos (85 KM SO y 146 km, res-
pectivamente) al lugar donde fue encon-
trada el águila reportada en este trabajo 
(Fig. 2). El sitio en donde se realizó el 
registro en Oaxaca no está contemplado 
dentro del área de distribución de la espe-
cie (BirdLife International 2020, Navarro-
Sigüenza et al. 2018). Considerando los 
registros más cercanos, la edad del águila 
(juvenil) (Farmer et al. 2008), la preferen-
cia por cuerpos de agua con orillas con 
árboles altos (Íñigo-Elías 2000), requeri-
mientos de hábitats de forrajeo moderada-
mente perturbados durante la migración, 
la tolerancia por hábitats de vegetación 
secundaria (Medellín et al. 2009), y movi-
mientos migratorios a lo largo de grandes 
ríos (Rodríguez-Estrella & Brown 1990b; 
Goodrich & Smith 2008), es posible que el 
águila fue un individuo vagabundo que 
llegó al sitio a través del río Papaloapan.

El registro de águila cabeza blanca en 
Oaxaca, es notable, pero a 20 años de su 
captura, no ha habido más observaciones 
de la especie. De existir evidencia formal 
o informal, la riqueza de especies de aves 
rapaces Accipitriformes en Oaxaca incre-
mentaría a 34 especies (Navarro-Sigüenza 
et al. 2004). Es de destacar que de las 62 
especies de aves de Oaxaca en alguna cate-
goría de riesgo nacional de acuerdo con 
la NOM-059-SEMARNAT-2010, 25 son 
Accipitriformes, distribuidas en 18 sujetas 
a protección especial, tres amenazadas y 
cuatro en peligro de extinción (Lavariega 
et al. 2017). Lo que remarca la necesidad 
de acciones encaminadas a la protección 
del hábitat y disminución de cacería de 
este grupo de especies (Íñigo-Elías 2000, 
Ruelas et al. 2009).
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Figura 2. Distribución y registros del águila cabeza blanca en el sur de México. Áreas de reproducción 
en color gris oscuro; áreas no reproductivas en gris; y áreas de residencia en gris claro. Rombos negros= 
registros conocidos (GBIF 2020); Rombo blanco= nuevo registro.

Esperamos que este registro aporte 
información adicional referente a la distri-
bución de la especie en México. La falta de 
registros durante más de 20 años puede 
deberse a que los grupos de monitoreo de 
aves se encuentran trabajando en locali-
dades de la región que conservan macizos 
forestales, y esta especie ha sido asociada 
a basureros. Con el surgimiento de pro-
yectos y plataformas de ciencia ciudadana 
como Naturalista y aVerAves, así como el 
incremento en el número de especialistas 
en la región, aumente el número de apor-
taciones en el conocimiento de las aves 
locales se incremente sustancialmente con 
el fin de lograr un mejor conocimiento del 
grupo para su conservación. 
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