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AActualmente,  a nivel mundial, la may-
oría de las poblaciones de aves rapaces están en 
un declive poblacional, por lo que se encuentran 
bajo diferentes categorías de conservación (Mc-
Clure et al. 2018, McClure y Rolek 2020, IUCN 
2024). A pesar de su importancia ecológica como 
depredadores y carroñeros, para muchas espe-
cies aún existen vacíos de información sobre su 
historia natural y ecología. Esta información es 
importante para entender los procesos ecológicos 
como la regulación de poblaciones de presas que 
permiten el mantenimiento de las comunidades, 
y los patrones de distribución, abundancia o di-
versidad de las especies en diferentes tiempos y 
espacios en los ecosistemas. Además de identificar 
sus principales amenazas y promover su conserva-
ción a una escala local y global (Sergio et al. 2006, 
McClure et al. 2018, Blanco-Márquez y Chacares 
2019, Buechley et al. 2019).

Analizar la información publicada sobre la 
ecológica de las águilas Neotropicales y el zopi-
lote rey (Sarcoramphus papa) es importante para 
detectar e identificar vacíos de información (ej. 
Mendez et al. 2022, McClure et al. 2022), y así 

las Águilas Neotropicales y el Zopilote rey 
(SarcoramphuS papa): uNa revisióN

proponer y llevar a cabo acciones significativas de 
conservación y manejo para protegerlas local y 
globalmente (Sargeant y O´Connor 2020).

Con el objetivo de identificar vacíos en la infor-
mación, en esta revisión hacemos un análisis de 
los estudios realizados para siete especies de aves 
rapaces diurnas  que habitan en ecosistemas de 
bosques tropicales húmedos.  El Águila Arpía 
(Harpia harpyja) habita bosques tropicales pri-
marios y se distribuye desde el sur de México 
hasta el norte de Argentina, aunque en el norte 
de centro América su población ha disminuido 
(Vargas et al. 2006, Schulenberg 2020). El Águila 
Crestada (Morphnus guianensis) habitante de zo-
nas primarias de selvas tropicales y subtropicales, 
con una distribución discontinua desde América 
central hasta el centro sur de Sudamérica (Smith 
2020). Las tres especies del género Spizaetus 

(Águila Tirana- S. tyrannus; Águila Blanquineg-
ra- S. melanoleucus y Águila Elegante-S. ornatus) 
que se distribuyen desde el sur de México hasta 
el noreste de Argentina, principalmente en selvas 
primarias húmedas tropicales en tierras bajas (Iliff 
2020, Quintero y Jácome, 2020, Tate, 2020). A 
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diferencia de las otras águilas del género Spiza-
etus, el Águila Poma (S. isidori) presenta una 
menor distribución, restringida principalmente 
a la cordillera de los Andes, desde el noreste de 
Colombia y noroeste de Venezuela hasta el nor-
este de Argentina, habitando bosques primarios 
y montanos con altitudes medias y altas (Rivas-
Fuenzalida et al. 2024).  Finalmente, el Zopilote 
Rey (Sarcoramphus papa) que se distribuye desde 
el sur de México hasta el norte de Argentina, prin-
cipalmente en bosques tropicales de tierras bajas 
(Holste et al. 2020). 

Entre estas especies, las categorías de riesgo a 
nivel mundial varían: tres están en categoría de 
preocupación menor (Águila Tirana, Águila 
Blanquinegra y Zopilote Rey), dos son casi amen-
azadas (Águila Crestada y Águila Elegante), una 
es vulnerable (Águila Arpía) y una en peligro de 
extinción (Águila Poma; IUCN, 2024).

Métodos

Buscamos información publicada desde 1990 
hasta noviembre de 2024, a través de  bibliotecas 
digitales como Google académico, BioOne, Sci-
elo y en revistas especializadas como: Actualidades 

Ornitológicas online, Biological Conservation, 

Condor, Conservation genetics resources, Cotinga, 

Ecology and Evolution, El Hornero, Endangered 

Species Research, Euphonia, Folia Primatologica, 

Global Ecology and Conservation, Hal open science, 

Huitzil, Ibis, Inheringia serie Zoológica, Journal 

of Raptor Research, Nótulas Faunísticas, Nuestras 

Aves, Ornithological Applications, Ornithology Re-

search, Ornitological Neotropical, Perspectives in 

Ecology and Conservation, Primates, Red de Ra-
paces Neotropicales, Revista Aves Argentinas, Re-

vista Brasileira de Ornitología, Revista Ecuatoriana 

de Ornitología, Revista Mexicana de Biodiversidad, 

Revista Peruana de Biología, Série Zoología, Spiza-

etus, Vulture News, The Southwestern Naturalist, 

The Wilson Journal of Ornitology, Tropical Forests 
y Zeledonia.

También se revisaron páginas web: Birds of the 
World, Global Raptor Information Network, Re-
search Gate, The Peregrine Fund. En libros: Li-

bro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del Perú 
(Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, 2018), 
Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados de 

Bolivia (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
2009), Libro rojo de las aves de Colombia (Renjifo, 
et al. 2014), Fauna Argentina Amenazada (Che-
bez, 2008), y Neotropical Birds of Prey (Whitacre, 
2012). 

En repositorios en línea de Universidades y Cen-
tro de Investigación se buscó en los apartados de 
investigación y tesis. Los repositorios consulta-
dos fueron: El Colegio de la Frontera Sur (ECO-
SUR),  Pontificia Universidad Católica del Ec-
uador (PUCE), Smithsonian Research Online, 
Universidad Central del Ecuador (UCE), Uni-
versidad de Alicante (UA), Universidad Federal 
do Pampa (UNIPAMPA),Universidad Federal do 
Paraná (UFPR), Universidad Nacional del Coma-
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hue (RDI UNCO), Universidad Veracruzana 
(UV), University Libraries (UNM), University of 
Wisconsin (UW). Los listados avifaunísticos en 
documentos y las guías de campo no se utilizaron 
en este estudio. 

Las palabras clave utilizada para la búsqueda de 
información fueron “aves rapaces neotropicales”, 
la cual se convino con: alimentación, amenazas, 
comportamiento, conservación, dieta, dispersión, 
distribución, forrajeo, monitoreo, nidificación, 
reintroducción, reproducción y uso de hábitat. 
Asimismo, se utilizó el nombre científico de cada 
una de las especies y sus nombres comunes. Tam-
bién estas palabras clave se tradujeron al inglés 
y portugués para ampliar el rango de búsqueda 
de información. En algunas especies, se incluyó 
la búsqueda de géneros que fueron reconocidos 
(ej. Spizastur, Oroaetus). Para realizar los análisis, 
la información obtenida se ordenó por especie, 
tema, país y año.

Resultados 

Se obtuvieron 311 documentos, los cuales 
estuvieron distribuidos en: 262 artículos 
científicos, 19 tesis, 13 capítulos y un libro, 11 
notas de divulgación y cinco documentos se 
agruparon en ‘otras publicaciones’, ya que esta 
literatura no se pudo clasificar. La clasificación 
de la información se realizó de acuerdo con el 
enfoque de cada publicación (e.g. alimentación, 
reproducción, distribución). Posterior a ello los 
documentos con temas similares se agruparon en 

un tema principal (e.g. alimentación, donde se 
incluyeron temas de dieta, estrategias de forrajeo). 
Finalmente identificamos 13 temas. Otros 
documentos generales que incluyeron varios 
temas o que fueron de divulgación se agruparon 
en divulgación, libros y capítulos, y tesis (Tabla 
1). 

Cuarenta y un documentos no pudieron ser agru-
pados en algún país, debido a que fueron inves-
tigaciones que abarcaron una escala geográfica 
mayor, incluso a nivel de continente; o fueron 
estudios como temas amplios sobre genética, de 
salud y de divulgación. El número total de estu-
dios para cada una de las especies varió entre los 
países (Tabla 2). Donde la mayoría de los estu-
dios han sido realizados en Brasil, representando 
el 35% (95) del total de estudios, seguido por Ar-
gentina y Colombia (9.6% cada uno, 26) y, final-
mente, Ecuador y México con el 9.2% (25) para 
cada país (Tabla 2).

La especie que presentó el mayor número de 
estudios fue el Águila Arpía con 115 estudios, 
mientras que la especie con menos estudios fue 
el Águila Tirana (15, Tabla 2). Brasil también so-
bresalió en el número de estudios por especie, en 
donde el Águila Arpía presentó el mayor número 
de estudios con 46 y después Ecuador con 20. 
Para el Águila Crestada, Brasil presentó el mayor 
número de estudios con 13 y, de igual forma, este 
país tuvo el mayor número de estudios para las 
águilas Crestada, Tirana y Blanquinegra. Para el 
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Águila Poma los estudios se concentraron en Co-
lombia y Argentina. En el caso del Zopilote Rey, 
México presentó el mayor número de estudios 
con 10 (Tabla 2).

En general, los principales temas que han abordado 
los estudios con las aves rapaces del Neotrópico 
han sido sobre: distribución (69), reproducción 
(49) y alimentación (43) (Figura 1). Mientras 
que estudios sobre abundancia, historia natural y 
monitoreo fueron los menos representados (Figura 
1). Además, nuestros resultados evidenciaron 
que a lo largo de los últimos 30 años ha habido 

un importante incremento en los estudios 
ecológicos y biológicos sobre estas aves, entre el 
2006 al 2015 se han publicado el mayor número 
de investigaciones para estas especies de águilas 
neotropicales y el Zopilote Rey (Figura 2).

Discusión 
Los resultados de este análisis muestran una 
variación considerable en el número de estudios 
realizados para cada una de las especies por países, 
temas, y años. Actualmente las plataformas de 
ciencia ciudadana como eBird y iNaturalist 
representan una fuente importante de información 

Temas Definición

Abundancia Estudios que estiman el número de individuos por especie por sitio. 

Amenazas y conflictos Estudios que describen las amenazas identificadas. 

Alimentación Estudios que incluyen la dieta, estrategias de caza y depredación. 

Comportamiento Estudios que describen la conducta natural o en cautiverio sobre las especies. 

Conservación Estudios que proponen acciones de conservación para las especies.  

Dispersión Estudios que dan seguimiento a individuos adultos y juveniles con telemetría. 

Distribución Estudios que incluyen distribución potencial y amplitud de rango. 

Divulgación Incluye información general de varios temas para conocer a las especies. 

Genéticos y de salud Estudios con información genética de las especies y de rehabilitación. 

Hábitat Estudios que incluyen uso, selección y conservación de hábitat en las especies. 

Historia natural Estudios con información biológica básica o anecdótica sobre una especie. 

Libros y capítulo Incluye información de varios temas de las especies.

Monitoreo Incluye programas de seguimiento de las especies en su área de distribución. 

Reintroducción Estudios que dan seguimiento a la liberación de especies de cautiverio o rehabilitadas.

Reproducción Estudios enfocados en la nidificación de las especies. 

Tesis Estudios que abordan varios temas de las especies, agrupadas en tesis de licenciatura, 
maestría y doctorado. 

Otros estudios Incluye estudios de algunos temas, pero fueron desarrollados en cautiverio, por lo que se 
consideraron por separado.  

Tabla 1. Temas y definiciones utilizadas para clasificar los documentos y utilizar en los análisis.
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Especie

País

Sarcoramphus
papa

Harpia
harpyja

Morphnus
guianensis

Spizaetus
ornatus

Spizaetus
isidori

Spizaetus
tyrannus

Spizaetus
melanoleucus

Total por 
país

Argentina 0 6 1 0 13 3 3 26
Belice 1 3 0 2 0 0 1 7
Bolivia 0 0 0 0 1 0 0 1
Brasil 6 46 13 16 0 6 8 95
Colombia 0 5 0 0 20 1 0 26
Costa Rica 3 1 0 2 0 0 0 6
Ecuador 0 20 1 2 2 0 0 25
El Salvador 1 0 0 0 0 0 0 1
Guatemala 0 0 2 0 0 1 0 3
Guyana F 0 0 1 0 0 0 0 1
Honduras 0 2 0 0 0 0 0 2
México 10 2 1 8 0 2 2 25
Nicaragua 0 1 1 0 0 0 0 2
Panamá 0 15 1 1 0 1 0 18
Paraguay 1 1 0 0 0 0 0 2
Perú 0 8 1 2 3 0 2 16
Surinam 0 2 0 0 0 0 0 2
Venezuela 4 3 2 2 0 1 0 12
Total por 
especie

26 115 24 35 39 15 16 270

Tabla 2. Número de estudios realizados en los últimos 30 años (1990- 2004) para siete especies de rapaces 
diurnas por país en la región Neotropical. 

para el monitoreo sobre la ocurrencia y la 
distribución de muchas especies de aves rapaces. 

Asimismo, son una valiosa herramienta para 
la obtención de conocimiento que permita 
desarrollar medidas efectivas de conservación para 
las especies (Kuonqui y León, 2021). Por ejemplo, 
a través de los registros fotográficos y de presencia 
que son publicados en estas plataformas, es 
posible identificar sitios e información relevante, 
características biológicas y ecológicas de las 
especies como diferentes tipos de plumaje de 

acuerdo con la edad, de comportamiento o uso de 
hábitat. Por lo tanto, permiten determinar sitios 
específicos para realizar futuras investigaciones 
con estas aves. 

A pesar de que estas águilas neotropicales y el Zo-
pilote Rey tienen una amplia distribución discon-
tinua en el Neotrópico (Ferguson-Lees y Christie, 
2001; Clark y Schmitt, 2017), el conocimiento  
sobre la distribución y la abundancia es aún muy 
limitado. Lo que destaca la necesidad de realizar 
más investigaciones poblacionales de manera gen-
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Figura 2.  Número de documentos analizados para siete especies de rapaces diurnas (Harpia harpyja, Morphnus 
guianensis, Spizaetus tyrannus, S. melanoleucus, S. ornatus, S. isidori y Sarcoramphus papa) en los últimos 30 
años en la región Neotropical.

Figura 1. Número de documentos analizados (1990-2024) para siete especies de rapaces diurnas (Harpia 
harpyja, Morphnus guianensis, Spizaetus tyrannus, S. melanoleucus, S. ornatus, S. isidori y Sarcoramphus 
papa) por tema en la región Neotropical
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eral y específica de las rapaces en el Neotrópico 
(Saggese, 2021).

Los estudios de revisión sobre las investigaciones 
de aves son limitados (ej. McClure et al. 2022, 
Méndez et al. 2022). Por lo tanto, analizar la lit-
eratura generada sobre aves nos permitirá iden-
tificar vacíos y priorizar investigaciones para la 
conservación (McClure et al. 2022). El estado de 
conservación de las especies a nivel regional o por 
país e incluso por estado o provincia es variable. A 
lo largo de su distribución en América, la eviden-
cia sugiere que las poblaciones de estas especies 
han disminuido en gran parte por la destrucción 
o alteración del hábitat, lo cual nos indica una alta 
vulnerabilidad (Şekercioğlu et al. 2004, Pimm et 
al. 2006, McClure et al. 2018, IUCN 2024).Por 
lo tanto, es necesario generar más información a 
largo plazo sobre la dinámica poblacional de las 
especies, uso y selección del hábitat en diferentes 
temporadas, variación en la ecología trófica, es-
tudios de movimientos estacionales o regionales, 
ecología reproductiva, enfermedades e incluso 
medicina de la conservación. 

Particularmente en aquellas especies con 
distribuciones limitadas y catalogadas como 
raras (ej. las águilas Poma, Blanquinegra y 
Crestada). Aunque también para las ampliamente 
abundantes que enfrenta amenazas a nivel local 
y regional. Por ejemplo, se deben  identificar los 
impactos humanos en las poblaciones de estas 
águilas (conflictos humano-águila, colisiones 

con estructuras humanas o contaminantes). 
Estos estudios nos permitirán entender como 
las especies se adaptan a nuevos procesos de 
cambio, identificar la variación en los patrones 
de distribución y abundancia, así como 
los diferentes procesos que realizan en los 
ecosistemas. Considerando también las diferentes 
escalas espaciales y temporales, para identificar 
las necesidades particulares para conservar sus 
poblaciones (Morrison y Saggese 2024).

También es necesario generar acciones de con-
servación como la protección de ecosistemas por 
medio de Áreas Naturales Protegidas o Reservas 
Biológicas, implementar programas de concien-
tización ambiental, y desarrollar una mejor leg-
islación sobre las leyes y políticas (McClure et al. 
2018). Esta revisión permite identificar los vacíos 
de información y la necesidad de incrementar las 
investigaciones a largo plazo de estas rapaces neo-
tropicales. Estas especies son excelentes modelos 
que nos permiten evaluar la calidad del hábitat y 
por lo tanto proteger ecosistemas. El desarrollo y 
seguimiento de estudios en los vacíos detectados, 
podrá permitir un mejor conocimiento de estas 
especies a nivel local, regional y continental para 
su conservación.
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LLos búhos y lechuzas son aves rapaces adap-
tadas a la caza nocturna y son reguladores ambi-
entales importantes, ya que controlan el tamaño 
de las poblaciones de sus presas, promoviendo el 
equilibrio ecológico en el ecosistema (König y 
Weick 2009). Existen más de 200 especies en el 
mundo, de las cuales 26 se encuentran en Brasil 
(König y Weick 2009; Pacheco et al. 2021; Dan-
tas et al. 2021). Actualmente, las poblaciones de 
la mayoría de las aves rapaces en el mundo están 
disminuyendo (UICN 2025). Sin embargo, de-
bido a sus hábitos nocturnos, la mayoría de las 
especies carecen de datos sobre su historia natu-
ral, lo que dificulta la clasificación del riesgo y, 
especialmente, la promoción de estrategias para 
la conservación de estas especies (ICMBio 2008; 
Motta-Junior et al. 2017).

La ausencia o reducción de estos depredadores en 
el ecosistema puede generar una serie de desequi-
librios ecológicos, especialmente en zonas en pro-
ceso de fragmentación forestal (König y Weick 
2009). Sabemos que los patrones de distribución 
de las aves nocturnas, así como su abundancia, es-

victimas sileNciosas: aspectos de la iNvestigacióN 
toxicológica de strigiformes eN los últimos 30 años
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tán directamente relacionados con las característi-
cas ambientales, influyendo de forma diferente en 
cada especie (Ribeiro Gonçalves et al. 2017). Sin 
embargo, la ecología de las aves nocturnas es poco 
conocida en lo que respecta al uso de hábitat, y la 
falta de este conocimiento puede poner a algunas 
de estas aves al borde de la extinción incluso antes 
de su reclasificación en la lista de especies amen-
azadas (ICMBio 2025; Esclarski y Cintra 2014).

Además, algunas especies se consideran sin-
antrópicas, es decir, se adaptan bien a la coexis-
tencia humana, obteniendo ventajas en ambientes 
alterados, como Athene cunicularia (Strigiformes: 
Strigidae) y Tyto furcata (Strigiformes: Tytoni-
dae). Sin embargo, esta proximidad conlleva 
riesgos adicionales para la supervivencia de las 
especies y el mantenimiento de sus poblaciones 
(Møller 2008; Martínez-Haro et al. 2017, Pin-
heiro et al. 2023). Un estudio reciente demostró 
que las lechuzas llaneras que viven en entornos 
urbanos presentan una asimetría fluctuante re-
lacionada con el estrés del entorno (Esclarski et 
al. 2025). Específicamente, se ha demostrado 
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que la inestabilidad del ruido en el entorno tiene 
impacto físico complejo y medible en el desar-
rollo de las lechuzas llaneras, que afecta a diferen-
tes miembros y de maneras opuestas, machos y 
hembras (Esclarski et al. 2025). En la misma área, 
Mendes et al. (2024) observaron un cambio en la 
composición de su dieta en respuesta a la abun-
dancia de especies en el entorno urbano. Franco y 
Marçal-Junior (2018) informaron de madrigueras 
más profundas en zonas urbanas como respuesta 
al tráfico urbano, el tráfico peatonal intenso y la 
presencia de animales domésticos.

Esto sugiere que incluso las especies sinantrópi-
cas, aparentemente más adaptables, sufren la ex-
pansión de la deforestación y la fragmentación 
del hábitat, la contaminación, el envenenamiento 
y, lamentablemente, los ataques aleatorios debi-
dos a creencias populares y animales domésticos 
(ICMBio 2008). Por lo tanto, informar y anali-
zar el efecto de estas acciones antrópicas sobre los 
búhos y lechuzas es necesario para tomar decisio-
nes estratégicas destinadas a preservar estas espe-
cies. El objetivo de este estudio fue realizar una 
revisión bibliográfica que abordara los estudios 
toxicológicos sobre Strigiformes en Brasil y en 
todo el mundo durante los últimos 30 años. 

Metodología

Realizamos una revisión sistemática de la litera-
tura en las bases de datos académicos Clarivate, 
Web of Science, Scopus, Dimensions, Lens.org 

y CiteSpace. Utilizamos las siguientes palabras 
clave: búhos, toxicología, buhos, ecotoxicología. 
Estos términos se seleccionaron para abarcar pub-
licaciones en inglés, español y portugués, lo que 
permitió un enfoque más integral de la literatu-
ra existente. Se utilizó el filtro temporal para los 
últimos 30 años (1993-2023). Los resultados se 
seleccionaron según su relevancia sobre el tema, 
centrándose en estudios que involucran búhos y 
lechuzas como bioindicadores o víctimas de con-
taminantes ambientales.

Resultados y discusión

La investigación arrojó 97 estudios, donde más 
del 75 % se realizaron en Europa y Norteamérica. 
En Brasil, solo se encontraron 3 estudios centra-
dos en el tema, en los que también se analizaron 
otras aves además de los búhos y lechuzas.

Américas Europa África Ásia Oceania Brasil

26 53 5 5 5 3

Además, la mayoría de los estudios se basan en 
eventos ocasionales, lo que resulta en el análisis de 
especies sinantrópicas halladas muertas o tratadas 
en centros de rehabilitación. Los búhos y lechuzas 
silvestres rara vez se tomaron en cuenta.

De todos los estudios encontrados sobre búhos, 
solo el 34 % se centró en este grupo (Fig. 1). De 
estos, el 28.51 % abordó especies sinantrópicas: 
Athene cunicularia (8,51%) y Tyto furcata (20%). 
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especies sinantrópicas, ya sean fisiológicos, com-
portamentales o poblacionales, se convierten en 
un indicador de las amenazas ambientales emer-
gentes para especies más especializadas o restrin-
gidas a hábitats menos accesibles, como los búhos 
de ambientes boscosos (Zacharias y Roff 2001; 
Barry 2013; Adam et al. 2023).

Al analizar los diez términos más recurrentes en 
nuestros datos, los principales identificados in-
cluyen aves “birds”, presa “prey”, búho “owl”, 
raticida “rodenticida o rodenticidas”, exposición 
“exposure”, metal “metal”, anticoagulante “an-
ticoagulant», plumas «feathers», contaminación 
“contamination” y rapaces “raptors”. Este resul-
tado refleja el énfasis en los incidentes toxicológi-
cos con rapaces en relación con los tipos de presas 
consumidas y los efectos de la exposición a ratici-
das y metales pesados (Fig. 2). Este patrón termi-
nológico sugiere la urgente necesidad de conectar 
los estudios ecológicos con las implicaciones de 
los contaminantes antropogénicos en la salud de 
las especies de depredadores superiores. 

La falta de datos al respecto es especialmente 
preocupante dada la aprobación de la Ley N.º 
14.785 del 27 de diciembre de 2023 en Brasil, 
que redujo los plazos para analizar los registros 
de pesticidas y nuevos productos (24 meses) y 
fórmulas conocidas (60 días), lo que aceleró el 
proceso de aprobación y que ha resultado en la 
aprobación de más de 660 nuevos productos en 
2024 (MAPA, 2025). La falta de medición de los 

Es posible que esto se deba al hábito de refugiar-
se en cavidades, observado en muchas especies 
forestales, lo que resulta en muertes no detectadas 
debido a la ausencia de cadáveres visibles.

Al mismo tiempo, las especies sinantrópicas sir-
ven como bioindicadores centinela de los impac-
tos antropogénicos (Zacharias y Roff 2001). Al 
considerar la facilidad de acceso y la abundancia 
de información sobre ellas, y al observar lo que 
les sucede, podemos inferir indirectamente sobre 
los procesos ecológicos que posiblemente afecten 
a taxones más sensibles, de difícil acceso o con es-
casa información. Los cambios observados en las 

Figura 1.  Distribución proporcional de los registros 
relacionados con aves depredadoras en estudios de 
contaminación. "Birds" representa los estudios ge-
nerales sobre aves en los que se mencionan búhos y 
lechuzas entre varias especies; "Owls" representa los 
estudios o informes de casos centrados en una o más 
especies de búhos y lechuzas; "Others" representa es-
tudios generales sobre fauna en los que se mencionan 
búhos.
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impactos en la vida silvestre de este tipo de flexi-
bilidad dificulta el establecimiento de criterios re-
alistas para evaluar el riesgo de extinción a nivel 
regional, nacional o mundial. Actualmente, de las 
especies brasileñas, solo Glaucidium mooreorum 
está catalogada como especie en peligro de extin-
ción (UICN, 2025). Solo dos especies de búhos 
se consideran en peligro de extinción en el Libro 
Rojo de Fauna de Brasil, Pulsatrix perspicillata pul-

satrix (CR) y Strix huhula albomarginata (VU), 
mientras que Glaucidium mooreorum se considera 
extinta, y estas especies y subespecies son endémi-
cas del Bosque Atlántico, un bioma altamente 
afectado por la fragmentación forestal debido a 
la expansión urbana y agrícola (ICMBio, 2018, 
2025). Las especies sinantrópicas surgen como 

una alternativa para la identificación indirecta de 
amenazas emergentes para los búhos de ambien-
tes boscosos. Sin embargo, la evidencia de la falta 
de datos sobre los impactos toxicológicos en la 
salud de estas aves resalta la urgencia de fomentar 
estudios al respecto para respaldar estrategias para 
controlar y regular el uso de toxinas para la con-
servación de los Strigiformes.
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caza, el conocimiento sobre sus hábitos de depre-
dación se ha limitado principalmente a la recolec-
ción de restos de presas en y alrededor de los sitios 
de anidación (Aguiar Silva et al. 2014, Miranda 
et al. 2017, Bowler et al. 2020). Por lo tanto, las 
imágenes de la cámara trampa que se presentan 
aquí brindan una oportunidad única de registrar 
el comportamiento del águila arpía, mostrando 
sus interacciones con el coatí sudamericano (Na-

sua nasua) en su hábitat natural. 

Los registros incidentales reportados del 
comportamiento de caza ocurrieron en la 
Reserva Ecológica Taricaya (TER), una reserva 
privada de 476 hectáreas de extensión, ubicada 
en la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Nacional Tambopata en Madre de Dios, Perú. 
TER consiste en bosque húmedo subtropical 
primario, inundado estacionalmente, según el 
sistema de zonas de vida de Holdridge y tiene 
dos estaciones distintas, una estación seca que 
va de mayo a octubre y una estación húmeda 

El águila arpía (Harpia harpyja), una de 
las aves rapaces más grandes del mundo, está 
clasificada como Vulnerable por la UICN y se 
sospecha que sus poblaciones están disminuyendo 
rápidamente debido a la creciente deforestación 
(Birdlife International 2021, UICN 2025). Los 
estudios indican que la mayor parte de su dieta 
consiste en una variedad de mamíferos arbóreos 
de tamaño pequeño a mediano, como perezosos y 
primates (Rettig 1978, Sherman 1991, Galetti y 
de Carvalho 2000, de Souza et al. 2005, Springer 
et al. 2011, Aguiar-Silva et al. 2015, Bowler et al. 
2020). 

También se encontró que presas terrestres más 
grandes, como el pecarí de collar (Dicotyles tajacu) 
y el venado colorado (Mazama americana), eran 
parte de su dieta, especialmente de las hembras del 
águila arpía (Rettig 1978, Touchton et al. 2002, 
Ferrari y Port-Carvalho 2003). Sin embargo, de-
bido al comportamiento esquivo de estas aves y a 
la dificultad de observar su comportamiento de 
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que va de noviembre a abril (Holdridge 1967). 
La precipitación anual promedio histórica en el 
área es de 2297 mm y fluctúa fuertemente entre 
estaciones, con ~30 mm de lluvia en el mes 
más seco y ~400 mm en el mes más húmedo. 
La temperatura promedio anual es de 31,3 °C, 
registrándose las temperaturas más altas en 
septiembre y las más bajas en mayo (SENAMHI 
2016). 

Desde el 2017, TER ha estado instalando cámaras 
trampa Browning de manera aleatoria para 
obtener una mejor comprensión de la diversidad 
de especies dentro de la reserva. 5 cámaras-trampas 
se colocan aproximadamente a 30 cm del suelo y 
se ubican aleatoriamente en toda la reserva. Las 
cámaras trampa activadas graban vídeos de 20 
segundos, con un intervalo de 3 segundos entre 

vídeos. La cámara-trampa específica que registró 
los eventos de depredación por parte del águila 
arpía se colocó en un área abierta de bosque de 
llanura aluvial que se inunda anualmente durante 
la temporada de lluvias. 

Esta nota científica describe la secuencia de tres 
vídeos registrados el 25 de agosto de 2023 en un 
mismo sitio, donde se observó a un individuo de 
águila arpía con un coati como presa, mostrando 
comportamiento de caza y vigilancia. El primer 
vídeo, grabado a las 06:24 hrs, muestró un 
águila arpía con un coatí sudamericano muerto 
en sus garras. El águila aparece en el centro del 
radio de acción de la cámara trampa y parece 
ligeramente desbalanceada en el primer segundo 
del vídeo (sus alas están abiertas e inclinadas hacia 
su lado derecho), lo que sugiere que acababa de 

Figura 1. Captura de pantalla del segundo videoclip en el que se puede observar a un coati sudamericano (Nasua 
nasua) huyendo de un águila arpía (Harpia harpyja).
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aterrizar después de matar a su presa. Se puede 
ver al águila agarrando el coatí con su garra 
izquierda y picoteándolo una vez en la cabeza. 
También se le observa escaneando sus alrededores 
e inspeccionando repetidamente a su presa. No se 
puede ver al coatí moviéndose en el video. 

El segundo video, capturado a las 09:16 hrs por 
la misma cámara trampa en la misma ubicación, 
ocurre aproximadamente tres horas después. 
Muestra a un segundo coatí corriendo fuera 
del encuadre durante el primer segundo del 
vídeo (Figura 1). El segundo coatí se puede ver 
corriendo desde el centro del cuadro hacia la 
derecha. Mientras tanto, el águila se observa en 
el camino del coatí en el lado central izquierdo 
del encuadre, con sus alas abiertas y su cabeza 
moviéndose rápidamente de izquierda a 
derecha, lo que sugiere dos posibles respuestas 
conductuales: o bien  acaba de fallar en capturar 
al nuevo coatí o estaba defendiendo su presa de 
él. Después de aproximadamente 10 segundos, 
el águila regresa con la presa documentada en 
el primer vídeo, agarrándola de inmediato con 
sus garras y presionándola con fuerza contra el 
suelo. Luego se puede ver al águila mirando y 
escaneando activamente el área en dirección al 
coatí que se escapó. En el tercer y último vídeo, 
grabado a las 11:49 hrs del mismo día, se ve al 
águila arpía arrastrando el cadáver del coatí con 
las garras de su pata derecha, mientras  muestra 
un comportamiento de vigilancia activa, girando 

frecuentemente su cabeza de izquierda a derecha y 
observando sus alrededores. La presa es arrastrada 
primero desde su posición original en los dos 
vídeos anteriores hacia el lado izquierdo de la 
pantalla y luego de regreso hacia el centro, pero 
alejada de la cámara-trampa. 

Los estudios científicos han documentado 
durante mucho tiempo la intrincada dinámica 
de las relaciones depredador-presa dentro de los 
ecosistemas, arrojando luz sobre los factores que 
influyen en las preferencias de alimentación y 
las estrategias de caza de varias especies (Toland 
1986, Preston 1990, Genovart et al. 2010). 
Empero, hay relativamente pocos informes de 
comportamiento depredador en las águilas arpías. 
Es muy probable que esto sea un resultado directo 
de sus áreas de distribución extremadamente 
grandes y, posteriormente, de su baja densidad, 
lo que los hace muy difíciles de observar en la 
naturaleza (Thiollay 1989). Su dieta es bien 
conocida debido a varios estudios sobre restos de 
presas encontrados en y alrededor de los sitios de 
anidación (Aguiar-Silva et al. 2015, Miranda et 
al. 2017, Bowler et al. 2020). Fue así como se 
descubrió al coatí sudamericano como especie 
presa de las águilas arpías en esta región (Bowler 
et al. 2020). No obstante, no son tan comunes 
como presas de las águilas arpías como lo son los 
primates y los perezosos (Aguiar Silva et al. 2014, 
Miranda et al. 2017, Garbino et al. 2023). Esto 
podría ser el resultado de que los coatíes habitan 
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en los estratos comparativamente más bajos del 
bosque (Desbiez y Borges 2010). 

Esta característica probablemente presenta un 
desafío para las águilas arpías, que principalmente 
capturan presas localizadas en las capas superiores 
del dosel (Touchton et al. 2002). Por lo tanto, 
el hecho de que las cámaras-trampa estuvieran 
colocadas a nivel del suelo podría proporcionar 
una respuesta de por qué se registraron coatíes 
y no una especie arbórea más comúnmente 
depredada. También parece relevante abordar la 
sorprendentemente grande cantidad de tiempo 
entre vídeos (aproximadamente 6 horas), lo que 
da como resultado sólo 3 vídeos de 20 segundos. 
Una posible explicación es que el águila dejó su 
presa capturada en el suelo para regresar a ella 
más tarde, como se observó en otros eventos de 
depredación reportados por águilas arpías (Lenz 
y Marajo dos Reis 2011). Desafortunadamente, 
ninguno de los vídeos muestra al águila volando. 
Sin embargo, es posible que esto haya sucedido 
durante el intervalo de 3 segundos entre vídeos. 
Las águilas arpías son vulnerables a nivel del suelo, 
como lo indica su comportamiento vigilante 
intensificado en los vídeos, a las grandes especies 
de depredadores terrestres. Esta podría ser una 
posible explicación de por qué el águila arpía en 
los vídeos fue grabada solo durante intervalos 
cortos.

Podría decirse que el aspecto más interesante de 
estos vídeos con cámaras trampa ocurre durante 

los primeros segundos del segundo vídeo, cuando 
el águila arpía parece cazar de manera oportunista 
(y sin éxito) un coatí a nivel del suelo. Sin embar-
go, también es posible que no se trate en absoluto 
de un comportamiento oportunista, sino de una 
estrategia de caza habitual de esta especie en esta 
región. La zona de amortiguamiento de la Reser-
va Nacional Tambopata ha sido históricamente 
un sitio muy impactado, donde la caza ha errad-
icado varias de las principales especies de presa del 
águila arpía, incluidos los primates que habitan 
las capas del dosel del bosque (Naughton-Trev-
es et al. 2003, Rosin y Swamy 2013). El mono 
araña de cara negra (Ateles chamek), por ejemplo, 
ha estado extinto localmente en la zona durante 
varias décadas, aunque los recientes esfuerzos de 
reintroducción están mostrando signos promet-
edores (Pottie et al. 2021). Por lo tanto, es posible 
que el águila arpía en esta área haya tenido que 
adaptarse desde la caza de especies que habitan 
en el dosel a especies que habitan en los estratos 
más bajos del bosque. Esto también explicaría por 
qué nunca se han registrado eventos similares en 
otras regiones. Por lo tanto, este comportamiento 
revela una faceta no documentada previamente 
de la estrategia de caza de las águilas arpías, que 
era un comportamiento oportunista o una respu-
esta adaptativa aprendida a los cambios en la dis-
ponibilidad de presas por los estratos del bosque. 
Esta observación no sólo subraya la adaptabilidad 
potencial y la naturaleza oportunista de las águilas 
arpías, sino que también enfatiza la necesidad de 
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realizar más investigaciones sobre la compleja in-
teracción entre las águilas arpías y sus especies de 
presa dentro del ecosistema de la selva amazónica.

Repositorio de datos

Los vídeos de las cámaras trampa se pueden 
visualizar a través de los siguientes enlaces:
https://doi.org/10.5446/65458
https://doi.org/10.5446/65457
https://doi.org/10.5446/65456
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fotografiaron y reportaron parejas en hábitat de 
reproducción adecuado a través de eBird, lo que 
sugiere la posibilidad de reproducción local. Sin 
embargo, hasta ahora no se había documentado 
evidencia directa de anidación.

Primer registro de nido para Honduras

El nido fue detectado por primera vez el 29 de 
abril de 2023, en una planta parásita de la familia 
Santalaceae que crece en un sauce (Salix sp.) a lo 
largo del río Humuya, que divide los departa-
mentos de La Paz y Comayagua (14° 21' 50.37" 
N, 87° 38' 49.18" O). El nido, construido como 
una canasta de ramas, albergaba a tres pollue-
los, custodiados por uno de los padres, quien les 
proporcionaba alimento. Aunque ambos padres 
participaban activamente en la crianza, solo un 
adulto alimentaba a los polluelos a la vez. Un 
comportamiento similar se observó en El Salva-
dor (Herrera y Acosta Burgos, 2018). 

El Milano Perlita (Gampsonyx swainsonii), 
la rapaz neotropical más pequeña, se distribuye 
ampliamente por las regiones secas y áridas de 
Centro y Sur América, llegando tan al norte 
como el sur de Guatemala (del Hoyo et al. 1992, 
Bierregaard y Kirwan 2020). Prefiere paisajes abi-
ertos y bordes de bosque en hábitats secos como 
bosques áridos, matorrales espinosos, matorrales, 
sabanas e incluso parques. También se encuentra 
comúnmente a lo largo de caminos forestales y 
cerca de ríos, donde se le observa frecuentemente 
posado en lugares expuestos (Ridgely y Gwynne 
1989, Clark y Schmitt 2017, Chavarría-Duriaux 
et al. 2018).

El primer avistamiento de esta especie en Hon-
duras ocurrió en 2009, cuando se consideraba 
vagabunda (van Dort et al. 2010). Desde entonc-
es, se ha reportado en múltiples ocasiones a lo lar-
go de la vertiente del Pacífico de Honduras. Oli-
ver Komar, en 2015, y John van Dort, en 2019, 
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Durante un período de observación de 20 minu-
tos, se observó a ambos padres llevando presas 
al nido: primero una serpiente (familia Colub-
ridae) (Figura 1), seguida de una lagartija (espe-
cie desconocida) (Figura 2); esta última consti-
tuye aproximadamente el 90 % de la dieta de G. 

swainsonii (del Hoyo et al. 1992). Este nido rep-
resenta el registro reproductivo más septentrional 
conocido para esta especie, extendiendo su área 
de distribución reproductiva documentada más 
allá del límite norte previo en El Salvador (Pineda 
et al. 2016).

Expansión de rango

El Milano Perlita es una adición relativamente re-
ciente a la lista de aves rapaces documentadas en 
Honduras. Si bien su presencia ya se había antici-
pado a principios de la década de 1980 (Marcus 

Figura 1. Adulto de Milano Perlita (G. swainsonii) alimentando a tres polluelos en un nido arbóreo, lo que evi-
dencia directamente la actividad reproductiva local. Foto © Mario Reyes.

1983), no fue hasta 26 años después que se regis-
tró el primer individuo confirmado en el departa-
mento de Choluteca (van Dort et al. 2010).

En años posteriores se ha documentado en de-
partamentos al norte de Choluteca, incluyendo 
El Paraíso, Francisco Morazán, Valle y La Paz, 
siendo Comayagua la ubicación confirmada más 
septentrional hasta la fecha. Este patrón sugiere 
que la especie está expandiendo su rango hacia el 
norte en Centroamérica, como predijeron otros 
autores (van Dort et al. 2010, Gallardo 2014, Fa-
gan y Komar 2016, Clark & Schmitt 2017, Val-
lely 2018), quizás favorecido por la deforestación 
(Del Hoyo et al. 1992), como se ha observado en 
otros paises (Naranjo y Rodríguez 1981, citado 
en (Alvarez-López y Kattan 1995, Pujals et al. 
1977).
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Figura 2. Milano Perlita  (G. swainsonii) posado con una lagartija entre sus garras, momentos antes de alimentar 
a sus polluelos. Foto © Mario Reyes.

Los juveniles de G. swainsonii suelen dispersarse 
de sus territorios natales aproximadamente entre 
12 y 14 semanas después de iniciar un intento de 
anidación (del Hoyo et al. 1992). Con base en 42 
observaciones de eBird registradas en Honduras 
entre 2009 y 2025, principalmente en los bosques 
secos de la vertiente del Pacífico, planteamos la 
hipótesis de que la dispersión hacia el norte, hacia 
la costa caribeña de Honduras, podría ocurrir a 
través de dos rutas principales desde la ubicación 
de la nidificación, a las que nos referimos en esta 
nota como las rutas oriental y occidental (Figura 
3).

La ruta más probable sigue la ruta oriental, un cor-
redor de bosque seco a lo largo del río Humuya, 
que desemboca en el valle de Sula. La alternativa, 
y la segunda más probable, es la ruta occidental, 

que sigue un corredor de bosque seco similar a 
lo largo del río Grande de Otoro. Este río se co-
necta con el río Ulúa, que también desemboca en 
el valle de Sula. Estas rutas de dispersión propu-
estas siguen la Depresión Hondureña (Figura 3), 
una estrecha franja de tierra que incluye el Valle 
de Sula, la cuenca del Lago de Yojoa, el Valle de 
Otoro y el Valle de Comayagua, y termina en el 
Océano Pacífico (Gallardo 2014, Fagan & Komar 
2016). 

Estas rutas se alinean con la preferencia ecológi-
ca de la especie por tierras abiertas y hábitats de 
bosque seco, su asociación con corredores fluvia-
les y la conectividad general de estos ecosistemas 
(Pineda et al., 2016; Clark y Schmitt, 2017; Cha-
varría-Duriaux et al., 2018; Bierregaard y Kir-
wan, 2020). 
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Figura 3. Nido del Milano Perlita (Gampsonyx swainsonii) y sus potenciales rutas de expansión hacia la Región 
Caribeña de Honduras.

Predecimos que se observarán Gampsonyx swain-

sonii siguiendo estas rutas hacia departamentos 
más septentrionales, como Cortés, Santa Bárbara 
y Yoro, durante la próxima década. Además, se es-
pera la colonización de los bosques secos de Olan-
cho, al este del país. 

El propósito de esta nota es documentar la primera 
evidencia de reproducción de Gampsonyx swain-

sonii en Honduras y reportar una expansión del 
rango de distribución de la especie hacia el norte, 
en la región caribeña del país. Estas observaciones 
no solo confirman la actividad reproductiva de la 

especie en Honduras, sino que también respaldan 
la hipótesis de su dispersión continúa hacia lati-
tudes más septentrionales.
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