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RESUMEN

El parasitismo de cría en aves del género Molothrus es una estrategia de reproducción en la que estas aves ovopositan los 
huevos en los nidos de otras especies, aprovechándose de los esfuerzos parentales de las aves hospedadoras para criar 
a sus polluelos. En lugar de invertir tiempo y energía en la construcción de nidos y el cuidado directo de sus polluelos, 
las aves del género Molothrus delegan estas responsabilidades a otras especies, lo que les permite canalizar sus recursos 
hacia la producción de más huevos e incrementar la victoria reproductiva. La presente revisión bibliográfica fue realizada 
mediante la búsqueda de información en revista científicas mexicanas e internacionales y páginas web especializadas en 
el tema. Con el objetivo de realizar un abordaje del parasitismo de nido que realiza el género Molothrus a través de las 
interacciones biológicas y el establecimiento de un plan de supervivencia que se ha transformado en un comportamiento 
común. La existencia de aves que parasitan los nidos de otras tiene varias aplicaciones e implicaciones importantes en 
los campos de la biología, la ecología y la conservación, por lo que, la implementación de estrategias que favorezcan el 
manejo y control poblacional de aves que practican el parasitismo de nido, como en el caso del género Molothrus spp, es 
crucial para preservar las especies que son afectadas por esta conducta.
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ABSTRACT

Brood parasitism in birds of the genus Molothrus spp., is a reproductive strategy in which these birds lay their eggs in the 
nests of other species, taking advantage of the parental efforts of the host birds to raise their chicks. Instead of investing 
time and energy in nest building and direct care of their offspring, Molothrus spp., birds delegate these responsibilities 
to other species, allowing them to channel their resources towards the production of more eggs, thereby increasing 
their reproductive success. This bibliographic review was conducted by searching for information in mexican and 
international scientific journals, as well as on websites specialized in the subject. The aim of this research was to explore 
nest parasitism by the genus Molothrus spp., through the biological interactions, and survival strategy that has become 
a common behavior. The existence of birds that parasitize the nests of others has several important applications and 
implications in the fields of biology, ecology and conservation, so establishing strategies that favor the management and 
population control of birds that practice nest parasitism, as in the case of the genus Molothrus spp, is crucial to preserve 
the species that are affected by this behavior.
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INTRODUCCIÓN

En México, existen aproximadamente 1060 especies de aves que representa cerca del 10% de todas las especies de aves 
del mundo gracias a su diversidad geográfica y topográfica (1), en el territorio mexicano alrededor de 100 especies de 
aves son endémicas o también conocidas como residentes (2).

A lo largo de la historia de México y desde su perspectiva cultural, las aves han tenido una gran relevancia al estar 
relacionadas la simbología (3), medicina y de prácticas mágico-religiosas, ya que en la época prehispánica, se realizaba el 
sacrificio de grullas (Gruidae), ibis (Threskiornithinae), pelícanos (Pelecanidae) café y blanco, patos (Anatidae), garzas 
(Ardeidae), zopilotes (Cathartidae), chachalacas (Cracidae), águilas (Accipitridae), halcones (Falconidae), hocofaisán 
(Cracidae), guajolote (Phasianidae), palomas (Columbidae), pericos (Psittacidae), loros, guacamayas (Psittacidae);  y 
quetzales (Trogonidae) (4). 

Asimismo, la posesión de aves como parte de la ornamentación y su adquisición como animal de compañía, se realizaba 
para el disfrute de su canto y su plumaje (5, 6). Con el paso de las épocas y en la actualidad, la biodiversidad de las aves 
en México se ve favorecida por 3 situaciones importantes: a) la migración natural, adaptación e incremento de algunas 
especies de aves; b) la presentación del calentamiento global, la pérdida de hábitats y ecosistemas, así como el incremento 
de la mancha urbana; y c) la captura ilegal e introducción de especies exóticas (7). 

La facilidad de adaptación de diferentes especies de aves en México ha generado que ciertas especies exóticas (aquellas 
aves que no son endémicas u originarias de México), como en su momento fue el Gorrión europeo (Passer domesticus) o 
el Estornino común (Sturnus vulgaris), se conviertan en especies semi endémicas del territorio mexicano, así mismo la 
proximidad de ciertas áreas geográfica, también pueden facilitar la movilidad de las parvadas y sus hábitos reproductivos, 
como ocurre en el caso del Parasitismo de Nido, que puede jugar un papel importante en la distribución, permanencia y 
supervivencia de ciertas especies de aves (8).

¿Qué es el parasitismo de nido (PdN) o anidación parasitaria?

El término “parásito de nido” o “anidación parasitaria” se define como una estrategia reproductiva en la que una 
determinada especie de ave deposita sus huevos en los nidos de otras especies de aves, aprovechando los cuidados que 
las “otras aves” les dan a los polluelos del ave parásito (9,10). Las hembras parasito que realizan PdN, se ven beneficiadas 
de las hembras hospedadoras, no solo de crianza, sino también de la estructuración y construcción del nido, así como de 
los cuidados del recién nacido y bienestar de sus crías (Figura 1) (11,12).

Figura 1. Parasitismo de nido. En color rojo, las aves que realizan parasitismo de nido, mientras que el resto de las aves que presentan 
colores diferentes, representan a especies endémicas de una región. Los patrones de color de huevo son iguales al color de 
las aves endémicas, en el mejor de los casos las madres pueden identificar los huevos ajenos y eliminarlos del nido. 

 Fuente: Elaborado por los autores
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Una de las aves que es representativa del PdN, en territorio mexicano es el Tordo cabeza café (Molothrus ater); la búsqueda 
de nidos por parte de las hembras del tordo (M. ater), requiere de su total inversión de tiempo y de energía, ocasionando 
que en las parvadas se observen en su mayoría machos y en menor cantidad se logra observar a las hembras (13).  El 
trabajo que realiza la hembra del tordo cabeza café, es estratégico y arduo, ya que pasan la mayor parte de su tiempo 
buscando y localizando los nidos, para ovopositar uno o más huevos (14). Así mismo, el huevo juega un papel importante 
en el PdN, al presentar un patrón moteado, tratando de mimetizar el color de sus huevos con los huevos de las aves 
hospedadoras (Figura 2), con el fin de no ser identificados y que puedan ser picados o sacados del nido (10,15).

Figura 2. Los huevos de la especie Tordo cabeza café (Molothrus ater) se distinguen por un color base azulado y motas color café. 
Tomado de: (16).

La mayoría de las especies de aves Paseriformes, presentan un tiempo promedio de incubación, que ocurre entre los 
19 a 21 días, similar a los que ocurre con las Galliformes (17). Sin embargo, existe una diferencia importante entre los 
Paseriformes y las Galliformes, ya que los polluelos que nacen de aves de producción son conocidos como “polluelos 
precoces”, que significa que son pollitos capaces de alimentarse y tratar de sobrevivir por sí mismos, con muy poca o 
nula ayuda de los padres (6). En cambio, los “polluelos altriciales” que se presentan en diferentes familias de aves, entre 
ellas las Paseriformes, se definen como polluelos que son dependientes de los padres, durante parte del desarrollo de sus 
primeras semanas o meses de vida, ya que los padres les facilitan la comida, agua, limpieza, calor y otras necesidades (18).

En el caso del tordo cabeza café (M. ater), una vez que ha cumplido el tiempo de incubación de los huevos (aproximadamente 
a los 20 días), el pollito del tordo (M. ater) usa el “diente del pico” (una protuberancia picuda colocada sobre la zona dorsal 
del pico, en forma del diente) para romper el cascarón y eclosionar (19).

El PdN también implica que el polluelo de padres parásito es capaz de identificar a los otros huevos o polluelos de la 
madre hospedadora, presentando un comportamiento agresivo contra sus “hermanos de nido” para tirarlos del nido, 
ayudándose de su tamaño para quedarse solo él, evitando en un futuro cercano la competencia por el alimento y ganando 
toda la atención de los padres adoptivos (20) (Figura 3).
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Figura 3. Padre adoptivo de la especie Gorrión común (Passer domesticus), alimentando a una hembra juvenil del tordo cabeza café 
(Molothrus ater). Tomado de: (21).

Con base a lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue realizar una revisión bibliográfica sobre el comportamiento de 
parasitismo de nido realizado por aves del género Molothus, con el fin de entender y conocer más sobre las interacciones 
que tienen estas aves en la biodiversidad de la avifauna, su estrategia de supervivencia, localización geográfica y las 
características fenotípicas de cada especie.   

METODOLOGÍA 

Fuentes de información. Para la redacción del manuscrito se consideraron diferentes fuentes de información, 
provenientes de artículos científicos, páginas web dedicadas a las aves y otras fuentes de información como: Revista 
mexicana de biodiversidad, Proceedings of the National Academy of Sciences, Learning & Behavior, Royal Society Open 
Science, Peer Journal, PLoS One, Journal of Animal Ecology, Ornitología Colombiana, The Auk, Wilson Bulletin, Behavioral 
Ecology and Sociobiology; y páginas web como Ebird, Cornell Lab, inaturalist, Avianreport, Jstor y SEMARNAT (22).

Estrategias de búsqueda. Con base a las palabras clave, se realizó una búsqueda general y especializada en la cual se 
consideró: parasitismo de nido, tordos, Molothrus, localización, hábitos, invasión de nido, sobrevivencia de polluelos, 
tiempo de vida, reporte de avistamiento, dimorfismo, morfometría, color de huevo, mimetismo de huevo y hospederos de 
nido, principalmente. 

Criterios de inclusión. Para la redacción del documento se incluyó la información referente a: especies de tordo, 
comportamiento reproductivo, identificación de nidos, identificación de tordos, diferencias fenotípicas, avifauna, 
biodiversidad, parasitismo, estatus, especie, hábitat, nombre científico, nombre común, México, registro, observación, 
país de origen, alimentación, dimorfismo sexual y morfometría.

Criterios de exclusión. Cualquier información sobre estudios relacionados con el análisis del canto de las aves, 
identificación genética, fisiología del ave, enfermedad, zoonosis, bacterias, virus, hongos, parásitos técnicas de captura, 
número de individuos en una población, variantes genéticas y temas relacionados a tener a los tordos como mascotas.

RESULTADOS

Consecuencias de una estrategia inteligente de supervivencia. Como es sabido, aquellas especies (no solo animales) 
que desarrollen una estrategia eficiente de supervivencia, serán aquellas que mejor se adapten a su entorno, favoreciendo 
la selección natural (12). Si bien, el PdN juega un papel importante en contra de las especies de aves que son endémicas 
y que no implementan el PdN como estrategia de supervivencia, no es correcto culpar a los géneros de aves que emplean 
el PdN por la reducción de poblaciones de aves endémicas (23). 

https://doi.org/10.24188/recia.v16.n2.2024.1065


Aguilar et al - El parasitismo de nido en aves

5/19Rev Colombiana Cienc Anim. Recia. 2024 julio-diciembre; 16(2):e1065. 
https://doi.org/10.24188/recia.v16.n2.2024.1065

Debido a que el PdN es una estrategia de supervivencia, que en el caso del género Molothrus, estableció a través de: I) el 
canto, que desempeña roles importantes en la reproducción, la defensa del territorio, la cooperación y coordinación en 
las aves (24). Los machos, tienen un canto característico, que se basa en emitir una serie de notas silbantes, chirridos y 
trinos, que a menudo imitan los sonidos de otras aves, siendo su canto variado y melodioso (2, 6). II) las hembras han 
desarrollado la capacidad de memorizar las ubicaciones de los nidos y los horarios de las hospederas, para depositar sus 
huevos (14); y III) la capacidad de mimetizar o imitar la pigmentación de los huevos de los nidos de los hospederos (20). 

En general, todas las aves sufren de bajas en sus poblaciones, debido a situaciones como: a) el calentamiento global, que 
favorece la movilización de parvadas hacia zonas con menor temperatura, lo que puede ocasionar el desplazamiento 
de las aves de una determinada región (23); b) la alteración y pérdida los ecosistemas, a partir de la deforestación y 
destrucción de las áreas naturales, en donde los hábitats naturales que se afectan, dejan a los animales sin un lugar donde 
habitar y vivir; y c) el incremento de la mancha urbana y de la contaminación, que ocasiona que los animales y en especial 
las aves tengan que convivir con el humano,  adaptándose al nuevo habitad, modificando su alimentación y sus hábitos 
con el fin de sobrevivir, en el mejor de los casos (25). 

Éstas y otras situaciones negativas (actividades antropogénicas que favorecen a la pérdida de la biodiversidad), afectan a 
las poblaciones de aves, son causantes del descenso de las poblaciones aviares y que en situaciones extremas se favorece 
la extinción de una especie (13).

Hábitos y características del género Molothrus. 

El género Molothrus se compone por un grupo aves pertenecientes a la familia Icteridae y que también son conocidos 
como “vencejos” o “tordos” (15, 26). Sin embargo, es importante establecer que, los “vencejos” son aquellas aves de 
tamaño mediano, semejantes en forma a las golondrinas, pero que no pertenecen a su género Hirunduo spp., si no que 
pertenecen al género Apus spp. o de los vencejos (27). 

Mientras que el término “tordos”, se emplea para aquellas aves que morfológicamente son semejantes al género Molothrus 
spp., sin importar cuál es su género taxonómico, como en el caso del tordo común (Turdus philomelos) y el tordo sargento 
(Agelaius phoeniceus); por lo que es importante conocer el nombre científico de las aves, para saber a qué género y 
especie se hace referencia (25). 

Una vez establecidas estas diferencias abordaremos y describiremos el género Molothrus spp (28), que se conforma 
de aves nativas del continente americano, distribuyéndose a partir del sur de Canadá hasta la zona de centro América, 
adaptándose a una gran variedad de hábitats desde bosques hasta zonas altamente urbanizadas (29). Incluso se han 
reportado avistamientos en Argentina y Chile (5).

Presentan un marcado el dimorfismo sexual (Figura 4), siendo el plumaje de las hembras y los juveniles de tonos pardos 
y vetas más claras sobre un color marrón muy dominante; mientras que los machos presentan colores negros intensos, 
dependiendo de la especie pueden presentar ojos rojos, cabeza café y un tamaño variable (29, 30).

Los tordos (Molothrus spp.) en términos de alimentación, se compone principalmente de insectos, granos, semillas y 
frutos, también se les ha relacionado con el ganado que se encuentra en pastoreo, que al mover la tierra y la hierba 
favorece la salida de los insectos (15), así mismo, la presencia de escarabajos en las heces del ganado, son parte de su dieta 
(31) los tordos (Molothrus spp.), son capaces de identificar los horarios de alimentación en unidades productoras y comer 
junto al ganado (observación personal). 
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Figura 4. Parvada de tordos (Molothrus ater) en una unidad productora de leche. Los miembros de la parvada suelen ser muy sociables 
entre sí. Fuente: Elaborado por los autores.

Otra característica de este género es que en época de apareamiento suelen ser territoriales entre ellos, por la competencia 
de los machos para aparearse con las hembras, sin embargo, en alimentación, descanso y movilización (incluso con otras 
especies) (Figura 5), no presentan problemas de convivencia ya que su estructura social es de tipo cooperativa (26, 32, 
33, 34). 

Figura 5. Colonia de tordo cabeza café (Molothrus ater) (→) y estornino común (Sturnus vulgaris) (→) compartiendo un árbol para 
descansar durante la noche. Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Fuente: Elaborado por los autores.

Durante la época de reproducción, las hembras buscan activamente nidos de otras especies de aves para depositar sus 
huevos (35). Las actividades de estas aves son principalmente diurnas, lo que significa que presentan más actividad 
durante el día y pasan la noche descansando y durmiendo (15, 36). 

Es importante destacar que, la lista de tareas diarias del tordo (Molothrus spp.) puede verse afectada por la época del 
año y las condiciones climatológicas del área geográfica en donde se encuentren (37). Por ejemplo, pueden mostrar 
mayor actividad temprano en la mañana y al final de la tarde, cuando la luz es más suave y la temperatura es más fresca 
(35). Además, durante la migración, pueden ajustar sus patrones de actividad, con base a las necesidades de vuelo para 
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largas distancias para casos especiales (16), aunque no suelen ser de hábitos migratorios ya que son consideradas como 
sedentarias (38).

Natalidad y Longevidad 

Su natalidad se encuentra sujeta a diversos factores, algunos de los más estudiados incluyen: a) el número de huevos. ya 
que las hembras pueden depositar varios huevos en diferentes nidos hospedadores durante la temporada de reproducción, 
el número de huevos puede variar según la disponibilidad de nidos y la competencia entre las hembras (39); b) la tasa 
de eclosión. Una vez que los huevos son colocados en los nidos hospedadores, la tasa de eclosión y supervivencia de los 
polluelos puede verse afectada por el reconocimiento de la hembra hospedadora, que, al darse cuenta del huevo parásito, 
puede picarlo y eliminarlo de su nido, afectando la natalidad de Molothrus spp.  (36, 40); y c) la interacción con otras aves. 
La relación entre los polluelos de Molothrus spp., con las crías de la madre hospedadora, bajan e influyen en la tasa de 
natalidad, por la competencia por la supervivencia y atención de los padres (41). 

Otros factores que sen considerado en la longevidad del género Molothrus spp., incluyen: las condiciones ambientales, 
la disponibilidad de alimento, depredadores y otros riesgos naturales, en los que se considera la pérdida del ecosistema, 
incremento de la mancha urbana y el calentamiento global (8). En general, estas aves suelen tener una vida relativamente 
corta en estado silvestre, en donde su promedio de vida es de 3 a 4 años, con posibilidad de extender su longevidad al 
evitar depredadores y superar los riesgos naturales (11, 41).

¿Por qué el género Molothrus spp., es considerado invasor?

Se considera invasor gracias a su capacidad de prosperar en diferentes hábitats, incluyendo los ajenos a su distribución 
nativa; esta condición de “invasora” es aplicada cuando una especie es introducida o exótica en un ecosistema donde no 
es originaria, generando un impacto negativo en la biodiversidad y a las especies nativas (42). Así mismo, la ovoposición 
y selección de nidos hospederos por parte de las hembras de Molothrus spp. causa un aumento en sus poblaciones, pero 
un decremento en las especies nativas (43), también se ha reportado que su actividad puede alterar la dinámica de los 
ecosistemas invadidos y afectar la biodiversidad local (19).

Integrantes del género Molothrus spp.

De manera general, la taxonomía de las aves es: Reino Animalia, Filo Chordata, Clase Aves; mientras que en caso del Orden 
y la Familia cambiaran dependiendo de la especie de ave, en el caso de los tordos, pertenecen al Orden: Passeriformes y 
Familia: Icteridae. El género Molothrus spp., está representado por 6 especies, entre las que se encuentran: 1) el Tordo Ojos 
Rojos (Molothrus aeneus, Wagler, 1829); 2) Tordo gritón (Molothrus rufoaxillaris, Cassin,1866); 3) Tordo chico (Molothrus 
armenti, Bangs, 1899); 4) Tordo cabeza café (Molothrus ater, Boddaert, 1783); 5) Tordo renegrido (Molothrus bonariensis, 
Gmelin, 1789); y 6) Tordo gigante (Molothrus oryzivorus, Gmelin, 1789) (19, 39, 15), que se describen a continuación:

1)Tordo Ojos Rojos (Molothrus aeneus). Realiza parasitismo de nido en: Mirlo primavera (Turdus migratorius), Azulejo 
de garganta azul (Sialia mexicana), Cardenal norteño (Cardinalis cardinalis), Azulillo índigo (Passerina cyanea), Gorrión 
cantor (Melospiza melodía), Chipe de ojo rojo (Pipilo erythrophthalmus), Cardenalito pintado (Passerina ciris), Reyezuelo 
sinaloense (Thryothorus ludovicianus), Turpial norteño (Icterus gálbula) y Vireo de ojos blancos (Vireo griseus) (44,45,46).

Conocido como rodo ojo rojo o vaquero de ojos rojos. Se encuentra presente desde el sur de Estados Unidos, México, Belice, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá Encontrándose en México en estatus de 
especie nativa y de tendencia poblacional estable (Figura 6) (16).

https://doi.org/10.24188/recia.v16.n2.2024.1065


Aguilar et al - El parasitismo de nido en aves

8/19Rev Colombiana Cienc Anim. Recia. 2024 julio-diciembre; 16(2):e1065. 
https://doi.org/10.24188/recia.v16.n2.2024.1065

Figura 6. Distribución del tordo ojos rojos (Molothrus aeneus) en Sudamérica. Fuente: (47).

Los machos adultos se caracterizan por un plumaje negro brillante y los ojos de color rojo brillante, mientras que las hembras 
presentan un plumaje marrón oscuro y carecen del color rojo en los ojos (5). Se distinguen por su canto distintivo que 
incluye gorjeos, trinos y llamadas agudas, el macho suele cantar desde lugares altos (48). Son omnívoras, alimentándose 
de insectos, semillas y frutos; pueden desplazarse durante el invierno para buscar zonas más cálidas y con disponibilidad 
de alimento; su presencia contribuye al equilibrio de las poblaciones de insectos y otros recursos alimenticios en su 
entorno (38). Esta especie prefiriere hábitats de humedales, como pantanos, estanques y áreas ribereñas, pero también 
se encuentra en pastizales y áreas agrícolas (48).

Figura 7. Tordo Ojos Rojos (Molothrus aeneus). A la izquierda se presenta al macho y a la derecha a la hembra. Fuente (49).

2) Tordo chillón (Molothrus rufoaxillaris). Realiza parasitismo de nido en: el Rey del bosque (Phacellodomus striaticollis), 
Fiofío gris (Elaenia albiceps), Leñatero chico (Anumbius annumbi), Cacholote castaño (Pseudoseisura lophotes), Cacholote 
pardo (Pseudoseisura gutturalis), Pijuí frente gris (Synallaxis frontalis), Pijuí común (Synallaxis cinnamomea), Cachudito 
pico amarillo (Anairetes parulus), Cachudito pico negro (Anairetes flavirostris) y Coludito cola negra (Leptasthenura 
aegithaloides) (50,51,52).

También se conoce como tordo chillón, vaquero gritón, mirlo de pico corto y tordo de pico corto, presente en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile Uruguay y Paraguay. Procedente de Argentina, Colombia, Uruguay y Chile (Figura 8), presentando 
una tendencia poblacional estable (41), no se ha reportado su presencia en México.
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Figura 8. Distribución del tordo chillón (Molothrus rufoaxillaris) en Sudamérica. Fuente (53).

Los machos adultos presentan un plumaje negro en todo el cuerpo, sin embargo, en la zona donde se encuentran la región 
axilar se presenta un color rojo brillante (de ahí su nombre “rufoaxillaris”, que significa “axilas rojas”), mientras que las 
hembras presentan un color marrón o gris (Figura 9) (40). Se alimenta principalmente de semillas y artrópodos, que 
encuentra en pastizales y herbazales de Sudamérica (54).

Figura 9. Tordo chillón (Molothrus rufoaxillaris).  A la izquierda se presenta al macho y a la derecha a la hembra. Fuente: (55).

3) Tordo chico (Molothrus. armenti). Realiza parasitismo de nido en: Reinita cerúlea (Setophaga cerulea), Zorzalito 
oliváceo (Catharus ustulatus), Curruca mirlona (Sylvia hortensis), Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), 
Chipe gorripardo (Setophaga pensylvanica), Vireo de ojos rojos (Vireo olivaceus) y Tangara del Este (Piranga rubra) 
(44,45,55,56,57,58).

Otros nombres con los cuales se le conoce incluyen: Tordo chico, Tordo marrón bronce, Tordo bronceado o Chamón 
caribeño, que es endémico del norte de Colombia y se le encuentra únicamente en la región costera caribeña de Colombia 
(Figura 10) (25). Presenta una tendencia poblacional en disminución, debido la pérdida de su habitad, disminución de 
los recursos naturales, la urbanización y el cambio en el uso de suelos (60). No se ha reportado su presencia en México.  
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Figura 10. Distribución del tordo chico (Molothrus armenti) en América del sur (61).

Los machos presentan una coloración oscura más brillante con una coloración marrón bronce en el plumaje del cuerpo 
y color rojo en los ojos, en las hembras predominan colores marrones y gris (14). Es una especie gregaria por lo que 
descansa y se desplaza en grupos, donde existe una organización jerárquica de macho dominante (54).

Figura 11. Tordo chico (Molothrus armenti). A la izquierda se presenta al macho y a la derecha a la hembra. Fuente (62).

4) Tordo cabeza café (Molothrus ater). Realiza parasitismo de nido en: Vireo de ojos rojos (Vireo olivaceus), Curruca 
amarilla (Setophaga petechia), Rascador carmelito (Spizella pusilla), Reyezuelo coronado rubí (Regulus calendula), 
Gorrión sabanero (Passerculus sandwichensis), Gorrión cantador (Melospiza melodia), Reinita de pradera (Setophaga 
discolor), Cardenal norteño (Cardinalis cardinalis), Azulejo oriental (Sialia sialis) y Papamoscas saucero (Empidonax 
traillii) (46,56,63,64). 

El tordo cabeza café, tordo cabecicafé o vaquero cabeza café se encuentra en América, desde América del Norte hasta 
América del Sur, reportando su presencia en Canadá, Estados Unidos y México (Figura 12), su presencia puede variar en 
algunos lugares según la temporada (26). Su distribución y hábitats pueden variar desde áreas boscosas hasta pastizales 
y zonas urbanas, con tendencia poblacional en incremento (30). Sin embargo, el Tordo chico (Molothrus armenti) está 
considerado como una especie amenazada y endémica de la región costeña caribeña en la región norte de Colombia (54).
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Figura 12. Distribución del tordo cabeza café (Molothrus ater) en América. Fuente (65).

Su distribución puede variar según la temporada, ya que algunas poblaciones pueden desplazarse desde el norte hacia el 
sur durante el invierno y regresan hacia el norte durante la primavera y el verano (21).

En la parte superior de su cuerpo (incluyendo cabeza y cuello), el macho presenta un tono marrón o café (que le da 
su nombre común), mientras que el resto del cuerpo presenta un color negro azulado- verdoso dependiendo del color 
estructural; mientras que la hembra, las hembras tienden a presentar un plumaje más uniforme y apagado en tonos de 
marrón (Figura 13) (11).

Figura 13. Tordo cabeza café (Molothrus ater). A la izquierda se presenta al macho y a la derecha a la hembra. Fuente (66).

Esta ave es conocida por su comportamiento de anidación parasitaria y su llamativo canto (19). En términos de dimorfismo 
sexual, los machos suelen exhibir colores más oscuros en la cabeza y el cuello, a menudo con un brillo metálico verdoso 
que puede variar según la luz. Por otro lado, las hembras tienden a tener un plumaje más uniforme y apagado en tonos 
de marrón (40). 

Es una especie de ave conocida por su notable adaptabilidad a diversos hábitats y entornos, así como a su capacidad para 
ajustarse a diferentes condiciones le ha permitido prosperar en una variedad de paisajes, desde áreas rurales hasta zonas 
urbanas (32).

5) Tordo renegrido (Molothrus bonariensis). Realiza parasitismo de nido en: Mosquero gris (Myiarchus tyrannulus), 
Pitiayumí (Setophaga pitiayumi), Benteveo común (Pitangus sulphuratus), Cardenal común (Paroaria coronata) y 
Cachudito pico recto (Anairetes parulus) (56, 67, 68, 69, 70). 
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Es conocido como Tordo renegrido, Chamón parásito, Tordo común o pájaro vaquero, es originario de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela (Figura 14) (35). 

Está presente en otros países como México y Estados unidos considerada una especie exótica e invasora de alto impacto 
con tendencia poblacional a incrementar (1).

Figura 14. Distribución del tordo Renegrido (Molothrus Bonariensis) en América. Fuente (72).

Los machos se caracterizan por poseer un color negro acompañado de un brillo tornasol, mientras que las hembras 
presentan un plumaje marrón oscuro, siendo más pálido en la zona ventral (Figura 15) (3). Es una especie de hábitos 
gregarios en estado libre se congregan en parvadas, para alimentarse y desplazarse (16). En algunas regiones estos 
animales son capturados y utilizados como aves de ornato y animales de compañía, esto debido al color negro tornasol 
tan llamativo en los machos (73).  

Figura 15. Tordo renegrido (Molothrus bonariensis). A la izquierda se presenta al macho y a la derecha a la hembra. Fuente (72).

6) Tordo gigante (Molothrus oryzivorus). Realiza parasitismo de nido en el Garrapatero aní (Crotophaga ani), Cacique 
lomiamarillo (Cacicus cela), Cacique lomirrojo (Cacicus haemorrhous), Oropéndola crestada (Psarocolius decumanus), 
Oropéndola de Montezuma (Psarocolius Montezuma) (44, 74, 75, 76).

El Tordo gigante, Chamón gigante, Vaquero gigante o Tordo Pirata es el integrante del género Molothrus más grande, se 
distribuye desde México, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela hasta el 
norte de Argentina (Figura 16), que presenta disminución en su tendencia poblacional (73). 
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Figura 16. Distribución del tordo gigante (Molothrus oryzivorus) en América. Fuente (77).

El macho se caracteriza un plumaje negro brillante virando a un tono azulado brillante, mientras que en las hembras se 
aprecia un negro solido con líneas cafés además de un tamaño más pequeño (Figura 17) (78).

Figura 17. Tordo gigante (Molothrus oryzivorus). A la izquierda se presenta al macho y a la derecha a la hembra. Fuente (77).

RECOMENDACIONES 

¿Qué estrategias podemos emplear para ayudar a las otras especies de aves?

Con base a la Noma Oficial Mexicana (NOM) 059-ECOL-2010, establece las categorías de riesgo en las que se pueden 
clasificar las especies de flora y fauna silvestres nativas de México, en donde actualmente no se consideran a los tordos 
presentes en México, en alguna categoría de riesgo (79).

Por lo que, las estrategias para reducir las poblaciones de aves invasoras se encuentran encaminadas principalmente a 
la disminución de las poblaciones de aves parasitarias (AP) (5). Realizadas mediante el control directo de la población 
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de AP, mediante la captura y remoción de individuos del género Molothrus spp, sin embargo, este tipo de estrategia es 
controvertida, por lo que su uso se ha recomendado en áreas críticas de conservación. El uso de trampas para la captura 
de las AP, como es el uso de las redes niebla, ha sido utilizado con cierto éxito (80).

Por otro lado, se implementado la protección de los nidos hospederos, mediante el uso de redes o cubiertas para los 
nidos, lo que dificulta el acceso de los AP y por lo tanto depositen sus huevos (81). El monitoreo y retiro de huevos de 
las AP también es una estrategia implementada en algunos programas de conservación, sin embargo, algunos puntos 
negativos del retiro de huevo, es el constante monitoreo laborioso y el cuidado adicional que debe mantenerse para evitar 
el rechazo del nido por parte ave hospedera (82).

La restauración de los Hábitats naturales nativos y proporcionar refugios seguros en donde las aves hospedadoras 
residen, favorece al incremento de la población de avifauna nativa, la instalación de casas para aves con un diámetro 
apropiado para cada especie favoreciendo a las especies nativas con un lugar seguro y disminuya la actividad de las AP 
que ovopositan en nidos que se encuentran en la intemperie (78, 83). 

También se ha implementado la alteración del hábitat, con el fin de hacerlo menos atractivo para las AP, a través de la 
eliminación o manejo de áreas abiertas, debido a que Molothrus spp prefiere las áreas abiertas (5). La restauración de 
hábitats naturales, mediante la reforestación de áreas degradadas ayudar a reducir la fragmentación y proteger a las aves 
nativas (84).

El monitoreo de las poblaciones mediante la implementación de estrategias científicas, contribuye a la terminación 
de las poblaciones de AP como de las aves nativas, establecer las poblaciones de cada grupo ayuda a determinar si 
las estrategias para controlar las poblaciones de AP, estan funcionando o en caso contrario, realizar modificaciones o 
implementar nuevas alternativas para el control de poblaciones, que se obtienen mediante el estudio e investigación de 
las interacciones y comportamiento de las AP con las aves hospederas (81).

Finalmente, pero no menos importante, la educación y concienciación del público sobre el impacto de las AP y la 
importancia de no evitar la introducción de especies exóticas e invasoras, fuera de su hábitat natural para ayudar a 
prevenir posibles introducciones de aves mediante el comercio ilegal de animales, abandono y liberación intencional (5).
Los programas de educación ambiental son dirigidos a comunidades locales, propietarios de tierras y público general, a 
la sobre la importancia de proteger a las especies de aves hospederas y su hábitat (85).

CONCLUSIÓN

Saber que existen aves que parasitan los nidos de otras es esencial para la comprensión de las interacciones ecológicas, 
de la conservación de especies, el manejo de hábitats y el impulso de investigaciones científicas; además, favorece al 
conocimiento de la avifauna y su comportamiento, con el fin de generar de posibles estrategias que favorezcan a las 
especies de aves que se ven afectadas por las aves parasitarias. El control del parasitismo de nido requiere un enfoque 
multifacético que combine manejo de hábitat, control directo de parásitos, protección de nidos, educación, y monitoreo 
continuo. 
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