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En México, HOWELL y WEBB (1995) y la CONANP (2000) señalan que la 

distribución geográfica del águila solitaria (Harpyhaliaetus solitarius, TSCHUDI 

1844), abarca la Sierra Madre Occidental, el occidente del eje Neovolcánico 

Transversal y las montañas de Chiapas. Por su parte, MORALES y URBINA 

(1996) marcan su distribución a lo largo de las sierras madre Oriental, Occidental y 

del Sur, hacia el Istmo de Tehuantepec y las sierras de Chiapas. Esta ave rapaz 

durante el vuelo, se distingue de otras especies similares, por sus alas muy 

anchas y su cola corta con una franja blanca, ancha y transversal, el resto del 

plumaje es negro obscuro (PETERSON y CHALIF, 1989; HOWELL y WEBB, 

1995; FERGUSON-LEES y CHRISTIE, 2001). Cuando el ave está posada se 

aprecia su gran tamaño y robustez, entre 63 y 79 cm. de longitud, con peso 

aproximado de 3 kg, en ocasiones se percibe una pequeña cresta en la nuca 

(PETERSON y CHALIF, 1989; MORALES y URBINA, 1996; CAMACHO y MENA, 

2001; FERGUSON-LEES y CHRISTIE, 2001). 

 

Existen dos subespecies, las cuales son: H. s. shefferi, que se distribuye desde 

Sonora hasta Nayarit, y H. s. solitarius, desde Jalisco hasta Argentina. La 

taxonomía de esa ave es la siguiente (PETERSON y CHALIF, 1989; CONABIO, 

2013): 

 

Orden    Falconiformes; 

Familia   Accipitridae; 

Subfamilia   Buteoninae (buteos, buzardos o aguilillas); 

Género y especie  Harpyhaliaetus solitarius; 
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El águila solitaria se alimenta de reptiles (serpientes y lagartijas), pequeños 

mamíferos (ardillas y conejos) y aves como las chachalacas Ortalis poliocephala 

(MORALES y URBINA, 1996; FERGUSON-LEES y CHRISTIE, 2001). 

En el caso de este registro, la técnica de identificación fue la observación del ave 

“in situ” y el análisis de sus fotografías; Harpyhaliaetus solitarius fue identificada en 

dos ocasiones, ambas en la UMA (Unidad de Manejo para la Conservación de la 

Vida Silvestre) Ejido “San Miguel” (Figura 1), ubicada al norte de Municipio de 

Chiautla, en el estado de Puebla, que pertenece a la región étnica Mixteca, 

ubicada en la Depresión del Río Balsas, México (INEGI, 2001; Villarreal, 2006). La 

primera observación fue el 19 de Noviembre de 1977 (Figura 2), se observó con 

binoculares una pareja volando en la ladera sur de la parte alta del cerro Tecorral 

(2 080 msnm), en un bosque de encino con Quercus glaucoides, Quercus 

castanea y Brahea dulcis (COTECOCA, 2001; VILLARREAL, 2006); en las 

coordenadas 18° 24’ 52” de latitud Norte y 98° 33’ 50” de longitud oeste. 

La segunda identificación fue el 12 de enero de 2011, donde un individuo solitario 

se encontraba posado en un pochote (Ceiba parvifolia), en la zona con selva baja 

caducifolia con: Bursera spp., Acacia spp., Mimosa spp., e Ipomea spp. entre otros 

componentes vegetales. En la ladera oriente del cerro Sangre de Grado (1 791 

msnm), en las coordenadas: 18 ° 23’ 30” de latitud Norte y 98° 34’ 13” de longitud 

Oeste. Las observaciones en campo, se lograron con las guías de PETERSON y 

CHALIF (1989) y HOWELL y WEBB (1995). 

Las dos identificaciones de realizaron en Otoño-Invierno, y de acuerdo a los 

testimonios de los campesinos de esa y otras UMAs, estas águilas negras 

(llamadas así por los nativos de la región) se observan principalmente en esa 

época de estiaje (Otoño-Invierno). Además, los campesinos las distinguen de otras 

especies parecidas como, la aguililla negra mayor Buteogallus urubitinga y la 

aguililla negra menor Buteogallus anthracinus, por los siguientes aspectos 

morfológicos: 1) su gran tamaño; 2) sus alas muy anchas, más que las de 

cualquier otra rapaz; 3) la banda blanca de la cola y; 4) el color amarillo muy 

visible de la cera del pico. 

Se deduce que es posible, que estas especie migren a la depresión del Río Balsas 

en esa época de estiaje-invernal del año, posiblemente en busca de clima más 

benigno, ya que dicha depresión geográfica se ubica al sur de la Cordillera 

Neovolcánica (2 000 a 5 000 msnm), y al norte de la Sierra Madre del Sur (600 a 2 

500 msnm) (TAMAYO, 1990). Por lo tanto, se sugiere ampliar el rango de 

distribución de Harpyhaliaetus solitarius hasta la región geomórfica de la depresión 

del Río Balsas, en México. 
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Figura 1: Cerriles de la UMA ejido San Miguel, Chiautla, Puebla, México  
(Fotografía, Oscar Villarreal-EB). 

 

Figura 2: Águila solitaria Harpyhaliaetus solitarius (Fotografía, Oscar Villarreal-EB) 
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