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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las utilidades del anillamiento científico de aves es la obtención de recuperaciones. 

Una recuperación es un ave que, habiendo sido anillada previamente, es recuperada 

posteriormente, bajo cualquier tipo de circunstancia: se vuelve a capturar para anillamiento, 

se avista viva, es cazada, es depredada o colisiona con tendido eléctrico, entre otras muchas 

opciones. Así, poco a poco, se van acumulando las fichas de recuperación de miles de 

ejemplares de un gran número de especies. Y, así, poco a poco, se construyen los historiales 

que sirven para la estimación de parámetros como la supervivencia. Su análisis posibilita 

responder a preguntas como: ¿Cuánto vive un ave? ¿Cuál es la mortalidad de jóvenes y 

adultos? ¿Varía la tasa de mortalidad estacionalmente? ¿E interanualmente? ¿Cuáles son los 

factores que determinan la supervivencia de nuestras aves? ¿Cómo afecta la supervivencia al 

estado de conservación de las poblaciones así como a su tendencia de crecimiento a largo 

plazo? ¿Cuándo un valor de supervivencia debe alarmarnos?  

 

Para esto, también, se anillan aves. El avistamiento de aves con anillas de lectura a distancia 

u otro tipo de marcas o la recuperación de individuos marcados previamente en estaciones de 

esfuerzo constante permiten acumular gran cantidad de información con la que, 

posteriormente, estimar valores de supervivencia[1-4]. El reporte de anillas de aves 

cinegéticas, igualmente, presenta un alto valor para gestionar más eficazmente las 

poblaciones de especies cazables[5,6].  

 

 
El avistamiento de aves con anillas de lectura a distancia u otro tipo de marcas y la recuperación de pequeñas aves 

proporciona información útil para estimar índices de supervivencia. Fotos: J. Arizaga.  
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RECOLECTANDO RECUPERACIONES 

 

Las oficinas de anillamiento son entidades que tienen como objetivo la coordinación del 

anillamiento científico de aves así como la gestión de todos los datos que éste genera. 

Incluyendo, cómo no, la creación de bases de datos de recuperaciones. Así, la Oficina de 

Anillamiento de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (OA) tiene en su haber un banco de datos 

con más de 300.000 recuperaciones. Actualmente, la mayoría de las recuperaciones que 

llegan a la OA son vía internet (formulario disponible en la web, correo electrónico…). Pero 

antaño todos estos datos llegaban a través del correo postal: cartas, fichas de recuperación 

de oficinas extranjeras… incluso ¡postales! Y, a menudo, la anilla venía acompañada de 

alguna parte, ‘trozo’, de su portador. Patas, plumas…  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de recuperación, procedente de Reino Unido, recibida 
en la OA en la década de 1970. La anilla A59096 corresponde 
a un jilguero, anillado en Hondarribia (Gipuzkoa) en abril de 
1970, en paso. Como puede verse en la ficha, murió el 24 de 
junio de 1970 al ser depredado por un gato, en el 42 de la C/ 
Woodhurst, en Letchworth.  
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Z333. Wisdom, el ave silvestre más longeva de la Tierra.  

 

 
Wisdom, con uno de sus pollos, en marzo de 2011. Foto: Wikipedia.  
 

Z333, Wisdom, es una hembra de albatros de Laysan nacido probablemente en torno al año 1951. Se anilló en 

1956 por el United States Geological Survey (USGS) en el atolón de Midway, en el Pacífico. Desde entonces, 

Wisdom ha sido monitorizada anualmente y aún se vio con vida en 2024, cuando tenía al menos 73 años de 

vida. Se estima que, a lo largo de su vida, Wisdom ha puesto 30-40 huevos, de los que han nacido 30-36 pollos. 

Y, ¡atención! ¡Ha recorrido no menos de 4800000 km! Esto equivale a unas 120 veces la circunferencia de la 

Tierra.  

 

Los albatros son, como lo demuestra Wisdom, aves con una altísima longevidad. Su estrategia de vida se basa, 

precisamente, en esta circunstancia[7]. El estado de conservación de éstos y otras especies de aves marinas 

depende de ello. Una alta mortalidad adulta puede llevar a un rápido y crítico declive de sus poblaciones. En la 

actualidad, desgraciadamente, un altísimo número de aves marinas adultas mueren cada año por causa de la 

pesca incidental o bycatch (se quedan enganchadas en artes de pesca como redes de arrastre o palangres)[8,9], 

plástico (por ingestión así como por enganchamiento)[10,11], mareas negras[12], presencia de depredadores 

introducidos (ratas, gatos, etc.)[13], nuevas enfermedades[14], sobreexplotación pesquera[15] o el efecto del 

cambio del clima sobre la dinámica y abundancia de peces y otras presas[16]. Con este panorama, aún 

sorprende que Wisdom siga viva.  
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1Y79420. Diez gramos para 42000 kilómetros.  

 

 
Carricero común. Foto: Shutterstock. 
 

El carricero común es una pequeña ave palustre que se asocia a carrizales y otros tipos de vegetación 

emergida propia de ambientes acuáticos. Cría en buena parte de Europa (evitando las zonas más próximas al 

Ártico) y el sur de Asia occidental, llegando al Turquestán oriental, y pasa el invierno en el África subsahariana. 

Presenta alta conectividad migratoria, lo que significa que las poblaciones más occidentales invernan en 

África occidental, mientras que las más orientales lo hacen en África Oriental[17]. El área de invernada de los 

carriceros del suroeste de Europa, incluyendo España, se localiza en hábitats de sabana y arbustivos en el 

Sahel, curiosamente evitando llanuras de inundación y grandes zonas húmedas, así como en los manglares 

que se extienden por las costas del Golfo de Guinea[18].  

 

1Y79420 es un carricero común, macho, anillado siendo un pollo en 2017 en un gran carrizal en Txingudi 

(Gipuzkoa). Posteriormente, se recapturó en ese mismo carrizal todos los años, hasta 2023. Txingudi está a 

unos 3500-4000 km de la región donde estas aves de Europa occidental invernan, lo que supone que 1Y79420, 

con sus poco más de 10 g de peso, a lo largo de esos siete años, hizo 12 veces el viaje África-Txingudi o 

Txingudi-Africa, acumulando un mínimo de 42000 km de vuelo. En cada uno de los viajes, este carricero tuvo 

que cruzar el Sáhara y, posiblemente, superar las sequías del Sahel, cada vez más frecuentes[18].  
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PS7. Muerte en el salobral. 

 

 
Ejemplar PS7, hallado en mayo de 2022 en la Punta de la Banya (Tarragona). Foto: J. Bécares.  
 

En 1983 se hizo la primera llamada de teléfono móvil y comenzó, oficialmente, internet. También fue el año en 

que se hizo el primer trasplante de hígado en España, se creó la banda de rock Red Hot Chili Peppers o 

Margaret Thatcher ganó las elecciones en Reino Unido. Y se marcó como pollo, en La Camarga (Francia), a PS7. 

A lo largo de su vida esta flamenco rosa se avistó en casi un centenar de puntos, incluyendo las Marismas del 

Odiel (Huelva), Doñana, la laguna de Fuente de Piedra (Málaga), los humedales del Delta del Ebro y numerosos 

humedales tanto en la costa mediterránea francesa (incluida la propia Camarga) como argelina. En 2002 y 

2003 crió en Fuente de Piedra, en 2006 se identificó como reproductor probable en Argelia y en 2008 sacó un 

pollo en la Punta de la Banya (Tarragona). Fue precisamente en esta zona cuando PS7 apareció muerto, en 

mayo de 2022, a la edad de 39 años. Sin duda datos interesantísimos de un flamenco con una dilatada vida.  

 

Los flamencos crían en aguas poco profundas en pequeñas islas a salvo de depredadores y tienen la 

capacidad de moverse grandes distancias para responder ante los cambios bruscos del nivel del agua tan 

característicos de los humedales del Mediterráneo[19]. Ejemplo de ello es PS7, que conoció los humedales más 

importantes del Mediterráneo occidental. De hecho, los flamencos del Mediterráneo forman parte de una 

única población y comparten entre ellos una misma historia común[20]. 

 

NOTA: la fotografía de arriba obtuvo el primer premio en el International Bird Ringing Photo Contest, edición 

2024, en la categoría ‘Conservación’. Para más detalles ver www.ibrpc.eus.  
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E1318. Las fronteras son para los humanos.  

 

 
Garcilla bueyera. Foto: J. Arizaga.  
 

La de la garcilla bueyera es la historia de un éxito. Originaria del cinturón tropical del Viejo Mundo y el sur de la 

Península Ibérica, esta ardeida ha llevado a cabo el proceso natural de colonización más amplio y rápido del 

mundo aviar. Al final del siglo XIX colonizó el sur de África y en la década de 1930 llegó al norte de Sudamérica 

para, a partir de allí, expandirse hacia el resto de este continente. Asimismo, su área de distribución en Europa 

continúa su proceso de expansión hacia el norte[21].  

 

E1318 se anilló siendo aún un pollo en una de las ‘pajareras’ del Parque Nacional de Doñana, en julio de 1953, 

durante una de las míticas expediciones vinculadas al propio origen de la Oficina de Anillamiento de Aranzadi y 

los primeros trabajos de anillamiento en este Parque Nacional[22]. Fue encontrada muerta en marzo de 1987, 

abatida por disparo, a escasos 10 km de distancia de la pajarera donde nació. Según la literatura relativa a su 

biología reproductora[23], en esos casi 34 años de vida este ejemplar generó un mínimo de 50 nuevos 

individuos. ¿Cuántos de ellos habrían quizá contribuido a la colonización de nuevos territorios? ¿Quizás alguno 

de ellos o sus descendientes fue la primera garcilla bueyera en reproducirse en Reino Unido? ¿O tal vez 

atravesó el Atlántico, como ya lo hicieran sus ancestros?  

  



 
 

 

10 
 

B4. Un gran halcón. 

 

 
Ejemplar H25774, conocido como Killer. Foto: I. Zuberogoitia.  
 

Este macho de halcón peregrino, con anilla H25774 (+ anilla de PVC ‘B4’), fue marcado por I. Zuberogoitia y su 

equipo en Dima (Bizkaia), el 27 de abril de 2001. Lo bautizaron como Killer, porque se especializó en cazar 

otras rapaces, principalmente aguiluchos[24].  

 

A partir de ahí, sin abandonar su Bizkaia natal, ha generado un historial de avistamientos tal que, junto a otros 

halcones de la región, ha contribuido a entender cómo funciona su población y cuál es el impacto sobre la 

misma de catástrofes ambientales como la marea negra del Prestige o los cambios en el régimen de 

precipitaciones que causa el cambio climático[25].  

 

Tras su anillamiento, se detectó en 2003 ocupando un territorio a 35 km del lugar donde nació. Allí se emparejó 

con una hembra con la que permaneció hasta 2013. Sacaron, entre ambos, 26 pollos, fracasando solo en 2012 

y en 2013, año en que la hembra desapareció en plena época de crianza. Tras un año de soltería (o viudedad, 

cada cual que lo mire como quiera), este halcón se emparejó en 2015 con una hembra sin experiencia con la 

que, a pesar de haber puesta, la pollada fracasó. Tras este episodio, Killer desapareció para no ser visto nunca 

más, a la edad de 16 años, siendo por ello uno de los halcones salvajes más longevos que se conocen.   
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F1819. La espátula de Doñana. 

 

Ejemplar anillado de espátula común. Foto: M. Montero.  
 

El Parque Nacional de Doñana no necesita presentación. Su importancia para las aves es tal que bien le ha 

valido su reconocimiento como uno de los humedales más importantes de Europa. Poco después de crearse la 

Oficina de Anillamiento de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en 1949, uno de los adalides de la protección de 

Doñana, Jose Antonio Valverde, contactó con la Sociedad para solicitar anillas con el fin de poner en marcha 

campañas de anillamiento de garzas y especies afines. De este modo se inició una relación que hoy continúa, 

Aranzadi-Doñana Doñana-Aranzadi, en una historia compartida resumida en parte en el video de este enlace.  

 

F1819 se anilló el 16 de junio de 1969, en una de las colonias ubicadas en la pajarera de la Algaida. En aquellos 

años no se utilizaban aún las ‘marcas especiales’, esto es, anillas u otro tipo de marcas legibles a gran 

distancia que, por ende, evitan recapturar al ejemplar para leer la anilla. La recopilación de recuperaciones de 

aves de gran tamaño, en consecuencia, era muy a largo plazo, ya que en general las anillas eran leídas en aves 

halladas muertas o heridas. Fue el caso de F1819, que se encontró muerta, accidentalmente, por causas de 

origen humano, el 31 de mayo de 1994 en Aznalcázar (Sevilla). Esta espátula, de cuya vida lo desconocemos 

todo, murió poco antes de alcanzar la edad de 25 años. Probablemente nunca se movió demasiado, al 

encontrar suficiente cantidad de recursos en Doñana y alrededores, circunstancia que permite que las 

poblaciones de espátula que crían en el sur de España sean sedentarias, en contraste con las del centro de 

Europa, que se ven obligadas a migrar para invernan en el sur de Europa y África[26,27].  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Wqagrupsf84&ab_channel=ARANZADIciencia
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F3062. ¿Cuánto vive un alimoche? 

 

 
Ejemplar fotografiado en Navarra, a poca distancia del punto donde se anilló F3062. Foto: J. Arizaga. 
 

El alimoche común es el menor de los buitres ibéricos y el único que migra, localizándose su área de invernada 

en el África subsahariana, si bien cada vez más alimoches se quedan a invernar en la Península[28]. 

Actualmente, es una de las especies más amenazadas de Europa. En España, el último censo aporta un leve 

incremento, si bien esta tendencia no es uniforme en todo el Estado, estando la población en declive en varias 

regiones[29].  

 

El ejemplar F3062 se anilló en 1993, con dos años de edad, en Bardenas Reales (Navarra). Fue recuperado, 

vivo, en el Pirineo Catalán en junio de 2020, por tanto con una edad mínima de 29 años. Esto convierte a este 

ejemplar en el alimoche más longevo del que hay registro[30]. En su segunda captura de 2020, el ave se equipó 

con un GPS que reveló que pasaba el invierno al sur de Mauritania: un viaje de 4000 km y 20 días de duración. A 

lo largo de esos 29 años hubo de recorrer la distancia España-África occidental 56 veces, lo cual suma 224000 

km. A lo que habría que añadir la distancia recorrida al margen de la migración, durante el periodo 

reproductor, el invierno… En conjunto, posiblemente, más de 300000 km de una vida que, tal vez, aún no haya 

concluido. Los investigadores reivindican un seguimiento continuo de nuestras aves carroñeras, amenazadas 

a escala global[31,32], para entender su ecología y establecer estimaciones correctas de su viabilidad 

poblacional. 
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B76804 y B76660. Viejos paíños. 

 

 
Un paíño común vuela sobre las aguas del Cantábrico, en julio de 2023. Foto: J. Arizaga.  
 

El paíño común es un ave marina tan diminuta como un gorrión. Su nombre científico, Hydrobates pelagicus, 

proviene del griego ‘hydro’, hydor agua, bates caminante, y ‘pelagicus’, de pelagikos, pelágico, del mar abierto. 

Esto es, los paíños son las aves que andan sobre las aguas del mar, en referencia a su comportamiento de 

‘patear’ el agua mientras buscan pequeñas partículas de alimento en la superficie sin llegar a posarse.  

 

B76804 se anilló en mayo de 1993 en la isla de Benidorm, como adulto, en plena época de reproducción. Esta 

pequeña isla alberga una de las colonias de paíños más importantes y estudiadas en el Mediterráneo 

occidental. Los paíños de la subespecie H. p. melitensis, del Mediterráneo, crían por primera vez a la edad de 

3-5 años[33], lo que supone que ese ejemplar habría nacido en torno a 1990, o antes. Fue recapturado en la 

misma colonia donde se anilló 13 años después, en agosto de 2006. En otra de las colonias ibéricas, esta vez 

en el Cantábrico, B76660 se anilló siendo ya un adulto en el islote de Aketx (Bermeo) en agosto de 1991 y 

recuperó, de nuevo en Aketx, en agosto de 2013, por tanto con una edad mínima de 25 años. El récord de 

longevidad en esta especie se reportó para un ejemplar de Reino Unido, recuperado en una de sus colonias, a 

la edad de ¡39 años![34]. 
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FJ0. El veterano.  

 

 
Cigüeña blanca incubando. Foto: J. Arizaga.  
 

FJ0 es una cigüeña que nació en 1994 en Meco (Madrid). A los dos años de edad crió por primera vez, 

descubriéndose así que era, es, un macho. Desde entonces ha sido avistada año tras año por el Grupo de 

Seguimiento de la Biodiversidad de la Universidad Complutense de Madrid. El último, en 2025, en su nido de 

Alcalá de Henares, a tan solo 8 km de Meco. Tiene por ello más de 30 años de edad, récord de longevidad para 

la especie en España (el de Europa es de un ejemplar de 43 años, anillado en Suiza)[35]. En los 28 años en los 

que ha criado ha usado seis nidos diferentes, en los que ha sacado adelante 39 pollos. Entre 2014 y 2018 tuvo 

como pareja a la hembra G18116, nacida en 1989 en Villaseca de Uceda (Guadalajara), que llegó hasta los 29 

años, entonces récord de longevidad, hoy superado por FJ0.  

 

El anillamiento de cigüeñas en Madrid y otras zonas está permitiendo recolectar historiales como el de FJ0 

para estudiar aspectos esenciales de su biología y entender la relación de las cigüeñas con su entorno. Entre 

estos, caben destacar los análisis demográficos, su dispersión, el flujo entre colonias y la tasa de retorno al 

área de origen o el nivel de fidelidad al nido, así como los factores que condicionan todos estos parámetros, 

incluyendo el efecto de causas de origen humano, como la gestión de residuos, envenenamiento, 

electrocución, colisiones o cambio en el modelo agrícola, entre otros.  
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H25824. Caso sin resolver. 

 

 
Cárabo común. Foto: Shutterstock. 
 

El ingreso de jóvenes cárabos en centros de recuperación es un fenómeno recurrente cada temporada. Los 

pollos que aún no vuelan suelen saltar de su nido pronto. Muchos acaban en el suelo, donde son encontrados 

por excursionistas que, pensando en su aparente desvalía, los capturan para llevarlos a un centro de 

recuperación. Precisamente H25824 fue uno de esos cárabos… Acabó en el Centro de Recuperación de 

Martioda (Álava). Tras su recuperación, se liberó en septiembre del año 2000 para, a partir de entonces, no 

saber más de su paradero… 

 

Hasta agosto de 2021, cuando apareció su anilla en Mandojana, a tan solo 3 km de donde se soltó, ¡pero 21 

años después! Ni rastro del ave, solo un brillo metálico sobre el suelo… Nadie sabe qué pudo ocurrir. Quizás un 

gran depredador lo cazó. Quizás un disparo furtivo lo mató y, al ver su anilla, su verdugo se la quitó por temor. 

¿Desde cuándo habría estado esa anilla sobre el lecho del bosque? ¿Habría muerto el cárabo recientemente? 

El récord de longevidad de la especie lo tenemos en un ejemplar de Reino Unido, que superó los 23 años de 

vida. H25824, en consecuencia, perfectamente pudo llegar a 21. Esta historia, en todo caso, revela la 

importancia de marcar todos los ejemplares que salen, una vez tratados y recuperados, de los centros de 

recuperación, ya que solo así es posible evaluar la eficacia y resultados del esfuerzo que se desarrolla en este 

tipo de instalaciones.  
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