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Resumen 

En el estado de Guerrero, diferentes especies de aves invasoras han incrementado su distribución y, en 

consecuencia, sus poblaciones. En este artículo, se describen algunas observaciones de dos especies de aves 

invasoras: la cotorra argentina (Myiopsitta monachus) y la paloma turca (Streptopelia decaocto), durante 

2021 y 2022 en la ciudad de Chilpancingo. Se obtuvo información de la presencia de ambas especies, 

número de individuos, preferencia de hábitat y sitios de anidación. Se registraron ocho sitios de presencia 

de M. monachus y tres sitios de anidación, registrando un total de 33 individuos. Esta especie tuvo 

preferencia de hábitat en especies vegetales como eucaliptos (Eucalyptus spp.) y palmeras (Washingtonia 

robusta). Para S. decaocto, se obtuvieron registros de presencia en 56 sitios y se documentaron un total de 

228 individuos. Esta paloma está asociada a la infraestructura urbana como cables de energía eléctrica, 

postes de concreto y edificaciones. Nuestros resultados nos muestran un panorama del aumento en la  
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distribución y del estatus poblacional actual de estas dos especies de aves invasoras, por lo que se requieren 

de medidas adecuadas que mitiguen su crecimiento poblacional y distribución. 

Palabras clave: Aves invasoras, Población, Hábitat. 

 

 

Abstract 

In the state of Guerrero, different species of invasive birds have increased their distribution and, 

consequently, their populations. In this article, we described some observations of two invasive bird species: 

the Monk Parakeet (Myiopsitta monachus) and the Eurasian Collared-Dove (Streptopelia decaocto), during 

2021 and 2022 in the Chilpancingo city. We obtained information on the presence of both species, number 

of individuals, habitat preference and nesting sites. Eight M. monachus presence sites and three nesting sites 

were recorded, estimating a total of 33 individuals. This species had habitat preference in plant species, such 

as eucalyptus (Eucalyptus spp.) and palm trees (Washingtonia robusta). For S. decaocto, records of presence 

were obtained in 56 sites and a total of 228 individuals were recorded. This pigeon is associated with urban 

infrastructures such as electricity wires and poles, and buildings. Our results show an increase in the 

distribution and population status of these two invasive bird species; therefore, adequate measures are 

required to mitigate their population growth and distribution. 

Key words: Invasive birds, Population, Habitat.  

 

 

 

Introducción  

En los últimos años, varias especies de aves 

invasoras han expandido su distribución en 

México y colonizado diferentes ambientes 

ligados a los asentamientos humanos (Romagosa 

y Labisky, 2000; Álvarez-Romero et al., 2008). 

La transformación de los ecosistemas, los 

incendios forestales que modifican las 

condiciones ambientales y el tráfico ilegal de 

especies, han promovido que las aves invasoras se 

establezcan con éxito en ciudades y zonas 

agrícolas (Álvarez-Romero et al., 2008). De 

hecho, algunas de estas especies de aves invasoras 

han incrementado sus poblaciones en tiempos 

relativamente cortos, tal como ocurre con la 

cotorra argentina (Myiopsitta monachus) y la 

paloma turca (Streptopelia decaocto) en 

diferentes ambientes de México (Pruett-Jones et 

al., 2007; Ramírez-Albores, 2012; Muñoz-

Jiménez y Alcántara-Carbajal, 2017; Ramírez-

Bastida et al., 2019). Particularmente, M. 

monachus es considerada una especie territorial 

con comportamiento agresivo que impacta de 

forma negativa en las aves nativas, al competir 

por alimento y espacios, tal como ocurre con el 

mirlo primavera (Turdus migratorius) y el chinito 

(Bombycilla cedrorum; Pruett-Jones et al., 2007; 

Álvarez-Romero et al., 2008). Por su parte, la 

paloma turca ha incrementado de manera 

exponencial su tamaño poblacional en las áreas de 

invasión, y suele competir por alimento y hábitats 

con especies nativas tales como la paloma de alas 

blancas (Zenaida asiatica) y la paloma huilota 

(Zenaida macroura; Romagosa y McEneaney, 

1999; Álvarez-Romero et al., 2008).  

Estas especies de aves invasoras tienen el 

potencial de adaptarse fácilmente a las zonas 

urbanas y suburbanas. Sin embargo, los efectos 

potenciales que podrían causar en las actividades 

productivas en regiones como Guerrero son poco 

conocidos. En el estado de Guerrero, estas 
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especies se han logrado establecer y, por su 

comportamiento generalista, suelen alimentarse 

de cultivos de importancia económica como 

sorgo, arroz, maíz y árboles frutales, pudiendo 

causar pérdidas económicas (Bucher, 1992; 

Gómez de Silva et al., 2005; Pezzoni et al., 2009).  

La cotorra argentina ha incrementado su 

población en la ciudad de Chilpancingo desde el 

2014, año en que fue registrada por primera vez 

en Guerrero (Almazán-Núñez et al., 2015). Para 

la paloma turca, su presencia en los últimos cinco 

años ha crecido de manera exponencial y en la 

actualidad se encuentra en gran parte de la ciudad 

de Chilpancingo y diferentes regiones en 

Guerrero (Almazán-Núñez, 2014; Blancas-Calva 

et al., 2014; eBird, 2023). En este contexto, 

documentar sobre la presencia y las preferencias 

de hábitat de estas especies es información crucial 

para entender mejor su dinámica en los ambientes 

que han colonizado (Tinajero y Rodríguez-

Estrella, 2015; Muñoz-Jiménez y Alcántara-

Carbajal, 2017), y promover estrategias 

adecuadas para su control, procurando evitar 

elevados costos económicos a futuro (Álvarez-

Romero et al., 2008). Por lo anterior, en esta 

investigación documentamos los sitios de 

presencia de ambas especies, incluyendo datos de 

su abundancia y uso de hábitat dentro de la zona 

urbana de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 

 

Métodos  

Área de estudio 

La ciudad de Chilpancingo se ubica en la 

porción centro del estado de Guerrero, México, 

además de ser la capital del estado. Presenta una 

población de 225,728 habitantes (INEGI, 2020). 

Cuenta con infraestructura urbana y al margen de 

la ciudad se presenta vegetación de selva baja 

caducifolia, bosques de encino, pino y áreas 

agrícolas (INEGI, 2021). Asimismo, dentro de la 

ciudad existen áreas verdes con vegetación 

natural e introducida.  

 

Obtención de información y análisis de datos  

Durante el año 2021 a 2022 se realizaron 

observaciones de aves en la ciudad de 

Chilpancingo dentro de la zona urbana. El estudio 

se enfocó en dos especies de aves invasoras: M. 

monachus y S. decaocto. Las observaciones se 

llevaron a cabo en la mañana y en la tarde (7 a 11 

y 16 a 18:30 hrs), utilizando binoculares (7 x 35 y 

8 x 42), un geoposicionador satelital (GPS), y una 

cámara fotográfica (Nikon Coolpix P900). Se 

registraron las localidades de presencia de las 

especies, número de individuos avistados y la 

preferencia de hábitat. Para esto último, durante 

los avistamientos de las aves invasoras solo se 

registró el uso de especies vegetales o 

infraestructura urbana. La identificación de las 

especies vegetales fue in situ, utilizando 

dicotómicas y literatura especializada (e. g. 

Pennington y Sarukhán, 2005; Rzedowski et al., 

2005). Para ambas especies se trató de ubicar 

sitios de anidación debido a su reciente 

establecimiento en la ciudad de Chilpancingo 

(Almazán-Núñez, 2014; Almazán-Núñez et al., 

2015; Blancas-Calva et al., 2014). No se lograron 

contabilizar a los polluelos de M. monachus 

debido a la altura en la que se encontraron los 

nidos, lo que no permitió confirmar su presencia.  

Finalmente, se obtuvieron registros de presencia 

de M. monachus y S. decaocto de las plataformas 

digitales de biodiversidad (GBIF, eBird), así 

como de literatura científica, con la finalidad de 

complementar la información distribucional de 

ambas especies en el área de estudio.  

 

Resultados 

Para Myiopsitta monachus, se obtuvieron un 

total de 15 localidades de presencia en eBird y 

GBIF, y en este estudio obtuvimos ocho nuevas 

localidades de presencia (Figura 1). En estas ocho 

localidades se observó en promedio a dos 

individuos (20 individuos en total). Asimismo, se 

ubicaron tres sitios de anidación (Figura 1), con 

un total de 13 individuos. Los dos primeros nidos 

se observaron en árboles de eucalipto (Eucalyptus 

spp.), en las áreas verdes del Instituto 

Tecnológico de Chilpancingo (17°31'51.07" N, 

99°29'48.85" O; 1214 msnm) y la Plaza de Toros 

Belisario Arteaga (Figura 1; 17°33'1.64" N, 

99°29'26.49" O; 1321 msnm). El tercer sitio se 

observó en una palma de abanico (Washingtonia 

robusta) cerca de un centro comercial 

(17°32'0.56" N, 99°29'34.92" O; 1220 msnm; 33 

individuos en total; Figura 2). Con base en la 
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coloración del plumaje y los despliegues que 

desarrollaban al vuelo, inferimos que todos los 

individuos observados de la cotorra argentina 

pudieran tratarse de adultos.  

Para S. decaocto, se obtuvieron un total de 40 

localidades de presencia en eBird y GBIF (Figura 

3), y para este estudio adicionamos un total de 56 

localidades de presencia en la zona urbana de 

Chilpancingo (Figura 3). Se contabilizaron un 

total de 228 individuos (Figura 2).  

M. monachus utilizó especies vegetales para 

desarrollar sus actividades de alimentación 

(Pithecellobium dulce; Figura 4), anidación y 

percha, tales como eucaliptos (Eucalyptus spp.), 

palmeras de abanico (Washingtonia robusta), 

huamúchiles (P. dulce) y ficus (Ficus benjamina; 

Figura 5). Mientras que S. decaocto, usó para 

percha cables de energía eléctrica, postes de 

concreto y edificaciones (Figura 6). No se 

encontraron registros de anidación para esta 

especie. 

 

Discusión 

Las aves invasoras actualmente siguen 

incrementando su área de distribución en gran 

parte de México, principalmente por las 

actividades antropogénicas, tales como la 

destrucción de los hábitats, tráfico de especies e 

incendios forestales (MacGregor-Fors et al., 

2011; Álvarez-Romero et al., 2008; eBird, 2023). 

Estas especies tienen un gran potencial de 

adaptación a sitios con diferentes cambios 

ambientales (Gómez de Silva et al., 2005), 

desafortunadamente, al lograr establecerse en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Registros de presencia y anidación de la cotorra argentina (M. monachus) en Chilpancingo, Guerrero.  
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Figura 2. Número de individuos de la paloma turca y la cotorra argentina (S. decaocto y M. monachus) en Chilpancingo, 

Guerrero. 

 

 

 

 
 

Figura 3. Registros de presencia de la paloma turca (S. decaocto) en Chilpancingo, Guerrero. 
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Figura 4. Cotorra argentina (M. monachus) alimentándose de frutos de huamúchil (P. dulce: Foto P. Sierra-Morales).  

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Preferencias de percha de la cotorra argentina (Myiopsitta monachus) en Chilpancingo.  
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Figura 6. Preferencias de percha de la paloma turca (S. decaocto) en Chilpancingo. 

 

 

 

diferentes regiones con alta biodiversidad podrían 

afectar a aves nativas compitiendo por alimento, 

hábitat y transmitiendo algunas enfermedades 

(e.g. Newcastle, psitacosis, Virus del Oeste del 

Nilo). Además, su presencia y alta densidad 

poblacional podría tener consecuencias en las 

actividades humanas por el tipo de alimento que 

consumen, como sorgo, duraznos, mangos y 

cítricos (Gómez de Silva et al., 2005; Muñoz-

Jiménez y Alcántara-Carbajal, 2017; Álvarez-

Romero et al., 2008).  

Nuestras observaciones sobre estas dos especies 

de aves invasoras (M. monachus y S. decaocto) en 

Chilpancingo muestran el gran potencial de 

adaptación que tienen estos taxones a ambientes 

urbanos. M. monachus es una especie que fue 

registrada por primera vez en Chilpancingo y 

actualmente ha incrementado su presencia en la 

ciudad (Almazán Núñez et al., 2015; eBird, 2023; 

GBIF, 2023). Posterior al primer registro 

obtenido se evidenció la presencia de dos sitios de 

anidación (Sierra-Morales y Almazán-Núñez, 

2017). No obstante, se ha documentado que llega 

a poner de 5 a 8 huevos por nidada, incubándolos 

en un periodo de 26 días (Aramburú y Corbalán, 

2000; Gómez de Silva et al., 2005). Actualmente, 

en Chilpancingo su población está creciendo de 

forma continua y, si consideramos que esta 

especie muestra un comportamiento agresivo y 

territorial (Pruett-Jones et al., 2007), podría 

afectar a diferentes especies de aves nativas que 

se encuentran en su entorno. Asimismo, se ha 

evidenciado que tiene hábitos generalistas 

alimentándose principalmente de cultivos de 

granos y frutas (Gómez de Silva et al., 2005). El 

incremento poblacional de esta especie en 

Chilpancingo y dado sus hábitos generalistas, nos 

permite suponer que su distribución podría 

extenderse hacia zonas urbanas colindantes y en 

las que no se ha evidenciado su presencia. 

Asimismo, observamos que tiene preferencias 

para anidar por especies vegetales como 

Washingtonia robusta y Eucaliptus spp. La 

presencia de estas especies vegetales ofrece 

hábitat y alimento (Pithecellobium dulce) para M. 

monachus en zonas generalmente muy 
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transitadas. Por la forma de cámara en que 

desarrollan sus nidos compuestos de especies 

vegetales tales como huizaches (Acacia spp.) y 

huamúchiles (Pithecellobium dulce; Sierra-

Morales y Almazán-Núñez, 2017), las ramas de 

estos árboles que sostienen los nidos pueden caer 

y, en consecuencia, poner en riesgo a los 

transeúntes.  

Por otra parte, S. decaocto es una especie de ave 

invasora que tiene un gran potencial de 

adaptación a zonas urbanas (Pineda-López y 

Malagamba, 2011; Álvarez-Romero et al., 2008). 

Se alimenta de semillas, brotes vegetales e 

insectos. Es una especie que puede llegar a 

presentar unas tres nidadas por año, lo que 

permite tener un incremento poblacional continuo 

(Chablé-Santos et al., 2012). Esta especie fue 

registrada por primera vez en 2014 en la ciudad 

de Chilpancingo (Almazán-Núñez, 2014; 

Blancas-Calva et al., 2014). Desde entonces, los 

registros y la población de esta especie han 

incrementado de forma exponencial (eBird, 2023; 

GBIF, 2023). De hecho, en las áreas urbanas las 

personas suelen alimentar a esta especie, por lo 

que esto favorece su adaptación y reproducción 

(Álvarez-Romero et al., 2008). Nuestros registros 

en Chilpancingo muestran el incremento 

poblacional de S. decaocto y su presencia en gran 

parte de la ciudad. Si bien es una especie que no 

es territorial, puede desplazar a otras especies de 

palomas nativas por competencia, nicho y 

depredación, como Zenaida asiatica y Zenaida 

macroura (Romagosa y Labiski, 2000; Álvarez-

Romero et al., 2008; Olalla et al., 2009). No 

obstante, en las áreas aledañas a la ciudad de 

Chilpancingo existen cultivos de granos y 

semillas (e.g. maíz, sorgo, frijol) que podrían estar 

utilizando como alimento, causando potenciales 

afectaciones económicas (Álvarez-Romero et al., 

2008). Dado que es una especie granívora y 

frugívora, generalmente fungiendo como 

depredadora de semillas, también podría afectar 

procesos de dispersión legítima de semillas, así 

como transportar material de plantas infectadas a 

plantas sanas durante la alimentación o 

construcción de sus nidos tal como se infiere en 

M. monachus (Gómez de Silva et al., 2005; GISD, 

2010).  

Por otro lado, no se registraron sitios de 

anidación de S. decaocto, debido a que las 

observaciones fueron realizadas siguiendo 

transectos en avenidas y en áreas con ciertas 

especies vegetales. Es posible que S. decaocto 

esté construyendo sus nidos de forma aislada 

dentro de los parques urbanos, así como en los 

techos de las viviendas. No obstante, en otros 

estudios se ha reportado que pueden anidar en 

árboles y arbustos como eucaliptus (Eucalyptus 

spp.), cacahuananche (Gliricidia sepium), trueno 

(Ficus sp.), pino salado (Tamarix sp.) y palo fierro 

(Prosopis palmeri; Chablé-Santos et al., 2012; 

Blancas-Calva et al., 2014; Tinajero y Rodríguez-

Estrella, 2014; López-Puebla y Pineda-López, 

2021), lo que asegura su éxito reproductivo. 

Consideramos que es importante seguir 

generando información sobre estas especies, así 

como de las variables que contribuyen a la 

adaptación y anidación de estas aves además de 

evaluar los posibles efectos sobre la avifauna 

nativa y las actividades económicas en la región.  

 

Conclusiones  

Las especies de aves invasoras reportadas en 

este estudio (M. monachus y S. decacocto) están 

en continuo crecimiento poblacional, debido a la 

fuente de recurso alimenticio y de refugio que 

encuentran en la ciudad de Chilpancingo. Se ha 

observado que las personas ofrecen alimento a 

estas aves, lo que favorece su rápida adaptación y 

éxito reproductivo. Es importante mencionar que 

las aves invasoras afectan de diferente manera a 

las especies nativas, a los ecosistemas y a la 

infraestructura urbana por su potencial invasor. El 

presente estudio muestra información con la 

finalidad de continuar monitoreando las 

poblaciones de estas aves invasoras a largo plazo, 

así como evaluar métodos de control hacia sus 

poblaciones, buscando mitigar posibles daños que 

pudieran ocasionar en las zonas urbanas y áreas 

aledañas a la ciudad de Chilpancingo.  
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