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Resumen
La paloma de Castilla (Columba livia Gmelin, 1789) originaria de África y Eurasia se 
encuentra ampliamente distribuida en la mayor parte de Europa, Asia occidental, 
África y América. Columba livia fue introducida en el Perú por los españoles en el 
siglo XVI. Habita en zonas urbanas y rurales; en las últimas décadas su población 
ha crecido de manera exponencial alrededor del mundo; se considera que es una 
especie comensal del ser humano y en algunos casos en las ciudades que coloniza, 
causa daño a la infraestructura y constituye un riesgo en la salud pública. Si bien su 
origen es silvestre se comporta como una de las especies con mayor interacción con 
los humanos. El incremento de su población en las ciudades la ha convertido en una 
especie plaga. En esta revisión se describe el estado actual del conocimiento de las 
poblaciones de Columba livia, sus posibles efectos sobre la salud de la población 
humana, el ornato público y el análisis de su condición de especie exótica invasora, 
a cinco siglos de su introducción en el Perú.

Abstract
The Castile pigeon (Columba livia Gmelin, 1789), native to Africa and Eurasia, is 
widely distributed in most of Europe, western Asia, Africa and America. Columba 
livia was introduced to Peru by the Spanish in the 16th century. It lives in urban and 
rural areas; in recent decades its population has grown exponentially around the 
world; it is considered to be a commensal species of the human being and in some 
cases in the cities it colonizes, it causes damage to the infrastructure and constitutes 
a risk to public health. Although its origin is wild, it behaves as one of the species 
with the greatest interaction with humans. The increase in its population in cities 
has turned it into a pest species. This review describes the current state of know-
ledge of Columba livia populations, its possible effects on the health of the human 
population, public ornamentation and the analysis of its status as an invasive exotic 
species, five centuries after its introduction into the Peru.
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Introducción
La historia evolutiva de la diversidad biológica se 

explica, en parte, a través del aislamiento de los conti-
nentes, a manera de islas, debido a los fenómenos que 
se producen a nivel de la corteza terrestre como la deri-
va continental, variación en el nivel del mar, vulcanismo, 
etc. (Barton 2020). De igual manera, con la navegación 
en el Pacífico y el Atlántico, que probablemente se hizo 
más frecuente desde hace 2000 años, los desplazamien-
tos de especies de plantas y animales se extendieron más 
rápidamente a todas partes del mundo (Langdon 2001, 
Hurles et al. 2003). Existen, también evidencias en la 
India desde el siglo XI, sobre el cultivo de algunas plan-
tas de origen americano; en China con el maní y otras 
plantas cultivadas (Eskelner et al. 2019); y las gallinas 
de origen asiático, que han sido registradas desde antes 
de la llegada de los españoles a América del Sur (Revelo 
Cuaspud et al. 2018). 

A partir del segundo viaje de Colón en 1493, se inició 
la introducción de plantas cultivables y animales domés-
ticos europeos, junto con palomas y pavos, hacia América 
(Capdevila et al. 2006). Este proceso histórico, en parale-
lo a las exploraciones, ha posibilitado el registro exhaus-
tivo de intercambios y extinciones de especies entre Eu-
ropa y América (Hernández-Ruedas et al. 2019). Durante 
el siglo XX, el avance en los medios de transporte ha au-
mentado la capacidad para transportar organismos vivos 
y ha reducido la duración de los viajes, facilitando así la 
movilización de una mayor diversidad de especies (Bend-
joudi et al. 2015). Al mismo tiempo, actividades como el 
turismo, los jardines botánicos, zoológicos, parques te-
máticos y acuarios, que albergan una variedad de fauna y 
flora exóticas, han experimentado un notable incremento 
en sus operaciones (Capdevila et al. 2006).

La paloma doméstica conocida también como palo-
ma de Castilla, paloma bravía, zuro (Columba livia Gme-
lin, 1789) originaria de África y Eurasia se encuentra 
ampliamente distribuida en la mayor parte de Europa, 
España, Islas Canarias, Gran Bretaña, Portugal, Isla de 
Madeira e Islas Azores; Asia occidental, China, Gansu, Ji-
lin y Shanxi; en África, Cabo Verde, Guinea, Mauritania 
y Senegambia; y en el continente americano (BirdLife 
International 2021a). Es una de las especies de aves de 
mayor distribución y diversidad fenotípica que ha sido 
estudiada ampliamente en ecología, genética, fisiología, 
comportamiento, biología evolutiva y recientemente ha 
surgido como un modelo para comprender la base mo-
lecular de la diversidad anatómica, el sentido magnético 
y otros aspectos clave de la biología aviar (Rodríguez-De 
La Barrera et al. 2019). Las palomas se caracterizan por-
que son monógamas, se reproducen durante todo el año, 
el macho protege a la hembra y a la cría, lo que garantiza 
la supervivencia del grupo familiar (Lowther & Johnston 
2020). El periodo de apareamiento comprende de 8 a 12 
días, la hembra pone de uno a dos huevos de forma elíp-
tica, los cuales eclosionan a los 18 días, y los pichones pa-
san a ser alimentados con un líquido lechoso producido 
por las células epiteliales del buche denominada leche 
de paloma, por aproximadamente seis semanas, cuando 
abandonan el nido (Arango 2017). 

Habita en áreas urbanas y rurales y su población, 
debido a su descontrolada proliferación, ha crecido de 
manera exponencial alrededor del mundo. Es considera-
da una especie comensal del ser humano, y en algunos 
casos ocasiona problemas, causa daño a la infraestruc-
tura y constituye un riesgo a la salud pública en las ciu-
dades que coloniza (Arias et al. 2017, Holt et al. 2018, 
Timmermann et al. 2020). Las palomas son aves ubicuas 
y cosmopolitas y si bien su origen es silvestre, se han 
convertido en una de las especies con mayor interacción 
con los humanos, ya que han vivido desde hace muchos 
siglos al lado del hombre y han sido domesticadas para 
fines alimenticios, recreativos y de mensajería (Dorst 
1976, De La Ossa et al. 2017). Esta interacción, a manera 
de simbiosis, ha resultado beneficiosa para las palomas 
y las personas, más allá de los cambios demográficos, la 
dinámica poblacional y la disponibilidad de alimento, 
que han generado diferentes escenarios, particularmen-
te con la adaptación a nuevos espacios urbanos por par-
te de las palomas (López-Puebla & Pineda-López 2021). 
Esta situación es preocupante, porque constituye un 
peligro potencial para la salud de la población humana, 
por la posibilidad de transmisión de diferentes enferme-
dades zoonóticas, así como por causa de deterioro de la 
infraestructura en las ciudades (Curo et al. 2005, Arias et 
al. 2017, Pineda-Castillo 2020). La permanente interac-
ción entre las palomas con las aves domésticas y silves-
tres se convierte en un factor de riesgo para la transmi-
sión horizontal de enfermedades (Bahrami et al. 2012). 

Se estima que, hay una paloma por cada veinte ciuda-
danos de una gran ciudad, y este incremento se debe a la 
mayor oferta de alimentos, generado por mejores niveles 
de bienestar de la población humana (Haag-Wackernagel 
2013). Si bien en ciertas ciudades C. livia es una especie 
plaga, en otras es considerada de un gran valor cultural 
y natural (Ramírez et al. 2008). El desarrollo poblacio-
nal de esta especie y su falta de control en las ciudades 
ha permitido clasificarlas como una especie plaga, razón 
por la cual también se les denominan «ratas del aire» 
(Olalla et al. 2009). 

Las especies sinantrópicas como Columba livia han 
incrementado su población, debido a la colonización de 
nuevos hábitats y su gran capacidad de adaptación a las 
ciudades. Su tendencia poblacional ha seguido el mismo 
ritmo que el desarrollo de obras de infraestructura en las 
ciudades, lo que ha generado la proliferación de hábitats 
adecuados para las palomas, permitiendo que sus activi-
dades se orienten a la búsqueda de alimento y la cons-
trucción de más nidos, pero a su vez conlleva al deterioro 
de edificios y monumentos históricos de gran valor cul-
tural por el daño que generan sus heces en las edificacio-
nes (Méndez et al. 2013, Sol 2014). Esa gran cantidad de 
materia fecal acumulada en calles, plazas, monumentos y 
edificios constituye un riesgo para la salud humana y ani-
mal, ya que sustentan la base de una fuente de infecciones 
virales, bacterianas y fúngicas, que proveen un sustrato 
adecuado para la subsistencia de ectoparásitos, así como 
la histoplasmosis, enfermedad fúngica de importancia, en 
pacientes inmunocomprometidos (Tarsitano et al. 2010). 
Dado sus hábitos de hacinamiento en zonas de refugio y 
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forrajeo; contaminación de ambientes con materia fecal 
y su presencia en ambientes no controlados, representa 
un riesgo para la salud pública debido a que transmiten 
diversas enfermedades (Ramírez-Alan et al. 2017).

En el Perú Columba livia fue introducida en el siglo 
XVI, por los españoles (Cossios 2018), fecha que es cerca-
na al registro de llegada a Venezuela a fines del siglo XVI 
(Ojasti 2001). En la actualidad la población de palomas 
callejeras en la ciudad de Lima ha alcanzado valores muy 
altos y con ello el riesgo de transmisión de enfermedades 
zoonóticas (Naupay et al. 2015).

El objetivo del presente estudio es hacer un relato 
histórico de la especie, así como conocer el estado actual 
del conocimiento de sus poblaciones, sus posibles efectos 
sobre la salud de la población humana, el ornato público 
y el análisis de su condición de especie exótica invasora.

Metodología
Este estudio esta basado en publicaciones que dan 

a conocer observaciones de campo acerca del compor-
tamiento, distribución, movimientos y estado de con-
servación de ciertas especies. Se llevó a cabo una ex-
haustiva revisión de la literatura científica utilizando 
diversas bases de datos como Scopus, Web of Science, 
Scielo y Google Académico. Se examinaron 99 artículos 
relevantes publicados entre 1954 y 2023, abarcando las 
palabras clave 'aves silvestres', 'paloma doméstica', 'pa-
loma de Castilla', 'zoonosis' y 'columbiformes' en espa-
ñol e inglés. La información sobre la distribución de las 
especies se obtuvo de la base de datos GBIF (2020), que 
reúne registros de colecciones científicas y observacio-
nes de campo, incluyendo eBird.

Antecedentes históricos
El protagonismo de la paloma en las sociedades hu-

manas se remonta a la época más antigua, cuando según 
los mitos y narraciones Noé encargó a una paloma que 
midiera la profundidad del agua (Fakhri et al. 2013). 
Esta asociación del hombre con la paloma viene desde 
hace 5000 a 3000 aC, lo cual indicaría que ha sido uno 
de los primeros animales domesticados y ha tenido un 
lugar de privilegio en diferentes culturas: simboliza la 
paz, el amor, la armonía y la religión y también su fide-
lidad, rapidez y silencio, las que son características alta-
mente valoradas por el hombre (Dorst 1976). La paloma 
representa al Espíritu Santo, en la Biblia se menciona: 
“Vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como pa-
loma y reposó sobre Él” [San Juan Cap. 1, verso 32]. De 
La Maza (1954) señala que en el Antiguo Testamento es 
considerada como mensajera de la paz, mientras que en 
el Nuevo Testamento simboliza al Espíritu Santo. En los 
mitos griegos y romanos, Afrodita es la diosa del amor 
y la belleza a la que le gustan las palomas, los gorriones 
y los cisnes; también se convierte en la encarnación de 
la lujuria cuando representa a Venus, diosa de la belleza, 
símbolo del amor y transmite simbólicamente virtudes 
como la sencillez, el afecto, la ternura, la fecundidad, la 
mansedumbre, la pureza, la simplicidad, el candor, la na-
turalidad y la inocencia (Fakhri et al. 2013). De acuerdo a 
las estaciones, en la antigua China había una alternancia 

entre Yen y Yung, así el halcón se transformaba en palo-
ma y viceversa, de tal manera que en el equinoccio apa-
recía la paloma simbolizando a la primavera; evocando al 
folclore y los proverbios chinos (Dorst 1976).

La etimología de Columba es del latín que significa pa-
loma y el epíteto livia del latín gris azulado. Por otro lado, 
la paloma de las plazas es una subespecie que ha apren-
dido a convivir con el hombre, Columba livia domestica.

La paloma bravía es reconocida como el antecesor 
común de las palomas domésticas, y sus descendientes 
se extendieron en estado silvestre a través del sur de Eu-
ropa y del norte de África hasta la India, donde habitó 
en los campos de cultivo y es muy probable su domesti-
cación desde el Neolítico (Valadez 2021). Las primeras 
palomas domesticadas fueron criadas en Mesopotamia 
y en el Mediterráneo, hace 4000 años a partir de Paloma 
palomar; una especie importada hacia los Alpes por los 
romanos (Dorst 1976).

La domesticación de la paloma se ha evidenciado en 
registros pictográficos en Mesopotamia, tiempo des-
pués se encontraron una serie de registros en escul-
turas, pinturas y tumbas en culturas de medio oriente 
(Rodríguez de la Barrera & Causil Vargas 2022). Previa 
a la raza de la paloma mensajera, otras variedades de 
palomas llevaron mensajes a través de los siglos en di-
versos espacios geográficos, como las culturas antiguas 
en China, Persia, Egipto, Roma, Grecia, Mesopotamia 
(Rosario et al. 2009). La capacidad de la rapidez y ha-
bilidad de la paloma para volver a casa es reconocida 
desde hace 2500 a.C. (Levi 1998). En el año 1100 a.C. 
Ramsés III ordena el sacrificio de 57810 palomas, para 
honrar al dios Amon patrón de Tebas, poniendo en re-
lieve su simbolismo religioso (Blechman 2006).

En Egipto los palomares postales anunciaban las va-
riaciones en el crecimiento del caudal del Nilo y un siste-
ma efectivo de comunicación entre El Cairo y Alejandría; 
los fenicios representaban los mensajes por los colores 
de las palomas: blanca mensaje positivo, negra negativo; 
y en Grecia fueron utilizadas para enviar los resultados 
de las olimpiadas (Levi 1998). En el imperio Romano; en 
el año 43 d.C. Gaius Plinius proporciona la primera in-
formación escrita sobre palomas mensajeras, al escribir 
que Brutus dijo: “Puedo ver los códigos de las palomas 
de Roma en la parte alta de las torres; puedo escuchar 
a la gente de Roma discutiendo sobre el origen y desen-
volvimiento de una paloma y otra” mientras colocaba un 
mensaje en la pata de una paloma (Fakhri et al. 2013). 

En el siglo I d.C. la obra De re coquinaria, de Marco Ga-
vio Apicio señala que la cultura romana incorporó la car-
ne de paloma en la gastronomía. En la Edad Media, Juan 
Torres Fontes de la Universidad de Murcia, resalta que 
la paloma era consumida por los pobladores del lugar; 
también en el libro Ornitología Medieval Murciana, regis-
tra que, en la fundación de Murcia, en el siglo IX, grandes 
concentraciones de palomas llegaban a las márgenes del 
río Segura. En 1930, en el Manual del Perfecto Cocinero 
Augusto Soler y Monés publicó 672 fórmulas para la pre-
paración de palomas (Blasco et al. 2014).
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En el siglo XI d.C. en Grecia las palomas llevaban men-
sajes hasta Siria y Persia; y en Bagdad, desde el año 1100; 
en Europa, a partir del siglo XIII (Rosario et al. 2009); en 
los Países Bajos transportaron mensajes a los habitantes 
de Haarlem (1573) y Leiden (1574), quienes así evita-
ron rendirse ante el ataque español, al enterarse de la 
llegada de las tropas del príncipe de Orange (Blechman, 
2006). En el siglo XVII el adiestramiento de palomas en 
Inglaterra y Francia era un exclusivo privilegio de la no-
bleza. Entre 1812 y 1820, Italia, Francia, Bélgica y en In-
glaterra, las utilizaron para el envío de boletos de lotería, 
cotización de bolsa, órdenes de compraventa, etc. Lleva-
ron mensajes sobre la caída de Napoleón en la batalla de 
Waterloo en 1815 (Rosario et al. 2009). 

La crianza de palomas para el servicio de correo a 
inicios del siglo XIX fue asumida por gente adinerada ya 
que al igual que los jinetes a caballo fueron utilizados 
para llevar mensajes a las diferentes organizaciones (Levi 
1996); la agencia de noticias Reuters también enviaba los 
telegramas a través de las palomas. Ante la velocidad y 
efectividad en la trasmisión de los mensajes, comercian-
tes y banqueros compraron los mejores ejemplares de 
palomas para ganarle a sus competidores que utilizaban 
el correo regular (Blechman 2006). En 1848, el diario Al-
gemeen Handelsblad de Holanda, remitía desde Londres, 
Paris, Frankfurt y Madrid, las noticias de sus titulares, co-
nocidas como “noticias de palomas”. El mejoramiento ge-
nético para obtener razas de palomas más rápidas entre 
criadores ingleses, belgas y holandeses permitió obtener 
resultados notables (Levi 1996). Con la invención del te-
légrafo en el año 1838 y de la máquina de vapor, el uso de 
palomas para llevar mensajes decayó (Levi 1998). 

Charles Darwin, en el Origen de las Especies, Capítulo 
I, Razas de la paloma doméstica, sus diferencias y origen, 
publicado en 1859, señala que el primer colombófilo de 
la humanidad fue el faraón Userkaf, de la quinta dinastía 
egipcia, quien gobernó entre 2494 a 2487 a.C., en tiempo 
de los romanos, Plinio pagaba grandes sumas de dinero 
por las palomas; y en los años 1600 fueron muy aprecia-
das por Akber Khan en la India; en esa época, los holan-
deses eran tan entusiastas de las palomas como lo fueron 
los antiguos romanos (Labrador-Montero 2023).

En el siglo XX, las palomas mensajeras cumplieron 
un rol trascendental, en Alemania, Austria, Rusia, Italia, 
Inglaterra, Francia, España, Rumanía y Turquía durante 
la primera y segunda guerra mundial. Los servicios de 
inteligencia de Alemania e Inglaterra a través de las pa-
lomas mensajeras comunicaban los resultados de las es-
trategias utilizadas en el campo de batalla. El éxito en es-
tos servicios permitió la implementación de políticas de 
estado y legislación específica para proteger a la paloma 
de eventuales daños; por ello, matar o agredir a una palo-
ma mensajera era sancionado con pena de cárcel por seis 
meses o multa de 100 libras esterlinas (Blechman 2006). 

El rol de las palomas mensajeras en la II Guerra Mun-
dial, ha sido descrito en la obra de Alan Hlad (2019) el 
Largo camino a casa cuyo título original en inglés es Long 
Flight Home y donde se narra cómo se criaron y adiestra-
ron las palomas en los palomares situados en los abedu-

les del bosque de Epping en Inglaterra. Otro libro en In-
glaterra escrito por Gordon Corera (2018) titulado Secret 
Pigeron Service Operation Columba, Resistance and the 
Struggle to Liberate Europa cuenta sobre la batalla aérea 
donde las palomas mensajeras enfrentaban a los halco-
nes, por lo que muchas de ellas nunca llegaron a su desti-
no y morían en las garras de los halcones depredadores. 

Después de la Segunda Guerra Mundial en la mayo-
ría de las ciudades europeas, las poblaciones de palomas 
aumentaron considerablemente (Haag-Wackernagel 
2013), por lo que volvió a ser una especie de vida libre 
y una de las aves más cosmopolitas, de zonas urbanas 
y agrícolas (Redondo et al. 2018; Villalba-Sánchez et al. 
2015a). Ha sido utilizada participando en eventos depor-
tivas como la caza y las carreras, exposiciones de razas 
ornamentales, habilidades acrobáticas, en investigación 
científica como animales de laboratorio y en consumo 
humano como fuente de proteína animal y criada como 
ave de adorno (Villalba-Sánchez et al. 2015b). 

Después de muchos años de selección genética, se re-
conocen alrededor de 200 razas, aunque algunas de sus 
características originales han sido modificadas (Villalba-
Sánchez et al. 2014). Tanto el color blanco como el ne-
gro surgen como una mutación de las razas domesticas 
que se incrementaron, al cruzarse entre sí, por el factor 
consanguinidad (Rodríguez de la Barrera & Causil Vargas 
2022). Por tanto, es una de las especies de mayor dis-
tribución y diversidad fenotípica ampliamente estudiada 
en ecología, genética, fisiología, comportamiento y biolo-
gía evolutiva (Holt et al. 2018).

Columba livia en el Perú
Existen diversos registros de la llegada de la paloma 

al continente americano, tanto por los españoles en el 
siglo XVI y por colonos europeos a principios del siglo 
XVII en Norteamérica (Arango 2017). En el Perú, existen 
registros desde el siglo XVI de la introducción como ave 
doméstica (Cossíos 2010). El primer autor que se refie-
re a la variedad de las palomas fue Garcilaso de la Vega 
(1609), que, si bien no las reconoce a nivel de especies , 
señala que las palomas estaban entre las pocas aves, a las 
cuales estaba permitido cazar, pero sólo para el consumo 
de la casta dirigente. Franke (1997) sugiere que es pro-
bable que la mención haga alusión a la paloma torcaza 
Patagioenas fasciata, como se encuentra ilustrada en una 
lámina de la Colección Madrid de Martínez Compañón. 
Al llegar los colonizadores a América, asignaron nue-
vos nombres a las plantas y animales que encontraron. 
Esto quedó registrado en el Compendio de Pantaleón de 
Guzmán en los apartados sobre la fauna y flora del con-
tinente americano (Katayama et al. 2021). Historiadores, 
cronistas, naturalistas y conquistadores como Cristóbal 
Colón, Fray Bartolomé de las Casas, Hernán Cortés, Ber-
nal Díaz del Castillo, Albar Núñez Cabeza de Vaca, Juan 
de Castellanos, Gonzalo Fernández de Oviedo y José de 
Acosta, utilizaron términos para describir elementos 
americanos que guardaban similitud con los de España, 
como 'paloma de Castilla' o 'gallina de Castilla'. Destaca-
dos científicos como el naturalista alemán Alexander von 
Humboldt, el francés Aimé Bonpland y el erudito italiano 
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Antonio Raimondi también adoptaron estas denomina-
ciones (Franke 2007, García Aranda 2015, Pulido 2015, 
Escobar-Mamani & Pulido 2021). 

Aspectos generales de la paloma
La familia Columbidae está conformada por más de 

320 especies en el mundo y en el Perú están represen-
tadas por 29 especies (Plenge 2023). La especie de pa-
lomas “urbanas”, “de ciudad” o “de calle” (Columba livia 
domestica), se originaron a partir de la paloma bravía 
(Columba livia). Una especie de alta capacidad de adapta-
ción que le permitió sobrevivir en diferentes condiciones 
medioambientales y de alimentación, lo que finalmente 
posibilitó su domesticación de forma efectiva, eviden-
ciando una importante velocidad reproductiva y manse-
dumbre (Magnino et al. 2009). 

De amplia distribución abarca desde el nivel del mar 
hasta los 4000 m de altura y va desde el desierto costero 
y los bosques secos del noroeste, la vertiente occidental, 
los valles interandinos y la vertiente oriental en selva 
alta y baja (Schulenberg et al. 2007, Pulido 2018, Salinas 
et al. 2021). Se caracteriza por comportamientos gre-
garios y sedentarios, de alimentación omnívora, siendo 
los granos, semillas y frutas su prioridad (Spennemann 
& Watson 2017). Presentan plumaje variado, comporta-
mientos sociales característicos como en la elección de 
pareja, competencia sexual, dominancia, hábitos grega-
rios y el cuidado biparental de las crías (Haag-Wackerna-
gel 2013, Birdlife International 2023). Son monógamos 
de por vida (Arango 2017). No presentan dimorfismo se-
xual, la hembra pone dos huevos que son incubados por 
ambos padres (Haag-Wackernagel 2013). 

Las palomas anidan en los acantilados por las grie-
tas características que ofrecen protección para la anida-
ción y reproducción; en las ciudades con grandes edifi-
cios en lugares guarnecidos y en los techos y azoteas de 
las casas (Redondo et al. 2018). Si bien los alimentos se 
encuentran disponibles durante largo tiempo, esto a su 
vez le permite tener un periodo de reproducción más 
dilatado, en el que la duración de la incubación es de 
17 a 19 días (Arango 2017). Aunque su gran capacidad 
de vuelo le da gran independencia, es fiel a un deter-
minado lugar. Estas aves pueden anidar y reproducirse 
fácilmente en cautiverio como si estuviera destinada a 
la domesticidad (Dorst 1976). 

Aspectos genéticos
En la paloma de Castilla se presentan generalmente 

los fenotipos oscuros relacionados a la presión natural 
de la selección, que permiten el mantenimiento de la va-
riabilidad en la coloración, debido a la concentración de 
melanina en las poblaciones (Rodríguez-De La Barrera 
et al. 2019). Cuando la oferta de alimentos disminuye, las 
hembras con fenotipos oscuros tienen mayor producción 
de huevos y, por lo general, las crías tienen una mayor 
masa corporal (Causil et al. 2016). Por el contrario, cuan-
do abunda la comida, la producción de huevos es similar 
para ambos fenotipos, pero en el caso de los adultos la 
pérdida de masa corporal es mayor en los animales más 
claros (Pardo et al. 2018).

Los especímenes melánicos presentan menor suscep-
tibilidad a endoparásitos y mayor respuesta inmune, que 
ejemplares de fenotipos más claros (Rodríguez de la Ba-
rrera & Causil Vargas 2022). Por lo tanto, es probable que 
el parasitismo tenga efecto en el mantenimiento del poli-
morfismo de color en condiciones de vida en ambientes 
naturales (Kapusta et al. 2017). No ocurre lo mismo en 
áreas suburbanas, que, influenciadas por el crecimiento 
de la urbe, fenotipos más claros tienen menos parásitos 
que fenotipos oscuros; lo que sugiere a la coloración 
como un mecanismo de respuesta ante la susceptibilidad 
de parásitos (Jacquin et al. 2013, Pardo et al. 2015). 

El alto número de individuos heterocigotos por efecto 
de mecanismos evolutivos como la selección natural, se 
ve reflejado en los especímenes melánicos, que confieren 
ventaja selectiva con respecto a los fenotipos claros (Ka-
pusta et al. 2017). Adicionalmente la cercanía geográfica 
entre las bandadas produce un aumento significativo del 
flujo génico por efecto de un mayor intercambio de genes 
(Correa et al. 2015), determinando una mayor variabi-
lidad de genotipos (heterocigotos) incrementando aún 
más la diferenciación genética fomentada por la distan-
cia geográfica entre poblaciones (Jacob et al. 2015). 

Interfase humano-animal 
Los animales domésticos y de vida silvestre, bajo 

determinadas circunstancias se convierten en agentes 
trasmisores de enfermedades, por lo que son conside-
rados vectores de patógenos que amenazan la salud 
pública (Valadez 2021). Al parecer, muchas de estas en-
fermedades se originan por actividad de patógenos am-
bientales, los cuales emergen por diversos factores que 
les favorecen, como las condiciones sociodemográficas, 
contaminación ambiental, hacinamiento, y crecimiento 
desmesurado de la población, que propician la infec-
ción interespecie y sobrepasan los métodos de preven-
ción, control y vigilancia de enfermedades (MINSA 2015, 
Arias et al. 2017, Timmermann et al. 2020). En este es-
cenario, es reconocido el rol de reservorios potenciales 
para diversos patógenos que afectan diferentes especies 
(Tarsitano et al. 2010, Vásquez et al. 2021), con la posibi-
lidad de convertirse en un riesgo sanitario para la salud 
pública (Ramírez et al. 2008, Arias et al. 2017, Lawson 
et al. 2018). En esa perspectiva, la paloma es una espe-
cie transmisora de enfermedades hacia el ser humano; 
provocando un gran impacto económico y social, dada la 
necesidad de prevención, control y tratamiento de estas 
patologías (Méndez et al. 2013, Cazorla & Morales 2019). 

Las poblaciones de palomas son causantes de altos 
volúmenes de materia fecal, que se acumula en plazas, 
monumentos y edificios, representando un riesgo para la 
salud animal y salud pública, pues constituye un foco de 
infecciones virales, bacterianas, parasitarias y fúngicas 
(Arias et al. 2017, Timmermann et al. 2020), permitien-
do la subsistencia de ectoparásitos a razón del sustrato 
metabólico que es provisto (Tarsitano et al. 2010). 

En las últimas décadas se ha reportado un número 
creciente de casos de transmisión de ornitosis en Euro-
pa por Columba livia (Bonnefoy et al. 2008). Cerca de 50 
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enfermedades como histoplasmosis, psitacosis y crip-
tococosis, entre otras, han sido relacionadas con nidos, 
pichones o excrementos (Arias et al. 2017; Torres-Mejía 
et al. 2018). Se reconoce que las heces de paloma son un 
sustrato fundamental para el crecimiento de microor-
ganismos tales como Aspergillus sp., Histoplasma sp., y 
Criptococcus sp. entre otras especies de hongos (Magni-
no et al. 2009). 

Las poblaciones de palomas han sido reconocidas 
como portadoras de microorganismos patógenos que 
afectan al hombre, especialmente de Aspergillus sp., 
Candida parapsilosis, Cryptococcus neoformans, Histo-
plasma capsulatum, Salmonella enterica serovar Kiam-
bu, Chlamydophila psittaci y Toxoplasma gondii (Mag-
nino et al., 2009, Arias et al. 2017, Timmermann et al. 
2020). La presencia cercana de palomas no implica ne-
cesariamente la transmisión de estos patógenos a indi-
viduos con adecuada respuesta inmune, pero represen-
tan un peligro sanitario para los grupos de alto riesgo, 
como las personas inmunocomprometidas (Kamari et 
al. 2017, Espinoza Ramírez y Morales-Cauti 2019). Un 
ejemplo claro de dicho riesgo es que se tienen indicios 
del rol de la paloma doméstica, patos y aves migratorias 
como reservorios del virus de influenza H7N9 que han 
causado cinco olas epidémicas en humanos (Rivers et 
al. 2013, Espinoza Ramírez y Morales-Cauti 2019; Wang 
et al. 2022). Además, se reporta la presencia de hemo-
parásitos: Haemoproteus sp., Plasmodium sp. y Leuco-
cytozoon sp. (Carlos et al. 2017). 

Columba livia ha sido reconocida como fuente de 
infección de enterobacterias que afectan al hombre y 
animales (Pérez-García et al. 2015, Espinoza Ramírez 
y Morales-Cauti 2019). Entre las enfermedades de im-
portancia en salud pública que son transmitidas por las 
excretas o por contacto directo con estas aves se tiene 
a Salmonella sp., Escherichia coli, Yersinia sp., Chlamydia, 
Enterobacter sp., Staphylococcus sp. y Mycobacterium sp. 
(Méndez et al. 2013, Carlos et al. 2017, Espinoza Ramírez 
& Morales-Cauti 2019). La criptococosis producida por el 
hongo Cryptococcus es una enfermedad infecciosa que se 
transmite por vía respiratoria al inhalar las excretas de 
palomas y que puede producir la muerte de personas y 
animales (Huamán et al. 2018, Timmermann et al. 2020).

Con respecto a las parasitosis externas, las palomas 
son portadoras de diferentes tipos de parásitos que pue-
den afectar al humano, siendo reportadas las garrapatas 
de la paloma (Argas latus, Argas reflexus, Argas poloni-
cus), los ácaros rojos (Dermanyssus gallinae), otros áca-
ros (Ornithonyssus sylviarum), el chinche (Cimex lectu-
larius), la pulga de la paloma (Ceratophyllus columbae), 
piojos (familia Goniodidae; género Menacanthus), y 
piojos del cuerpo (subfamilia Physconelloidinae) (Haag 
-Wackernagel 2013, Castro et al. 2018). En el Callao, 
Perú, se identificaron 10 especies de ectoparásitos: Co-
lumbicola columbae, Menopon gallinae, Goniodes gigas, 
Goniocotes sp., Pseudolynchia canariensis, Echidnophaga 
gallinacea, Megninia sp., Ornithonyssus sp., Myialges sp. 
y Passeroptes sp. (Castro et al. 2018). En Colombia se 
reportan piojos malófagos (Columbicola columbae) y la 

mosca de paloma (Pseudolynchia anariensis) (Hernán-
dez-Martínez et al. 2021). 

Daños a la infraestructura
Las personas perciben las relaciones con las palomas 

de diferentes maneras, desde la figura de aves inofensi-
vas y dóciles hasta el extremo de ser consideradas plagas 
dañinas que deben ser combatidas (Zúñiga et al. 2017). 
Los edificios y monumentos representan áreas favora-
bles para la anidación y el descanso de las palomas de 
Castilla; siendo más útiles las edificaciones con áreas de 
resguardo como agujeros, cavidades y parapetos, pero 
otras áreas y edificaciones como estatuas, tejados, balco-
nes, monumentos, y aceras son también depósitos de las 
heces de estas aves. La paloma genera alrededor de 12 kg 
de heces al año (Magnino et al. 2009). 

La relación humano-animal es negativa considerando 
los daños estructurales y estéticos que sufren los edifi-
cios de las zonas urbanas por las acumulaciones de he-
ces que aceleran su deterioro y el aumento en costos de 
mantenimiento (Ramírez-Alán et al. 2017, Arteaga et al. 
2023). Actualmente es muy difícil controlar su población 
debido a la relación amigable con un sector de las perso-
nas que las observan en diversas áreas de libre esparci-
miento, ya que, además de ser un elemento decorativo, 
constituyen un escenario turístico, y se propicia el acer-
camiento y socialización (Redondo et al. 2018). Aunque 
se han tomado una serie de medidas, como el uso de quí-
micos y redes de captura para controlar su población en 
los alrededores de las edificaciones, estas no han tenido 
éxito (Ministerio de Salud del Perú 2014). 

La ciudadanía no ha sido adecuadamente informada 
y educada sobre los métodos de eliminación y tratamien-
to de residuos sólidos, disminución del suministro de ali-
mentos, eliminación o control de lugares potenciales de 
anidamiento, vida y refugio mediante el uso de mallas y 
redes (Olalla et al. 2009). Asimismo, erradicación perió-
dica de los nidos para disminuir la población en el largo 
plazo debido a que las medidas de control no han sido 
efectivas (Ministerio de Salud del Perú 2014). En Lima 
la abundante proliferación de palomas se establece en 
sitios que proveen comida o refugio, como casas en es-
tado de abandono, centros de acopiamiento de desperdi-
cios, sitios de preparación o producción de alimentos con 
bajo nivel de cumplimiento de estrategias de bioseguri-
dad, granjas, establos y zoológicos (Naupay et al. 2015, 
Guevara Torres et al. 2022). La eliminación de estas aves 
no es un método efectivo para reducir sus poblaciones, y 
por otro lado, este tipo de métodos no son bien acepta-
dos por la ciudadanía, lo que podría provocar problemas 
de carácter ético (Ramírez-Alán et al. 2017).

Los falconiformes constituyen los principales depre-
dadores de la paloma de castilla. En Costa Rica se ha 
identificado a Buteo plagiatus (gavilán gris) como uno 
de los depredadores, por lo que la permanencia de es-
tas especies resulta de importancia para mantener la 
regulación de algunos grupos de vertebrados (Ramírez-
Alan et al. 2017). Y también sufren de infecciones por 
circovirus (Kastelic et al. 2021).
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¿Es una especie exótica invasora (EEI)?
Desde el siglo XVII, las especies exóticas invasoras 

han tenido implicancias en cerca al 40% de las extincio-
nes de animales (Birdlife International 2021b; Sol et al. 
2014). Al respecto, la Convención sobre Diversidad Bio-
lógica (2020) define de manera apropiada los términos 
introducción, especie exótica y especie exótica invaso-
ra. Así, como “especie exótica invasora” se define aque-
lla cuya introducción amenaza la diversidad biológica y 
causa serios daños a la economía y la salud, y siempre 
está asociada a invasiones por efecto del hombre (COP6  
2002, Convenio sobre la Diversidad Biológica 2020). El 
impacto de las especies exóticas invasoras se produce a 
nivel de ecosistemas, hábitats, comunidades, especies , y 
evolutivo (Traveset 2015).

Dado que existen poblaciones y variedades introdu-
cidas, como es el caso de la paloma doméstica, el térmi-
no “introducida” sigue teniendo un valor independiente 
del de “exótica” (Valadez 2021). La Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2023) se-
ñala que la especie exótica invasora se establece en un 
ecosistema o hábitat natural o seminatural es un agente 
de cambio y amenaza la diversidad biológica nativa (Mc-
Neely et al. 2001). 

Para que una especie invasora sea exitosa debe cum-
plir algunos requisitos: a) tasas altas de crecimiento y re-
producción; b) capacidad de colonizar nichos ecológicos 
vacíos; c) mayor capacidad de adaptarse a nuevas con-
diciones ambientales; d) aumento de su variabilidad ge-
nética; e) genoma de tamaño pequeño; f) eficientes me-
canismos de dispersión y de sobrevivencia; g) ausencia 
o pocos enemigos naturales; h) amplios rangos de dis-
tribución; requisitos que en su mayoría cumple Columba 
livia (Ramírez-Albores & Aramburú 2017).

Aunque el cambio y la amenaza no está definido para 
la mayoría de las especies , C. livia no ha manifestado su 
carácter invasivo de manera agresiva (Pineda-Castillo 
2020). Por otro lado, el hábitat en el que se ha introduci-
do reúne las condiciones favorables para su dispersión, 
sus características son favorables y el número de indi-
viduos resulta suficiente para establecer una población 
viable (Sánchez 2015, Redondo et al. 2018). 

La paloma de Castilla ha sido reportada en el conti-
nente americano y específicamente en el Perú como ave 
doméstica desde el siglo XVI, por lo que la denominación 
de “exótico” quedaría descartada, ya que pasaría al grupo 
de las especies autóctonas o nativas (Cossíos 2010). De 
tal modo que, al no tener un carácter invasivo, no habría 
conflicto al momento de adoptar medidas relativas a esta 
especie (Cossíos 2018, Pineda-Castillo 2020). 

Las palomas poseen una notable capacidad para con-
vertirse en una especie plaga debido a sus patrones al-
imenticios, alta tasa de reproducción, comportamiento 
grupal y la disponibilidad de espacios físicos, factores 
ecológicos clave que las atraen hacia las áreas urbanas 
(Harris et al. 2016). Sin embargo, la presencia de C. livia 
puede tener un impacto negativo en la interacción con 
hábitats de muchas especies nativas que no son sinant-

rópicas. Esto se agrava por la ventaja competitiva que po-
seen, principalmente al obtener suplementos alimentici-
os, lo que perjudica a especies granívoras y omnívoras 
nativas, desplazándolas en beneficio de especies intro-
ducidas como la propia C. livia (Shojat et al. 2010, Koenig 
2020). 

Las especies sinantrópicas han aumentado su capa-
cidad de colonización y adaptación al hábitat urbano. En 
sus desplazamientos generan gran cantidad de materia 
fecal, lo que representa un riesgo para la salud de las per-
sonas, y se constituye en un foco de infecciones virales, 
bacterianas y fúngicas, y un sustrato para los ectoparási-
tos (Tarsitano et al. 2010). 

Solo algunas especies de aves cosmopolitas se en-
cuentran en las ciudades. Cuatro de ellas ocurren en cer-
ca al 80% de las ciudades: C. livia en 51 ciudades; Passer 
domesticus en 48 ciudades; Sturnus vulgaris en 44 ciuda-
des; Hirundo rustica en 43 ciudades (Aronson et al. 2014)

La paloma de Castilla, además de ser una especie 
exótica invasora (EEI), también es clasificada en base a 
los criterios de la Convención sobre la Diversidad Bio-
lógica (COP6 2002), como una especie LC dentro de la 
categoría de la Lista Roja de especies , lo que significa 
como preocupación menor (Lowther & Johnston 2020; 
UICN, 2023). Por ello, la diferencia entre una especie au-
ténticamente nativa, que no ha sido introducida por el 
hombre y una que ha sido introducida hace varios siglos 
no generaría ningún inconveniente, dado que el carácter 
invasivo, en términos de tiempo es independiente de su 
origen (López-Puebla & Pineda-López 2021), que es lo 
que finalmente ha sucedido con C. livia en el Perú.
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