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Abstract

The present revision paper presents general information on the domestic dove 
(Columbia livia domestica), makes emphasis in zoonotics aspects, highlighting that 
it is a host of multiple ectoparasites and endoparisite species, and that it is related 
with illnesses such as: salmonellosis, psittacosis, cryptococcosis, aspergillosis, 
listeriosis, staphylococcosis among others. Equally, it points out that it causes 
infrastructure damage and that their populations in urban environments can being 
considered like a plague.

Resumo

El presente artículo de revisión presenta información general sobre la paloma 
doméstica (Columbia livia domestica), hace énfasis en aspectos zoonóticos, 
destacando que es portadora de múltiples ectoparásitos y variados endoparásitos, 
y que se le relaciona con enfermedades tales como salmonelosis, psitacosis, 
criptococosis, aspergilosis, listeriosis, estafilococosis entre otras. Igualmente, 
señala que ocasiona daño a infraestructura y que sus poblaciones en ambientes 
urbanos pueden considerarse como una plaga.
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Introducción

La descripción de esta especie de columbiforme 
según GÓMEZ DE SILVA  et al. (2005) indica que es 
de tamaño mediano (30,5-35,5 cm) con cola mediana; 
pico negruzco con cera blanca en la base, patas rojizas 
o rosadas, y ojos ámbar (oscuros en el juvenil). No 
hay dimorfismo sexual, pero hay plumaje muy variable 
entre individuos. El patrón original es gris claro con 
dos grandes franjas de color negro en las alas, una 
franja negra en la punta de la cola, rabadilla blanca 
e iridiscencias moradas y verdes en el cuello. Sin 
embargo, la mayor parte de los individuos son de otros 
colores, desde blanco y blanquecino con manchas 
irregulares rojizas hasta negro con plumas primarias 
y cola blanca. Su peso oscila entre 180-355 g (DEL 
HOYO et al., 1997).

Según JOHNSTON (1992) y OLALLA et al. (2009) esta 
paloma en medio natural habita y anida en acantilados 
costeros o en tierras altas interiores. En ambientes 
urbanos tiende a congregarse en parvadas que 
pueden llegar a tener cientos de ellas, habitualmente 
se mueven, vuelan y perchan juntas. Se les localiza en 
techos, repisas, ductos de desagüe, desvanes, cúpulas, 
áticos, en los cuales construyen sus nidos que no son 
más que ramas secas y hierbas que colocan sobre 
una base simple. Las palomas son monógamas, el 
macho resguarda a la hembra y al nido, asegurando la 
supervivencia de la progenie. Después de 8 a 12 días 
de apareamiento, la hembra coloca uno o dos huevos 
que eclosionan 18 días después y los pichones son 
alimentados con una sustancia regurgitada llamada 
leche de paloma; los jóvenes dejan el nido a las seis 
semanas de edad. A estos cortos periodos reproductivos 
se suma la factibilidad de poder reproducirse durante 
todo el año, lo que explica en parte la abundancia de 
sus poblaciones.

Originaria de África y Eurasia (DEL HOYO et al., 1997; 
GÓMEZ DE SILVA et al., 2005). En África, Cabo Verde, 
Guinea, Mauritania y Senegambia; en Asia, China, 
Gansu, Jilin y Shanxi y en Europa, España, Islas 
Canarias, Gran Bretaña, Portugal, Isla de Madeira e 
Islas Azores. La paloma (Columba livia domestica), 
conocida como paloma  doméstica, paloma de Castilla, 
paloma bravía o zuro, es considerada una especie 
doméstica de distribución cosmopolita, que se cría 
en hogares y se mantiene como un ave de ornato 
(ESCALANTE et al., 1996; MÉNDEZ MANCERA, et 
al., 2013). 

No obstante, ser doméstica, bajo condiciones 
ambientales restrictivas en cautiverio, estas palomas 
vuelven a la vida silvestre o buscan refugio y alimento 
en muy diversos lugares (MÉNDEZ MANCERA, 
et al., 2013). Sobre su status se tienen: IUCN: LC 
(preocupación menor); en US Migratory Bird Act: sin 
status especial; En US Federal List: sin estatus especial; 
CITES: sin estatus especial.

Según OLALLA et al. (2009) a las palomas se les 
reconoce su papel de mensajeras, pero también se les 
aprecia para la recreación, turismo, terapia y ornato. 
Cuando las poblaciones de palomas se encuentran 
controladas (baja cantidad de individuos, ubicación 
idónea y estado de salud óptimo) constituyen un 
valor añadido a la belleza de cualquier ciudad. Por el 
contrario, cuando se asocian en gran número dentro de 
los asentamientos urbanos se transforman en plagas 
capaces de transmitir enfermedades, contaminar 
alimentos y dañar estructuras generando grandes 
pérdidas económicas. La paloma común (C. livia) 
es considerada como una plaga urbana al grado de 
llamársele “rata del aire”. Se considera a esta especie 
como un vertebrado dañino. No obstante, en Chile se les 
atribuye la dispersión de algunas especies de cardos, 
de los cuales consumen sus frutos (MANN, 2008).

BERNAL et al. (2012) indican que entre los mayores 
problemas que causan las palomas, que las convierten 
en verdaderas plagas, son los efectos corrosivos por 
la acumulación de su excremento, lo que afecta el 
patrimonio artístico y arquitectónico de las ciudades. 
Además, alrededor de 40 enfermedades han sido 
catalogadas como zoonóticas. Existen 30 enfermedades 
transmisibles a los humanos y 10 a los animales 
domésticos, causando problemas de salud pública. 
Generalmente estas enfermedades son transmitidas 
por los excrementos secos que son transportados por 
el aire o por tener contacto directo con ellos (PFEIFFER 
y ELLIS, 1992; ORDÓÑEZ y CASTAÑEDA, 1994). 

La paloma doméstica se asocia como portadora de 
más de 60 ectoparásitos, que incluyen sifonápteros 
y ácaros, es posible que con sus plumas y polvo 
contaminen y afecten la salud de los humanos. Algunas 
de las enfermedades que están relacionadas con las 
palomas son: salmonelosis, psitacosis, criptococosis, 
aspergilosis, listeriosis, estafilococosis, dermatosis, 
entre otras (CAICEDO et al., 1996; TORO,  2000; 
OLALLA et al. 2009).

Uso de la paloma doméstica

Desde el punto de vista simbólico la paloma representa 
teológicamente al Espíritu Santo, en San Juan. Cap. 1, 
verso 32, se lee: “Vi al Espíritu Santo que descendía del 
cielo como paloma y reposó sobre Él” (DE LA MAZA, 
1954). RODRÍGUEZ MARTÍN et al. (2014) señalan 
que entre las aves, la paloma es un animal simbólico 
por excelencia; Arguyen de forma puntual, que desde 
el Antiguo Testamento aparece como mensajera de la 
paz. En el Nuevo Testamento representa al Espíritu 
Santo. En la antigüedad clásica a la diosa Venus, diosa 
de la belleza, símbolo del amor. En el arte profano y 
la literatura pagana se toma como encarnación de la 
lujuria. Modernamente la tradición cultural transmite una 
imagen de la paloma en la que se destacan virtudes 
como la sencillez, la afectuosidad, la ternura con sus 
polluelos, la fecundidad, la mansedumbre, la pureza, 
la simplicidad, el candor, la naturalidad y la inocencia. 
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Todos estos valores aparecen simbolizados en una 
paloma blanca, que además representa la paz.

Columbia livia es considerada la especie de ave de 
mayor asociación con humanos (CRAMP y SIMMONS, 
1985), en la actualidad no es posible diferenciar 
morfológicamente entre la paloma moderna y su 
ancestro (BLASCO et al., 2014). El consumo de la carne 
de paloma doméstica se le atribuye históricamente a 
la cultura romana, se tiene información escrita en la 
obra De re coquinaria, escrita por el gastrónomo Apicio 
en el siglo I d.C (http://www.regmurcia.com/servlet/s.
Sl?sit=c,543,m,2717&r=ReP-24009-DETALLE_
REPORTAJESPADRE). El consumo actual de 
esta especie de ave es muy bajo. No obstante, se 
recomienda en la cocina popular y como alimento de 
grandes atributos nutricionales en el llamado caldo de 
pichón (VALERA-LÓPEZ, 2009). 

Daños a infraestructura

Tal vez una de los más notorias afectaciones que 
la paloma doméstica causa en ambientes urbanos. 
BERNAL et al. (2012) señalan que los daños que 
ocasionan se hacen evidentes en techos, drenajes, 
fachadas y estructuras metálicas. Se les asocia con 
daños a edificaciones en donde suelen habitar. Su alta 
densidad está relacionada con el relativo fácil acceso 
a alimento, agua y refugio que ofrecen los ambientes 
urbanos, en especial edificios, iglesias y bodegas 
(PANIAGUA et al., 2011). 

Se sabe que las heces de estas aves son corrosivas y 
producen diversos daños a la  infraestructura urbana, 
incluso afectan pintura y latas de los automóviles, 
haciéndose necesaria, en este caso, limpieza continua 
y reparación de los vehículos expuestos (OLALLA 
et al. 2009), así como mantenimiento constante de 
edificaciones (PANIAGUA et al., 2011). Debido a que se 
agrupa en grandes bandadas, generalmente en zonas 
de alto tráfico humano, como en plazas y mercados, 
afectan el tránsito peatonal y motorizado. Como anidan 
en los techos de viviendas los ruidos que ocasionan 
son molestos, llegando incluso a perturbar el descanso 
nocturno (CONABIO, 2012). También se le relaciona 
como ave que ofrece mediano riesgo en aeropuertos 
(GARMENDIA-ZAPATA, 2011).

Endoparásitos

La avifauna, en especial la silvestre o doméstica 
asilvestrada, como en el caso de C. livia, generalmente 
está endoparasitada por diferentes especies. Se 
considera que la mayoría de las aves toleran su carga 
de parásitos adecuadamente, sin embargo, estos 
animales mueren cuando la infección es alta, debido a 
los diversos estragos causados por estos (SCHMIDT 
y ROBERTS, 1984).

BEGUM y SHAIKH (1987) y TORO (2000) consideran 
que las palomas pueden ser portadoras de un amplio 
número de enfermedades e incluso pueden llegar 

a ocasionar grandes pérdidas económicas en los 
planteles avícolas, muchas de las cuales son atribuidas 
a palomas infectadas con helmintos parásitos.

HARLIN (1994) y GONZÁLEZ et al. (2004) señalan 
que los nemátodos son más frecuentes de encontrar, 
le siguen los cestodos. Según BORCHERT (1964), 
LEVINE (1968), QUIROZ (1984), SOULSBY (1987), 
LLEONART (1991) y CORDERO DEL CAMPILLO et al. 
(1999), dentro de las principales especies de nemátodos 
que afectan a Columbiformes en el mundo están:

Familia Acuariidae: Dispharynx nasuta (sin. Dispharinx 
spiralis, Acuaria spiralis). Familia Tetrameridae: 
Tetrameres americana, Tetrameres fissispina. Familia 
Ascaridiidae: Ascaridia razia, Ascaridia columbae, 
Ascaridia galli, Familia Trichuridae Capillaria sp, 
Capillaria caudinflata, Capillaria columbae (sin. 
Capillaria obsignata). Familia Trichostrongylidae: 
Ornithostrongylus quadriradiatus, Ornithostrongylus 
o r u e i ,  Tr i c h o s t r o n g y l u s  t e n u i s .  F a m i l i a 
Gongylonematidae: Gongylonema ingluvicola.
 
De los Céstodos, endoparásitos llamados popularmente 
solitarias o tenias, según BORCHERT (1964), 
LEVINE (1968), QUIROZ (1984), SOULSBY (1987), 
LLEONART (1991) y CORDERO DEL CAMPILLO 
et al. (1999), las principales especies que afectan a 
las palomas, son: Familia Davaineidae: Raillietina 
tetrágona, Raillietina bonini, Raillietina echinobothrida, 
Raillietina micracantha, Raillietina joyeuxi, Raillietina 
torquita, Raillietina tunetensis, Raillietina cesticillus, 
Raillietina crassula, Raillietina japonensis, Raillietina 
beppuensis, Davainea proglottina, Davainea columbae, 
Cotugnia cuneata, Choanotaenia infundibulum. 
Familia Hymenolepididae: Hymenolepis columbae, 
Hymenolepis armata, Sobolevicanthus columbae. 
Familia Anoplocephalidae: Aporina delafondi (sin. 
Killegrewia delafondi), Aporina nakayamai.

Entre los protozoarios se encuentra Hexamita columbae. 

Bacterias

Como especies bacterianas patógenas se tiene registro 
de Escherichia coli, Salmonella spp, Pasteurella 
multocida, Staphilococcus sp, Chlamydophila psittaci 
(HAAG y GURDAN, 1990; GONZÁLEZ-ACUÑA et 
al., 2007; SOTO-PIÑEIRO y ACOSTA-GUEVARA, 
2010; EVANS, 2011). La tuberculosis se registra como 
una muy rara enfermedad en palomas domesticas. 
No obstante,  se reporta la ocurrencia muy limitada 
de Mycobacterium avium avium para esta especie 
(BOUGIOUKLIS et al., 2005; KRIZ et al., 2010). 
HEJLICEK y TREML (1994) indican que las palomas son 
considerablemente resistentes a la tuberculosis aviar. 
Entre los Micoplasmas aislados en vías respiratorias de 
palomas se hallan el Mycoplasma columbinasale y el 
Mycoplasma columborale (SOTO-PIÑEIRO y ACOSTA-
GUEVARA, 2010).
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Hongos

Entre los microorganismos fúngicos hallados en 
las heces de las palomas aparacen: Aspergillus, 
Cryptococcus neoformans e Histoplasma capsulatum.¸ 
Candida albicans, Cryptococcus neoformans, 
Aspergillus fumigatus (GONZÁLEZ-ACUÑA et al., 
2007; SOTO-PIÑEIRO y ACOSTA-GUEVARA, 2010) 

Virus

En cuanto a transmisión del virus de la enfermedad 
Newcastle se indica que las palomas (Columba spp) 
se les reconoce como portadoras (ROY et al., 2000; 
KAPCZYNSKI et al., 2006; ONAPA et al., 2006; 
CARRASCO et al., 2009).

Ectoparásitos

Existen informes de infestaciones a humanos por 
las garrapatas de la paloma, Argas reflexus, Argas 
polonicus, Argas latus, y los ácaros rojos, Dermanyssus 
gallinae. Así mismo, se ha reconocido información sobre 
invasiones de ácaros como Ornithonyssus sylviarum y el 
chinche Cimex lectularius  (SOTO-PIÑEIRO y ACOSTA-
GUEVARA, 2010; EVANS, 2011; MÉNDEZ-MANCERA 
et al., 2013); igualmente, la pulga de la paloma 
(Ceratophyllus columbae) (HAAG-WACKERNAGEL y 
SPIEWAK, 2004; MÉNDEZ-MANCERA et al., 2013)

Conclusiones 

La paloma doméstica actúa como portador de agentes 
zoonóticos de importancia en salud pública, se le 
registra como especie que deteriora infraestructura, 
e incluso como una plaga cuando sus poblaciones 
tienen incrementos desmedidos; por lo tanto su control 
poblacional debe ser una preocupación constante, 
no solo de las autoridades de salud, sino de las 
ambientales.

Existe aún un vacío de información respecto de 
esta especie en ambientes antrópicos que debe ser 
llenado con investigaciones, que además de la parte 
epidemiológica abarquen aspectos ecológicos y traten 
sobre las posibles externalidades negativas que puede 
estar generando con la fauna nativa con la que comparte 
el hábitat. 
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