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Introducción
Sturnus vulgaris es un ave invasiva, originalmente nativa 
a Eurasia, la cual ha establecido poblaciones viables en 
Oceanía, Islas del Caribe y Pacífico (Flux & Flux, 1981; Feare, 
1984), América del Sur (Zufiarre et al., 2016) y América del 
Norte (Long, 1981), incluyendo México (Berlanga et al., 
2015). Las especies invasivas representan serios riesgos a 
la biodiversidad; pueden causar la extinción de la biota 
nativa, alterando el ambiente abiótico y la estructura de 
los niveles tróficos. Además, compiten con especies nativas 
condicionando su supervivencia, en sistemas agrícolas se 
desempeñan como plagas y representan vectores en la 
transmisión de enfermedades a otros animales incluyendo 
a los humanos. Por lo tanto, su presencia implica pérdidas 
económicas y problemas sanitarios que se convierten en 
riesgos directos al bienestar humano (Aguirre-Muñoz et al., 
2009; Mack et al., 2000; Sodhi et al., 2011).

La presencia de S. vulgaris ha sido relacionada con la 
reducción de la biodiversidad nativa, la degradación de 
hábitat, el daño a agricultura y ganado, la salud humana y 
daño a infraestructuras (Campbell et al., 2015; GISD 2016), 
siendo una de las tres especies de aves invasivas más 
dañinas (Lowe et al., 2004). S. vulgaris esta expandiendo su 
distribución en respuesta al incremento de la presencia de 
tierras agrícolas y ganaderas, ciudades y zonas suburbanas 
(GISD, 2016). Es un omnívoro muy agresivo que compite con 
especies nativas por alimento (GISD, 2016), consumiendo 
semillas nativas o introducidas, frutos e invertebrados 
(Westerterp et al., 1982; Moore, 1986; Feare et al., 1992; 
Bomford & Sinclair, 2002; Pimentel et al., 2005; Zufiarre et al., 
2016), forrajea en el suelo, consumiendo artículos en el suelo 
o en vegetación baja y densa (De Graaf et al., 1985; Elphick 

et al., 2001). Cuando se agrupa en grandes bandadas puede 
causar daño masivo a cultivos de fruta y granos, provocando 
fuertes pérdidas económicas (GISD, 2016). Debido a sus 
hábitos generalistas y su contacto con animales de granja 
en áreas contaminadas (Davies and Wray, 1996; Craven et 
al., 2000), puede albergar y transmitir enfermedades como 
histoplasmosis, cólera aviar, tuberculosis aviar, salmonelosis, 
micoplasmosis, erisipelas, candidiasis, influenza aviar y 
viruela aviar a aves, mamíferos y humanos (Long, 1981; 
Ehrlich et al., 1988; Friend & Franson, 1999; Thomas et al., 
2007). 

S. vulgaris requiere agujeros para anidar y campos de 
cultivo durante la época reproductiva, que se extiende 
desde fines de marzo hasta principios de agosto (GISD, 2016), 
produciendo hasta tres nidadas por temporada (Chow, 
2000). Son anidantes secundarios de cavidades (Feare, 
1984; Howell & Webb, 1995), utilizando principalmente 
cavidades de pájaros carpinteros, usualmente en especies 
introducidas de árboles, pero pueden anidar en postes de 
cercas, tejados o grietas (Peris et al., 2005; Zufiarre et al., 
2016); al ser usurpadores de nidos, causan estrés a través 
de la competencia con especies nativas por espacio de 
anidación y pueden ser también una fuente significativa de 
contaminación de nidos (GISD, 2016). 

S. vulgaris fue introducido a América del Norte en Nueva 
York en 1890; sus poblaciones en el continente se han 
expandido desde entonces (Long, 1981). Fue registrado por 
primera vez en México cerca de Anáhuac, Nuevo León, en 
1935; para 1956, se había expandido hacia la planicie costera 
del Golfo de México cerca de Coatzacoalcos, Veracruz (Coffey, 
1959), aunque estos reportes requieren verificación (Howell 
& Webb, 1995). En México, está distribuido principalmente 
en los estados del noroeste y en la región central en el Valle 
de México, donde fue introducido de manera separada con 
registros aislados en otros sitios (Gómez de Silva et al., 2005). 
Recientemente, ha sido reportado en otros estados como 
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Sonora (Flesch, 2008; Johnston-López et al., 2015), Nuevo 
León (Carmona & Ruvalcaba, 2015), Querétaro (Pineda-
López & Malagamba, 2011), Hidalgo (González-García et al., 
2004; Gómez & Zuria, 2012), Ciudad de México (Aranda, 2004; 
Peterson & Navarro-Sigüenza, 2006; Ayala-Pérez et al., 2013), 
Puebla (Rose, 2011; Rose et al., 2012) y Estado de México 
(Ceballos, 2003; Ayala-Pérez et al., 2013; Valencia-Trejo et 
al., 2014). Sin embargo, no existen registros publicados 
de la especie para el estado de Michoacán (ver Gómez de 
Silva et al., 2005; Villaseñor, 2005) y sólo existe un registro 
publicado para Guanajuato que data de 1964 (Donagho, 
1965), aunque requiere autenticación (Howell & Webb 
1995). Dada la importancia ecológica y las implicaciones 
para la ganadería, agricultura y salud humana, las especies 
invasivas como S. vulgaris, deben ser continuamente 
monitoreadas con propósitos de manejo (Johnston-López 
et al., 2015), caracterizando el patrón de dispersión para 
manejar las invasiones biológicas (Hulme, 2006). Dado el 
grado de invasividad que presenta esta especie, es probable 
que sus poblaciones sean más abundantes y comunes, lo 
cual puede impactar significativamente la producción en 
sistemas manejados y en los ecosistemas nativos (Zufiarre 
et al., 2016). 

Obtuvimos registros de S. vulgaris incidentalmente 
mientras se realizaban estudios para otras especies en las 
colindancias de los estados de Michoacán (Álvaro Obregón 
y Santa Ana Maya) y Guanajuato (Valle de Santiago 
(Guanajuato), en el Eje Neovolcánico, con altitud de 1900-
2200 msnm, con temperatura media mensual de entre 16 
y 22 °C, con precipitación anual de 600 a 1000 mm, clima 
templado subhúmedo con lluvias en verano, agricultura 
como uso de suelo predominante, fragmentos de selva 
baja caducifolia y remanentes de pastizal y tular (INEGI 
2009, claves geoestadísticas 16078, 11042). El área es un 
paisaje agrícola, dominado por cultivos de sorgo y maíz. 
Árboles Eucalyptus de 25-30 m de altura se encuentran a 
lo largo de la mayoría de los caminos en la zona, así como 
árboles de huizache (Acacia) de 4-7 m de altura distribuidos 
más esporádicamente en los márgenes de canales entre 
los campos y en algunas casas. Obtuvimos los registros 
fotográficos usando equipo fotográfico con técnica 
digiscoping: cámara reflex digital (D300S, Nikon Optics, 
Sendai, Japan), telescopio y adaptador DCA de 800 mm para 
cámara digital (ATS65, Swarovski Optik, Absam, Austria). Para 
determinar si ya existían registros previos se consultaron 
publicaciones científicas, colecciones ornitológicas y 
observaciones con grado de investigación de bases de 
datos en línea (eBird, GBIF, iNaturalist, UNAM, VertNet). 
Aquellos registros en bases de datos que no hubieran sido 
validados como grado de investigación, no fueron utilizados 
para confirmar la presencia de S. vulgaris en Michoacán 
y Guanajuato; eBird, la base de datos más completa de 
aves y un estándar en ciencia ciudadana, no valida las 
observaciones de especies exóticas, las cuales pueden ser 
validadas cuando estas son aceptadas en una lista estatal 
(eBird, 2015), siendo para Michoacán y Guanajuato, los 
Estudios de Estado (Villaseñor, 2005; CONABIO, 2012). Por 

lo tanto, consideramos como confirmación de la presencia 
de la especie en el estado sólo si existían observaciones en 
bases de datos, pero no se habían reportado en los Estudios 
de Estado, en publicaciones científicas, o no existían 
especímenes en colecciones ornitológicas.

Registramos a S. vulgaris en seis diferentes ocasiones 
en tres localidades en los estados de Michoacán y 
Guanajuato (Figuras 1, 2). El 27 de abril de 2016, 2.8 km 
al este de Álvaro Obregón, Michoacán, a 200 m de la 
carretera 48D (19.821756°N, 101.013864°O), observamos 
ocho individuos perchados en las ramas superiores de 
un árbol seco (Eucalyptus) alrededor de 30 m de altura, 
alrededor de las 17:00 hrs tiempo local; las aves arribaron 
al árbol, permanecieron por alrededor de 10 minutos y 
abandonaron el lugar. El 20 de octubre de 1016, en la misma 
ubicación, registramos un grupo de 32 S. vulgaris, perchados 
en el mismo árbol a las 17:20 hrs tiempo local; las aves 
arribaron y permanecieron por alrededor de 30 minutos, 
aparentemente alertados por un Circus cyaneus que voló 
cerca del árbol. El 21 de octubre de 2016, en las afueras 
de Santa Ana Maya, Michoacán (20.017781°N, 101.0198°O), 
observamos un grupo de 14 S. vulgaris, perchados en las 
ramas superiores de otro Eucalyptus, también de alrededor 
de 30 m de altura; las aves arribaron alrededor de las 
17:00 hrs y permanecieron en el árbol hasta las 19.00 hrs. 
El 10 de agosto de 2016, registramos 17 S. vulgaris en La 
Gachupina, 4.5 km noreste de Valle de Santiago, Guanajuato 
(20.429519°N, 101.16955°O), contiguo a instalaciones de 
procesamiento de granos agrícolas y una pequeña granja 
de bovinos, perchado en las ramas superiores de un 
Eucalyptus muerto; las aves arribaron alrededor de las 16:30 
hrs y abandonaron el lugar aproximadamente 40 minutos 
después. El 11 de agosto de 2016, en la misma ubicación, a 
40 m del sitio de percha anterior, a las 08:00 hrs observamos 
un S. vulgaris pinto molestando a un Melanerpes aurifrons 
que usaba un agujero a 3.5 m de altura en un poste 
telegráfico abandonado, posiblemente construido de 
tronco de pino (Pinus). El carpintero abandonó el agujero 
y S. vulgaris ocupó el agujero, permaneciendo ahí por 25 
minutos y abandonando el sitio después. No pudimos 
verificar si la cavidad en el poste era usada para anidación; 
la gente del sitio nos reportó que S. vulgaris en el sitio usan 
frecuentemente las cavidades de carpinteros para anidar. 
Regresamos al mismo sitio el 20 de octubre de 2016 y 
observamos en otro árbol Eucalyptus, una parvada de 42 
S. vulgaris a las 17.00 horas; las aves estaban perchadas en 
las ramas superiores del árbol y permanecieron hasta las 
19:00 horas. Durante esta observación, sucedió un evento 
de copulación a alrededor de las 18:00 horas; después de 
un evento de 5 segundos de duración, el macho perchó al 
lado de la hembra y no sucedieron eventos de copulación 
posteriores. Durante esta observación, el árbol también fue 
visitado por un Falco sparverius, el cual llevó a cabo vuelos 
cortos de caza y regresó al árbol en diferentes ocasiones; 
tres M. aurifrons, cinco Molothrus aeneus y cinco Streptopelia 
decaocto; S. vulgaris no interactuaron o fueron asustados 
por la presencia de dichas aves. 
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Nuestras observaciones son consistentes con la 
expansión documentada de S. vulgaris en México, el cual 
ha sido encontrado en estados adyacentes, pero no había 
sido reportado en Michoacán. Es sabido que la especie 
ocupa cavidades de anidación de carpinteros nativos 
(Ingold 1998, Wiebe 2003), lo cual puede causar daño a las 
poblaciones locales de especies nativas, especialmente si la 
disponibilidad es baja, como parece ser el caso en la localidad 
donde registramos la interacción Sturnus-Melanerpes. Dado 
el peligro que S. vulgaris presenta para especies nativas 
(ver Aguirre y Mendoza 2009), recomendamos monitorear 
la especie, particularmente estimando abundancias e 
interacciones con otras especies de aves, especialmente las 
nativas, como un paso crítico hacia su manejo (Johnston-
López et al. 2015). La información sobre como esta y otras 
especies invasivas interactúan con especies nativas se 
desconoce en gran medida para el área; a medida que 
la agricultura y ganadería continúan intensificándose y 
creciendo, las invasiones biológicas de este tipo pueden 
seguir ocurriendo. El establecimiento de estas especies en 
el área debe ser documentado, así como datos sobre su 
ecología para entender los efectos locales de estos exóticos 
y proponer acciones de manejo adecuadas.
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especies y nombres comunes. CONABIO, México D.F.

Bomford M, Sinclair R (2002) Australian research on bird pests: 

20
°N

20°N
30

°N
30°N

110°O

110°O

100°O

100°O

90°O

90°O

Observaciones del presente estudio

Ejemplares en colecciones ornitológicas

Registros con�rmados incluyendo 
observaciones con grado de investigación

Publicaciones cientí�cas

Observaciones no validadas en bases de 
datos electrónicas

Distribución potencial de la especie
250 0 250 500 km

Figura 1. Registros de Sturnus vulgaris en México. Observaciones del presente estudio (círculos rojos) y registros confirmados incluyendo 
observaciones con grado de investigación (rombos), publicaciones científicas (triángulos) y ejemplares en colecciones ornitológicas (cuadrados). Las 
observaciones no validadas en bases de datos electrónicas se representan con una cruz; el área sombreada representa la distribución potencial de la 
especie (Navarro & Peterson, 2007).



Pérez-Arteaga A y Monterrubio-Rico TC

48 Biológicas | Vol. 18, No. 1 | Julio 2016

impact, management and future 
directions. Emu 102: 29–45.

Carmona E, Ruvalcaba I (2015) 
Comportamiento de anidación del 
estornino pinto (Sturnus vulgaris). XIV 
Congreso para el Estudio y Conservación 
de las Aves en México. CIPAMEX. Gómez 
Farías, Tamaulipas, México.

Campbell S, Roberts EJ, Craemer R, 
Pacioni C, Rollins L, Woolnough AP 
(2015) Assessing the economic benefits 
of starling detection and control to 
Western Australia. Australasian Journal 
of Environmental Management 7: 1-19.

Ceballos G (2003) Ramsar Site Ciénegas 
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