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El estatus anual de las aves suele clasificarse en 
residentes, nómades, migradoras o parcialmente mi-
gradoras (Senar et al. 1992). Las especies residentes 
habitan un sitio todo el año, teniendo un mejor cono-
cimiento del área de residencia, la localización de re-
cursos y retención de territorios de calidad (Lundberg 
1987, Senar et al. 1992). Las especies nómades rea-
lizan movimientos irregulares de poblaciones que se 
dan en ciertos años y no suelen estar incluidos dentro 
del comportamiento migratorio (Terrill y Able 1988, 
Salewski y Bruderer 2007). Este tipo de movimiento 
suele estar relacionado a cambios impredecibles en la 
disponibilidad de alimento, como semillas o roedores 
(Anderson 1980, Senar et al. 1992). El comportamien-
to de migración en las aves se suele definir como el 

movimiento regular en el año de poblaciones enteras 
de aves entre sus áreas de reproducción e inverna-
da o no reproducción (Terrill y Able 1988, Salewski 
y Bruderer 2007, Capllonch 2018). Los movimientos 
regulares realizados por una parte de la población se 
denominan migración parcial (Terrill y Able 1988, 
Salewski y Bruderer 2007). Los movimientos migra-
torios suelen estar relacionados a cambios en las con-
diciones ambientales que afectan la supervivencia 
de las poblaciones de aves, como la disminución en 
la temperatura y los recursos alimenticios (Newton 
2008). En Argentina, existen 458 especies de aves mi-
gradoras, cuyos movimientos se pueden clasificar en 
altitudinales, longitudinales y latitudinales entre dife-
rentes partes del país y países limítrofes (Capllonch 
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ESTACIONALIDAD EN LA PRESENCIA DE LA 
TORCAZA (Zenaida auriculata) EN UN GRADIENTE 

URBANO DE MAR DEL PLATA, ARGENTINA

RESUMEN.- La Torcaza (Zenaida auriculata) es una de las palomas más comunes de la Argentina. Sin embargo, 
sus movimientos estacionales han sido poco estudiados. El objetivo de este trabajo fue analizar la ocurrencia 
anual de la torcaza en un gradiente urbano de la ciudad de Mar del Plata, utilizando datos de múltiples años. 
Entre cinco y seis sitios fueron visitados 179 veces en diferentes días del año durante un período de 11 años. Se 
encontró que la ocurrencia de la torcaza tiene un patrón definido, disminuyendo significativamente durante la 
mitad del año, entre el principio del otoño (abril) y mediados del invierno (fines de julio). Este patrón coincide 
con el aumento de la abundancia de esta especie en varios sectores de Brasil y Perú, apoyando la hipótesis de un 
movimiento migratorio parcial latitudinal.
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ABSTRACT.- The Eared Dove (Zenaida auriculata) is one of the most common doves in Argentina. However, their 
seasonal movements have been little studied. The aim of this work was to analyze the annual occurrence of the 
dove in an urban gradient in Mar del Plata City, using data collected over several years. Five to six sites were 
visited 179 times on different days throughout the year over a period of 11 years. The results showed that the 
occurrence of the dove has a defined pattern, decreasing significantly in the middle of the year, between the 
beginning of autumn (April) and mid-winter (end of July). This pattern matches with the increase of this species 
abundance in various sectors of Brazil and Perú, supporting the hypothesis of a partial latitudinal migratory 
movement.
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2018). 

La Torcaza (Zenaida auriculata) es una de las palo-
mas nativas más comunes en la Argentina, habitando 
diversos tipos de ambientes, áreas rurales y ciudades 
(Narosky e Yzurieta 2010, Yapura et al. 2022). Sus po-
blaciones han aumentado significativamente en los 
últimos 20 años (Leveau 2022); debido a su asociación 
con áreas cultivadas ha sido declarada plaga (Bucher 
y Ranvaud 2006, Calamari et al. 2011). A lo largo de 
gradientes urbanos, se ha registrado que la especie se 
comporta como una especie adaptada a niveles altos 
e intermedios de urbanización (Leveau y Zuria 2017, 
Cristaldi et al. 2022), ya que puede alimentarse inclu-
so en calles asfaltadas y anidar en árboles de calles o 
incluso en edificios (Leveau y Leveau 2004, de la Peña 
2013).

A pesar de su amplia distribución y abundancia, 
su estatus migratorio no parece claro (Somenzari et 
al. 2018). Algunos autores han postulado que la Tor-
caza realiza movimientos irregulares fuera de su épo-
ca reproductiva (Hudson 1929, Baptista et al. 2020), 
mientras que otros autores han afirmado que realiza 
movimientos latitudinales dentro de Argentina y ha-
cia países limítrofes como Brasil (Freese 1983, Cap-
llonch 2018). La disminución poblacional en el centro 
de Argentina en otoño-invierno y su notable aumento 
en áreas de Brasil durante la misma época del año 
apoyan la hipótesis de que esta especie realiza movi-
mientos regulares latitudinales (Capllonch 2018). Sin 
embargo, se desconocen estudios sistemáticos que 
analicen la fluctuación anual de la ocurrencia de la 
Torcaza en Argentina.

El objetivo del presente trabajo fue analizar la pre-
sencia anual de la Torcaza en un gradiente urbano de 
la ciudad de Mar del Plata. Debido a que se ha postu-
lado que la Torcaza realiza movimientos latitudinales 
estacionales en el centro de Argentina, se espera que 
la presencia de la Torcaza muestre un patrón regu-
lar de variación anual, mostrando un significativo 
descenso de su ocurrencia durante los meses de oto-
ño-invierno. Además, se espera que la ocurrencia de 
la Torcaza sea mayor en niveles altos e intermedios 
de urbanización.

MÉTODOS

Área de estudio

El estudio se realizó en la ciudad de Mar del Plata 
(38°00’S, 57°34’O; 593 337 habitantes). Mar del Plata 
es una ciudad costera ubicada en el sudeste de la pro-

vincia de Buenos Aires, Argentina (Fig. 1a). La ciudad 
posee una clima templado-oceánico, con inviernos 
fríos (julio, 8.1ºC) y veranos cálidos (enero, 20.3ºC; 
Servicio Meteorológico Nacional). Las precipitaciones 
anuales promedio son de 923.6 mm, siendo mayores 
durante fines del verano (marzo, 107 mm) y menores 
durante fines del otoño (junio, 54.9 mm; Servicio Me-
teorológico Nacional). 

Mar del Plata está ubicada en la Pampa Austral, y 
la vegetación original corresponde a una pseudoeste-
pa de mesófitas con matorral serrano (Oyarzabal et al. 
2018). Sin embargo, actualmente la región se encuen-
tra dominada de cultivos, como trigo (Triticum aesti-
vum), maíz (Zea maize) y soja (Glycine max) (Andrade y 
Satorre 2015). En la región también se realiza ganade-
ría bovina y el cultivo de arboledas exóticas (Eucalyp-
tus spp., Pinus spp.) (senasa.gob.ar).

Conteos de aves

Los conteos de torcazas se realizaron en transec-
tas de 100 m de largo x 50 m de ancho, contando las 
torcazas vistas u oídas desde el centro de la transecta 
y hacia ambos costados (25 m de ancho cada lado). 
Las transectas se recorrieron entre 3 y 5 minutos 
durante las primeras 4 horas desde el amanecer en 
días sin vientos fuertes (> 20 km/h, Robbins 1981) ni 
precipitaciones. Sólo se contaron las torcazas que es-
taban haciendo uso de la transecta, ya sea posadas o 
alimentándose, y no se contaron las torcazas que pa-
saban volando (ver Leveau y Leveau 2004). Los con-
teos fueron realizados principalmente por el autor de 
este trabajo (LML).

Los conteos se realizaron durante dos períodos 

Figura 1. Localización de Mar del Plata en Argentina (a) y de los sitios 
en Mar del Plata (b). Sitios periurbanos, Bosque Peralta Ramos (BP), 
Grosellar (GR); sitios suburbanos, Los Troncos (LT), Pinos de Ancho-
rena (PI), Parque Luro 1 (PL1), Parque Luro 2 (PL2), Constitución (CO); 
sitio urbano (UR).
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(2002-2006 y 2004-2013), entre los cuales hubo di-
ferencias en la cantidad y tipo de sitios muestreados 
debido a que correspondieron a diferentes proyec-
tos de investigación (Leveau y Leveau 2004, Leveau 
2014). En ambos periodos se realizaron entre una y 
dos visitas por estación del año, totalizando 179 visi-
tas. Las estaciones del año fueron verano (enero-mar-
zo), otoño (abril-junio), invierno (julio-septiembre) y 
primavera (octubre-diciembre). Durante verano se 
realizaron un total de 50 visitas, durante otoño 36, du-
rante invierno 35, y durante primavera 58. El período 
1 abarcó desde la primavera 2002 hasta la primave-
ra-verano 2005-2006. Se muestrearon seis sitios que 
variaron de acuerdo al nivel de urbanización (Fig. 1b, 
Tabla 1, Leveau y Leveau 2004). En los sitios se rea-
lizaron entre 4 y 15 transectas, las cuales estuvieron 
separadas por al menos 200 m en cada sitio. El nú-
mero de transectas varió en relación con el tamaño 
de los sitios. Diferentes investigadores en gradientes 
urbanos han usado distancias de 100-200 m entre si-
tios de muestreo debido a la alta visibilidad que per-
mitiría controlar el posible movimiento de aves entre 

los sitios (Blair 1996, Fernández-Juricic 2004). En el 
caso de la Torcaza, sus hábitos de alimentación en el 
suelo y de descanso posada en árboles o estructuras 
como cables (Baptista et al. 2020, Leveau obs pers.) 
permitieron controlar el movimiento entre sitios. Un 
sitio correspondió al centro urbano de la ciudad (UR), 
dominado por edificios y centros comerciales. Tres si-
tios (LT, PI y PL1), correspondieron a barrios suburba-
nos localizados dentro de la ciudad y compuestos por 
casas con jardines. Dos sitios (GR y BP), correspon-
dieron a barrios periurbanos localizados en el borde 
de la ciudad con calles sin asfaltar (Fig. 1b), los cuales 
también tuvieron mayor coberturas de vegetación y 
menor densidad de casas que los sitios suburbanos 
(ver Leveau y Leveau 2004). La cantidad de sitios co-
rrespondientes a cada hábitat es proporcional a la dis-
ponibilidad en la ciudad de Mar del Plata.

El período 2 abarcó desde la primavera 2004 hasta 
la primavera-verano 2012-2013 (Leveau 2013 a, b). Se 
muestrearon cinco sitios (Tabla 1), dentro de los cua-
les 15 transectas estuvieron separadas por al menos 
100 m. Se muestreó el centro de la ciudad (UR), tres 

Figura 2. Relación entre la proporción de transectas ocupadas por la Torcaza (Zenaida auriculata) a lo largo del año (días julianos) (a, c) y en cada 
sitio (b, d) en Mar del Plata. Los gráficos a) y b) corresponden al Periodo 1, mientras que los gráficos c) y d) corresponden al Período 2. Las líneas 
azules en a) y c) indican el ajuste al modelo aditivo generalizado, mientras que en b) y d) indican la media de la proporción de las transectas 
ocupadas. Las áreas grises indican intervalos de confianza al 95%, mientras que los puntos indican residuales parciales. Sitios periurbanos, 
Bosque Peralta Ramos (BP), Grosellar (GR); sitios suburbanos, Los Troncos (LT), Pinos de Anchorena (PI), Parque Luro 1 (PL1), Parque Luro 2 
(PL2), Constitución (CO); sitio urbano (UR).
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sitios suburbanos (CO, LT y PL2) y un sitio periurbano 
(BP).

Análisis estadístico

La relación entre la presencia de la torcaza en los 
sitios y el día juliano fue analizada para cada período 
de estudio mediante modelos aditivos generalizados 
con una distribución Gaussiana de los errores. Los 
modelos aditivos son regresiones no paramétricas 
que permiten evaluar relaciones no lineales entre 
variables (Zuur et al. 2009). La variable respuesta co-
rrespondió a la proporción de transectas ocupadas 
por la torcaza en cada sitio durante cada visita. Las 
variables explicativas fueron los sitios y el día juliano 
correspondiente a cada visita de los sitios. Debido a 
que se realizaron múltiples visitas a cada sitio, cons-
tituyendo pseudoréplicas temporales, cada sitio se 
incluyó en el modelo con la función bs= ”re” (Wood 
2021). Los modelos se ajustaron con la función gam 
del paquete mgcv en R (R Core Team 2019, Wood 
2021). La selección del mejor modelo se realizó con la 
metodología “pasos hacia atrás”, descartando las va-
riables explicativas no significativas desde el modelo 
con todas las variables utilizando test de hipótesis con 
la función anova (P <0.05). La significancia del modelo 
final se determinó comparándolo con el modelo nulo, 
mediante una prueba de tasa de proporción de la ve-
rosimilitud (LRT en inglés, P <0.05). La prueba LRT 
determina la bondad de ajuste entre dos modelos, uno 

con los parámetros a probar y el otro nulo (hipótesis 
nula). Entonces, se calcula la tasa de verosimilitud en-
tre ambos, la cual debería ser significativamente dife-
rente de 1 (P <0.05).

RESULTADOS

La presencia de la torcaza en las transectas varió 
entre sitios y a lo largo del año durante ambos perío-
dos estudiados (Periodo 1, LRT= 4.89, P <0.001; Perio-
do 2, LRT= 6.53, P <0.001; Tabla 2). A lo largo del año, 
la presencia fue mayor durante los primeros y últimos 
días del año (Fig. 2a y c), los cuales corresponden a 
verano y primavera, respectivamente. La presencia 
de la torcaza disminuyó significativamente durante 
la mitad del año, entre el principio del otoño (abril) y 
mediados del invierno (julio; Fig. 2a y c).La presencia 
fue mayor en el barrio suburbano LT y menor en el 
barrio periurbano BP (Fig. 2b y d). 

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos mostraron un claro pa-
trón anual en la presencia de la Torcaza en la ciudad 
de Mar del Plata. La disminución de la presencia entre 
los 100 y 200 primeros días del año (otoño-invierno) 
fue muy similar entre los dos períodos de estudios, 
sugiriendo que el patrón estacional es robusto a largo 
plazo. Por otra parte, se encontró que la ocurrencia de 

Período Sitio Transectas Hábitat

Período 1

Urbano (UR) 15 urbano

Los Troncos (LT) 7 suburbano

Pinos de Anchorena (PI) 4 suburbano

Parque Luro (PL1) 5 suburbano

Grosellar (GR) 7 periurbano

Bosque Peralta Ramos (BP) 7 periurbano

Período 2

Urbano (UR) 15 urbano

Constitución (CO) 15 suburbano

Parque Luro (PL2) 15 suburbano

Los Troncos (LT) 15 suburbano

Bosque Peralta Ramos (BP) 15 periurbano

Tabla 1. Características de los sitios muestreados en la ciudad de Mar del Plata (Argentina) durante el Período 1 (2002-2006) y el Período 2 
(2004-2013).

LEVEAU ET AL.
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la torcaza fue mayor en barrios suburbanos. Aunque 
no se analizaron datos de abundancia, la misma fue 
constante por transecta a lo largo del estudio, sin re-
gistrar grandes agrupamientos de torcazas durante 
otoño-invierno. Por lo tanto, se descarta el hecho de 
que muchas torcazas se agrupen en alguna transecta 
de cada sitio equiparando la desaparición en el resto 
de las transectas.

La disminución de la presencia de la especie en 
Mar del Plata durante otoño-invierno sugiere que la 
especie tiene un comportamiento migratorio parcial 
en la región, en el cual la mayoría de los individuos 
migran, pero algunos permanecen en el área de es-
tudio. Otros estudios realizados en la región también 
documentaron una disminución en la abundancia 
relativa de la especie durante otoño-invierno en la 
ciudad de Buenos Aires (Leveau datos no publicados) 
y en Villa Cacique (Leveau y Leveau 2011). Este re-
sultado también concuerda con lo sugerido por otros 
autores en Argentina, quienes afirman que la Torcaza 
es una especie migradora que realizaría movimientos 
templado-tropicales (Capllonch et al. 2008, Capllonch 
2018). En este sentido, varios autores han reportado 
un aumento en la abundancia de la especie durante 
otoño en el centro-norte de Brasil (von Ihering 1935, 
Bucher 1982, Willis y Oniki 1990, Silva et al. 2012, Sil-
va 2014) y en Perú (Zambrano-Chávez 2010).

La disminución de la frecuencia de la torcaza en 
otoño-invierno también se podría deber a otros fac-
tores, como un aumento de mortalidad o una menor 
detectabilidad de la especie durante esa estación del 
año. Sin embargo, no se detectaron individuos muer-
tos en los sitios de muestreo. Por otra parte, un aná-
lisis a nivel de comunidad de aves durante el primer 
período de estudio reveló que la detectabilidad de 
especies fue mayor durante otoño-invierno (Leveau 
y Leveau 2012), descartando entonces la posibilidad 

de una menor detección de la especie en esa estación.

La disminución de la torcaza en la ciudad de Mar 
del Plata se podría relacionar a movimientos hacia las 
áreas rurales adyacentes. Sin embargo, conteos siste-
máticos realizados en esa zona no han mostrado un 
aumento significativo de la ocurrencia durante oto-
ño-invierno (Leveau 2014). Además, en el Área Me-
tropolitana de Buenos Aires se han realizado conteos 
sistemáticos anuales, encontrando una disminución 
de la abundancia durante otoño-invierno en áreas ur-
banas pero sin encontrar variaciones significativas en 
áreas rurales adyacentes (Curzel 2023).

Por otra parte, la torcaza fue más frecuente en 
barrios suburbanos. La alta heterogeneidad ambien-
tal de los barrios suburbanos, conformada por varios 
estratos de vegetación, puede favorecer la presencia 
de la especie al brindar sitios de alimentación y nidifi-
cación (Leveau y Leveau 2004, Leveau 2013b). La tor-
caza puede alimentarse en sectores con pasto corto y 
en calles asfaltadas, mientras que la presencia de una 
variedad de especies de árboles le proporciona sitios 
de nidificación. 

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos mostraron un claro pa-
trón estacional de la presencia de torcazas en la ciu-
dad de Mar del Plata. Este patrón regular en la presen-
cia podría indicar que la torcaza se comporta como un 
migrador parcial en el centro de Argentina, mostran-
do una clara disminución en otoño. Sin embargo, se 
necesitan estudios en otras ciudades para confirmar 
si este patrón estacional en común en la región. El uso 
de datos de ciencia ciudadana, como los provenien-
tes de eBird, podrían ayudar a investigar los patrones 
de presencia de la especie en diferentes partes de su 
distribución (ver Gorleri et al. 2022). Por último, es 

Período Parámetro Valor EE gle Prueba t/F P r2

Período 1 
(2002-2006)

Intercepto 618 66 9.336 <0.001 0.47

Sitio 4.226 5.314 <0.001

Día juliano 4.410 7.661 <0.001

Período 2 
(2004-2013)

Intercepto 580 96 9.336 <0.001 0.71

Sitio 3.849 28.250 <0.001

Día juliano 5.647 16.900 <0.001

Tabla 2. Modelos aditivos generalizados finales relacionando la presencia de la Torcaza (Zenaida auriculata) a lo largo del año (días julianos) en 
sitios con diferente grado de urbanización en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. EE: error estándar, gle: grados de libertad estimados.

ARTÍCULO | MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LA TORCAZA
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necesario realizar estudios que evalúen hacia dónde 
se mueve la especie durante otoño, ya sea mediante 
marcado de individuos o uso de telemetría satelital 
(Bravo et al. 2017).
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