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PRESENCIA DE LA TENCA DE ALAS BLANCAS 
(MIMUS TRIURUS) EN CHILE: REVISIÓN Y 

PROPUESTAS PARA SU BÚSQUEDA

PRESENCE OF THE WHITE-WINGED TENCH (MIMUS TRIURUS) 
IN CHILE: REVIEW AND PROPOSALS FOR ITS SEARCH

     Resumen

Dentro de las tres especies del género Mimus observables regularmente en Chile, la Tenca
de alas blancas (Mimus triurus), presenta registros históricos accidentales en distintos lugares 
del territorio nacional. Los individuos en su mayoría solitarios, son descritos por la literatura 
ornitológica tradicionalmente como aves errantes extraviadas de su ruta migratoria, la cual 
se extiende desde Argentina a latitudes más septentrionales de Sudamérica. Sin embargo, 
debido al aumento de registros en el último tiempo al oeste de los Andes, se ha propuesto 
que el estatus más apropiado para la Tenca de alas blancas en Chile, es el de visitante regular 
escaso, con una pequeña población residente reproductora en la cordillera de la Región de 
Antofagasta, quedando aún abiertas interrogantes asociadas a su migración, colonización y 
expansión en el territorio nacional. La presente investigación bibliográfica, revisó la historia 
natural de la especie y generó un desafío para la comunidad ornitológica chilena, considerando 
la hipótesis de una migración post-reproductiva a Chile desde el lado oriental de los Andes, 
con miras a precisar el estatus que tradicionalmente se le ha asignado a esta ave en nuestro 
país.

Palabras clave: Aves migratorias; Ciencia ciudadana; eBird.   
     
       Abstract 

Among the three species of the Mimus genus that can be observed regularly in Chile, the 
white-winged Tench (Mimus triurus) presents accidental historical records in different places 
of the national territory. The mostly solitary individuals are traditionally described in ornithological 
literature as wandering birds lost from their migratory route, which extends from Argentina to 
more northern latitudes in South America. However, due to the recent increase in records 
west of the Andes, it has been proposed that the most appropriate status for the white-winged 
Tench in Chile is that of a scarce regular visitor with a small resident breeding population in 
the mountain area of the Antofagasta Region, leaving open questions associated with their 
migration, colonization, and expansion in the national territory. The present bibliographic 
research reviewed the natural history of the species and generated an ornithological challenge 
for the Chilean ornithological community, considering the hypothesis of a post-reproductive 
migration to Chile from the eastern side of the Andes, with a view to specifying the status that 
traditionally has been assigned to this bird in our country.
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Introducción

En Chile es posible observar regularmente tres especies 
de aves del género Mimus, las cuales presentan dife-
rencias en tamaño, color de sus plumas, canto y espe-
cialmente en su ocurrencia y distribución en el territorio 
nacional (Jaramillo 2005; Couve et al., 2016). La más 
común entre las tres es la Tenca chilena (Mimus thenca) 
(Figura Nº 1). De amplia distribución en el país, se 
encuentra presente regularmente desde los alrededo-

res de Copiapó hasta Chiloé (Martínez y González, 
2017), existiendo también una población en la provincia 
de Neuquén en Argentina (Pearman y Areta, 2020). Se 
le puede observar en los más diversos hábitats, tales 
como laderas de cerro, zonas de matorral, bordes de 
bosque, terrenos de pastizales, parques y jardines de 
ciudad (Couve et al., 2016).
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Figura Nº 1. Individuo adulto de Tenca chilena (Mimus thenca). abril de 2019. Reserva Nacional Las Chinchillas, 
Illapel, Chile. Fotografía de Cesar Piñones.  
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Por su parte, la Tenca patogónica (Mimus patagonicus), 
se distribuye de manera bastante uniforme en toda la
estepa patagónica, desde los pies de los Andes y hacia
el norte desde el Estrecho de Magallanes hasta la cos-
ta del Océano Atlántico y norte de Argentina (Imberti, 
2018). Jaramillo (2005) junto con Martínez y González
(2017), describen su presencia como poco numerosa
en Chile con una distribución muy local en la Patagonia.
Couve et al. (2016), mencionan registros ocasionales 
para Valdivia, Temuco, Cordillera del Maule y Santiago,
siendo accidental en las regiones de Coquimbo y Val-
paraíso (Figura Nº 2).

Finalmente la Tenca de alas blancas (Mimus triurus), 
es descrita para nuestro país como un visitante irregu-
lar y raro (Marín, 2004), también como errante o acci-
dental, pudiendo aparecer en cualquier punto desde 
el norte de Chile hasta la región de Los Lagos (Jarami-
llo, 2005; Martínez y González, 2017). Esta ave, es una
especie monotípica que se distribuye por Argentina 
desde el norte por Jujuy y Salta hasta Chubut por el 
sur. Realiza movimientos migratorios que se extienden
por el oeste de Bolivia, Paraguay, centro-oeste, sur y 
sureste de Brasil (eBird, 2017-2022). Posee registros 
accidentales en Perú (Shardlow y Shardlow, 2004; 
Cieza- Ponce y Díaz-Villalobos, 2014; eBird, 2017-2022) 
y es descrita como un visitante de otoño e invierno poco 
común en Uruguay (Rocha, 2015).

Cabe consignar, la existencia de un avistamiento acci-
dental en la región de Aysén, de tres ejemplares de una
cuarta especie de Tenca; Mimus saturninus, (eBird, 
2019). Si bien dicho registro es el primero documenta-
do para el país (Barros y Red de Observadores, 2020), 
esta especie tiene una presencia en lado Argentino, en 
varios puntos fronterizos con Chile (eBird, 2017-2022). 

La Tenca de alas blancas (Figura Nº 3), fue considera-
da como parte de la avifauna chilena a fines del siglo 
XIX (Reed, 1896). Su distribución en Chile se estableció 
para las provincias centrales y del sur, gracias a regis-
tros en Santiago y Valdivia (Hellmayr, 1932). Registros 
en la región de Atacama, extendieron su rango hacia 
la zona norte (Goodall et al., 1946). Jaramillo plantea la 
posibilidad de registros desde el extremo norte hasta 
Los Lagos, lo cual es confirmado en revisiones poste-
riores (Jaramillo, 2003; Azócar y Pinto, 2014; Barros y 
Schmitt, 2015). Martínez y González extienden la dis-
tribución de los registros en Chile desde Arica a Aysén 
(Martínez y González, 2017). Howell y Schmitt la limitan 
al norte y centro de Chile, principalmente entre Antofa-
gasta y Maule (Howell y Schmitt, 2018). 

Azócar y Pinto (2014), sostienen que los registros dis-
persos en el país han ido en aumento al menos desde 
2005, probablemente por la mayor cantidad de obser-
vadores de aves en terreno. Aquello también ha sido 
advertido de manera más reciente por Martínez y Gon-
zález (2017). En este sentido, Garrido y Barros (2018) 
incorporando dentro de su revisión los más recientes 
antecedentes disponibles a dicha fecha en la platafor-
ma eBird, propusieron que el estatus más apropiado 
para esta ave en Chile es el de visitante regular escaso, 
con una pequeña población residente reproductora en 
la cordillera de la Región de Antofagasta, indicando la 
necesidad de nuevos estudios que confirmen la colo-
nización y expansión de la Tenca de alas blancas, 
particularmente en la cordillera del norte del país. 

En relación a estos antecedentes, la presente investi-
gación bibliográfica buscó revisar la historia natural de 
la Tenca de alas blancas, colocando el foco en los 
movimientos de sus poblaciones, lo que permitió plan-
tear la hipótesis de su migración postreproductiva a 
Chile, desde el lado oriental de los Andes. Por lo demás, 
dicha revisión derivó en la elaboración de un desafío 
ornitológico dirigido a los observadores y observadores 
de aves en Chile, cuyo desarrollo permitiría obtener 
mayores antecedentes de la ocurrencia del ave en te-
rritorio chileno y probar con mayor solidez la hipótesis 
en cuestión, junto con precisar el estatus que tradicio-
nalmente se le ha asignado a esta ave dentro de la 
avifauna chilena.

Método 
Se llevó a cabo una investigación bibliográfica (Progra-
ma Explora, 2016) durante el año escolar 2021 (abril a 
diciembre), en el contexto de la Academia Escolar de 
Ciencias del Liceo Sagrado Corazón de Copiapó, ads-
crita a las iniciativas Núcleos Educativos y Clubes de 
Investigación e Innovación Escolar (IIE), del PAR Ex-
plora de la Universidad de Atacama. Debido a la con-
tingencia sanitaria por COVID-19, el trabajo de la 
academia se organizó vía producciones de aprendiza-
je preliminares, consolidadas y públicas (Maggio, 2021),
para lo cual se sostuvieron sesiones online en modalidad
sincrónica y trabajo autónomo en cada domicilio (lectura, 
desarrollo de organizadores gráficos, edición de mate-
rial de divulgación).
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Figura Nº 3. Individuo adulto de Tenca de alas blancas (Mimus triurus). abril 2022, Huasco. Fotografía de Alexis Vega.

Figura Nº 2. Individuo adulto de Tenca patogónica (Mimus patagonicus). julio de 2019. Desembocadura del Río 
Maipo. Fotografía de Sharon Montecino.
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Se realizó un primer estudio de fuentes secundarias, 
particularmente guías de campo de aves de diferentes 
países de Sudamérica. En una segunda etapa, se tra-
bajó con fuentes primarias, recopilando artículos digi-
tales publicados en revistas ornitológicas, los que 
fueron obtenidos a partir del buscador Google Acadé-
mico y portales web especializados en historia natural 
(p.ej. www.biodiversitylibrary.org/). La revisión de la 
plataforma eBird (www.ebird.org), siguió las orientacio-
nes de Medrano y Tejeda (2017), lo que permitió iden-
tificar registros históricos y recientes para las especies 
del género Mimus en Chile y obtener datos que permi-
tieron realizar gráficos y figuras para la Tenca de alas 
blancas. 

Resultados

Hábitat: En el lado oriental de los Andes habita zonas 
de matorral no-desértico, bosques chaco y de monte, 
sabanas y estepas. Puede utilizar lugares alrededor de 
habitaciones humanas. Además, especialmente duran-
te el periodo no-reproductivo, utiliza áreas abiertas y 
zonas agrícolas. También habita pastizales en el cerra-
do paraguayo y uruguayo (Fjeldså y Krabbe, 1990; 
Ridgely y Tudor, 2009; Rocha, 2015; Cody y Kirwan, 
2018). En Chile se le ha registrado en una variedad de 
hábitats incluyendo áreas verdes urbanas, zonas abier-
tas, bordes de humedales costeros y altoandinos, 
bosque esclerófilo, distintos tipos de matorrales, de-
sierto, borde costero y estepa altoandina (Couve y Vidal, 
2003; Martínez y González, 2017).

Distribución altitudinal: En los países vecinos su dis-
tribución altitudinal se da principalmente bajo los 500 
msnm, mencionándose que puede alcanzar alturas 
considerables en el periodo no-reproductivo en Bolivia 
y Chile (Ridgely y Tudor, 2009; Cody y Kirwan, 2018). 
Se cita que para Mendoza, Argentina, se reproduce a 
2600 msnm (Fjeldså y Krabbe, 1990). En Bolivia se re-
gistra entre 80 a 1500 msnm (Herzog et al., 2016). Para 
Chile su altitud se limita entre nivel del mar y 2400 msnm 
(Couve et al., 2016; Howell y Schmitt, 2018) o 3000 msnm 
(Jaramillo, 2003). En Chile, se le ha observado en islas 
cercanas a la costa (eBird, 2017-2022), hasta los 4345 
msnm en Laguna Verde, Atacama (eBird, 2017-2022).

Movimientos y Migración: Altamente migratoria du-
rante la temporada no-reproductiva, desplazándose a 
tierras bajas de los Andes durante el invierno (Pearman 
y Areta, 2020). Se ha planteado que estos movimientos 
llevan a algunas Tencas de alas blancas a cruzar a 
Chile a través de pasos cordilleranos (Goodall et al., 
1946). Estos movimientos serían llevados a cabo por la 
población del sur de Argentina (Couve y Vidal, 2003). 
En eBird se registran avistamientos de la Tenca de alas 
blancas en Chile durante todos los meses del año, 
concentrándose entre abril y julio (Figura Nº 4). Al res-
pecto, Azócar y Pinto (2014) señalan que los avista-
miento de la especie, podrían coincidir con fechas de 
arribo y retorno desde y hacia Argentina, lo que sería 
indicativo de una ruta migratoria a través de los Andes.

Figura Nº 4. Avistamientos de Tenca de alas blancas (Mimus triurus) reportados en eBird para Chile, desde 1994 
a 2021. En azul, el periodo no-reproductivo (otoño-invierno) de la especie y en verde el periodo reproductivo 
(primavera-verano). Elaboración M. Garrido.
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Los autores sobre aves chilenas han considerado a 
esta ave como no reproductiva en Chile, siendo un vi-
sitante ocasional (Hellmayr, 1932; Araya y Millie, 1986), 
muy escasa (Goodall et al., 1946), muy ocasional (Couve 
y Vidal, 2003), una especie rara (Marín, 2004), errante 
(Jaramillo, 2003; Jaramillo, 2005), residente muy local 
y visitante regular a la vez (Couve et al., 2016), acci-
dental (Martínez y González 2017), y migrante raro 
no-reproductivo (Howell y Schmitt, 2018). La revisión 
de la literatura previo al periodo del Atlas de las Aves 
Nidificantes de Chile (Medrano et al., 2018a), daba 
cuenta de 22 registros (Marín, 2004; Barros y Schmitt 
2015). Si triangulamos estas fuentes tradicionales con 
los reportes en eBird de la Tenca de alas blancas, los 
registros para la especie han aumentado durante la 
última década (Figura Nº 5), probablemente en función 
de la masificación de eBird dentro de la comunidad de 
observadores de aves (Medrano y Tejeda, 2017) y la 
mayor capacidad de reconocimiento de la especie en 
terreno, gracias a la accesibilidad a nuevas guías de 
campo y equipos fotográficos por parte de la ciudadanía. 

Discusión
Al aplicar en eBird el filtro de meses, a las observacio-
nes más recientes reportadas para Chile en dicha 
plataforma, estas coinciden con el arribo esperable 
desde Argentina (meses de otoño-invierno). Para los 
registros de retorno a dicho país, si bien son más es-

casos los reportes en eBird, probablemente por el bajo 
esfuerzo de observación en zonas andinas (eBird, 
2017-2022), los mismos permiten probar, al menos de 
manera preliminar, la hipótesis de la existencia de una 
ruta migratoria de la Tenca de alas blancas a través de 
los Andes, si consideramos que su época reproductiva 
en Argentina se desarrolla principalmente entre los 
meses de noviembre a enero, según lo descrito por 
diferentes autores (Fjeldså y Krabbe 1990; Cody y Kirwan 
2018; Garrido y Barros, 2018).

La hipótesis de que la Tenca de alas blancas realiza una 
migración trasandina post-reproductiva, permite predecir 
la ocurrencia de registros de ejemplares en tierras altas 
de los valles y cordillera chilena, durante los meses de 
octubre a diciembre, evidenciando con ello un tránsito 
desde sus sitios de invernada en áreas costeras y valles 
en Chile, a tierras reproductivas del lado oriental de los 
Andes (Figura Nº  6). A la fecha, sólo una docena de 
observaciones en áreas cordilleranas de las regiones de 
Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana y del Libertador 
General Bernardo O’Higgins, sugieren dicho tránsito 
durante los meses de octubre a diciembre (eBird, 2017-
2022). En contraste, como consecuencia de lo despobla-
do del territorio, en la región de Atacama (desde donde 
se elabora esta investigación), no existen observaciones 
en cordillera, pese a que existen numerosos reportes de 
individuos de Tenca de alas blancas en tierras bajas, 
durante el periodo enero-septiembre (eBird, 2017-2022).  

Figura Nº 5. Avistamientos de Tenca de alas blancas (Mimus triurus) reportados en eBird para Chile, entre 
enero de 2010 y junio de 2022. Elaboración M. Garrido.
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Garrido y Barros (2018) mencionan que durante el 
periodo de recolección de datos del Atlas de las Aves 
Nidificantes de Chile, se registraron 47 individuos dis-
tintos de Tenca de alas blancas y que posterior a ello 
contabilizaron 36 nuevos registros en dos años. En 
relación a aquello, las denominaciones sobre su rareza, 
el inconfundible plumaje y su llamativo canto, convier-
ten a la Tenca de alas blancas en un ave deseada, que 
es buscada y reportada por los observadores chilenos, 
lo que haría previsible una mejor calidad de los datos 
sobre su presencia en el futuro.

En vista de lo anterior, la migración de aves a través de 
una ruta transandina hacia nuestro país, ha sido objeto 
de discusión por parte de la comunidad de ornitólogos 
y observadores de aves en Chile, develando el escaso 
conocimiento sobre aspectos claves de la historia na-
tural de nuestras aves (Schmitt y Barros, 2007; Schmitt, 
2012; Barros, 2014). Sin embargo, es evidente la posi-
tiva sinergia que se puede establecer entre el trabajo 
de los científicos profesionales y los observadores vo-
luntarios a través de una ciencia colaborativa (Medrano 
et al., 2018b). En este sentido, para otras especies de 
aves en Chile, el uso de herramientas en línea de reco-
pilación y almacenamiento de datos y evidencias de 
libre acceso para la comunidad, permite actualmente 
responder de manera más acabada, preguntas sobre 
distribución y migración de las aves chilenas (Tejeda y 
Medrano, 2018). 

Difusión

A partir de esta revisión de antecedentes ornitológicos 
y lo propuesto por Maggio (2021) en relación a la co-

municación de propuestas educativas, se desarrolló 
una actividad de divulgación del proyecto durante un 
festival de aves online (Redobservadores, 2021) y se 
elaboró un desafío ornitológico (vease https://www.red 
observadores.cl/?p=4877) y un material audiovisual 
referido al mismo (Redobservadores, 2022), patrocina-
do por la Red de Observadores de Aves y Vida Silves-
tre de Chile y los Clubes IIE del PAR Explora Atacama, 
denominado Desafío ROC N°14 ¿Te tinca ir por la 
Tenca? el cual tiene como objetivos: 

1. Buscar activamente a la Tenca de alas blancas en 
nuestro país y subir los registros a eBird. 

2. Redoblar esfuerzos de observación especialmente 
durante los meses de octubre y diciembre en áreas 
montañosas, considerando el probable desplaza-
miento de los ejemplares a sus cuarteles reproduc-
tivos al oriente de los Andes. 

Los detalles de la propuesta pueden ser consultados en 
el siguiente link: https://www.redobservadores.cl/?p=6630 

Resulta viable pensar que la divulgación de un desafío 
ornitológico específico para esta Tenca, como el pro-
puesto en este trabajo, haría crecer el número de re-
portes, permitiendo con ello confirmar la predicción de 
avistamientos altitudinales durante la primavera-verano 
y reafirmar la hipótesis de una migración trasandina 
aquí planteada. La divulgación del Desafío ROC N°14 
¿Te tinca ir por la Tenca? con operadores turísticos, 
consultores ambientales y observadores de aves loca-
les podría resultar fructífera.

Figura Nº 6. Hipótesis de la migración regular de la Tenca de Alas Blancas en Chile. El análisis altitudinal de 
los reportes en fechas cercanas al nuevo periodo reproductivo (octubre-diciembre), podrían dar luces sobre su 
retorno a Argentina, validando la hipótesis de que Chile es destino regular en la migración de la especie. Elaboración 
M. Garrido. 
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Conclusión
La historia natural de la Tenca de alas blancas y particularmente el estudio de sus movimientos 
migratorios, puede abordarse a partir de un trabajo colaborativo entre los ornitólogos profesio-
nales y la comunidad de observadores de aves en Chile. Por medio de herramientas como 
eBird, se puede reunir un volumen importante de observaciones a lo largo de una amplia dis-
tribución geográfica, generándose adicionalmente orientaciones públicas y prácticamente en 
tiempo real para su búsqueda (usando por ejemplo la aplicación de eBird para celulares), lo 
cual a través de esfuerzos aislados de un equipo de investigación, sería imposible. A modo de 
resultados esperados para el desafío ornitológico desarrollado en este proyecto escolar, se 
debería obtener un acumulado de registros que permita establecer las localidades con mayo-
res avistamientos y las estaciones del año en que dichos registros se hacen más frecuentes. 
Cruzando variables, como la de fecha de avistamiento y altura sobre el nivel del mar de los 
reportes, podría establecerse y describirse con mayor detalle geográfico, la existencia de una 
ruta migratoria para la especie desde el este de los Andes a la costa del océano pacífico.  
También sería esperable poder obtener información que permita establecer si existe una ex-
pansión reproductiva de la especie en la región de Antofagasta. Los observadores de aves 
deberían focalizar sus esfuerzos en la búsqueda de evidencias de reproducción, particular-
mente en la cordillera desde Tarapacá a Atacama.
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