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PROYECTO MANEJO DE AVES DE CAZA

: 2a. a 7a. Regi6n. Desde Rio Limari a Rio Maul®.
: Patricio Drouilly L.
: Cuantificaci6n e incremento anual de las principales 

aves de caza.
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ANTECEDENTES:

Reglamentaci6n.- Los primeros intentos de reglamentacidn de la caza 

de aves en el pais datan de 1868, ano a partir del cual y hasta 1880, - 

fueron dictadoe sucesivos Reglamentos y Ordenanzas destinados a ser - 

aplicados en algunos Departamentos de Chile Central y Sur; asi por ejem 

plo, podemos citar la reglamentaciSn de caza para Valparaiso, Rancagua, 
San Fernando y Victoria en 1868, para Talca y Lautaro en 1876 y para 

Talcahuano en 1880. Posteriormente, el 22 de Diciembre de I89I, es dic- 

tada la Ley de Municipalidades la que en su Titulo IV, Art. 26, Inciso 

3, atribuye a estas Corporaciones la reglamentacion de la caza, derogan 

do las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas referentes a esta materia. Sin - 

embargo, las Municipalidades manifestaron muy escaso o casi ningdn inte 

r£s en la dicatacion de normas al respecto, como lo hace notar Federico 

Albert en 1902 al analizar, en una publicacion sobre la caza en el pais 

los aspectos de reglaraentaciSn de la misma.

En 1928, Carlos S. Reed, a la saz6n Director del Jardin Zoologi- 

co de Santiago, en un articulo titulado ”Las Aves de Caza en Chile’* ha
ce raenoion a la necesidad de contar con una adecuada reglamentacion 

caza basada principalmente en los aspectos biolSgicos de las aves, puej; 
to que hasta esos ahos se apreciaba una indiscriminada caceria y comer- 

cializaci6n en mercados de abasto a trav£s de todo el ano, de las mds - 

variadas especies de aves.

de

Finalmente, en 1929, con el concurso de destacados cientificos - 

de la $poca, es promulgada la Ley NQ 4601 sobre la caza y su reglamento 

general contenidos en el Decreto Supremo NQ 4844 del ex Ministerio de - 

Fomento. Sucesivas modificaciones a su reglamento, motivadas por un ma
jor conocimiento de las aves, nos permite contar en la actualidad con - 

una buena herraraienta de control de caza.
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Aves de Caza,- Dentro de las aves eonsideradas de caza las que revisten 

una mayor atenci6n por su importancia cineg6tica son las conocidas comtin
mente como tortolas, perdices, patos y codornices* Estas aves cuentan - 

con la preferencia indiscutida por parte de los cazadores deportivos y - 

cazadores furtivos, preferencia incentivada para unos, por la dificultad 

que entrana su caza y como recurso alimenticio para los otros*

T6rtola (Zenaida auriculata)Se distribuye desde Antofagasta (Rio Loa) 

hasta Tierra del Fuego; su caza estd permitida desde el IQ de Abril al - 

31 de Agosto con una cuota m&xima de 80 ejemplares por cazador en cada - 

salida* La tSrtola es la pieza de caza predilecta de los cazadores por - 

la calidad de su carne y las caracteristicas de su vuelo, gran velocidad 

y maniobrabilidad. Anualmente se organizan campeonatos de caza de t6rto- 

la a nivel de clubes y asqciaciones para culminar en uno a nivel nacio - 

nal* En 1975* Chile fue sede de un Campeonato Sudamericano organizado 

por la Federaci6n de Caza y Pesca.
Fuera de la caza deportiva en si, la t6rtola es intensamente con 

trolada por los agricultores, quienes ven en ella una activa consumidora 

de semilla y grano de sus siembras.
Informaci6n sobre la biologla de esta especie es muy escasa, de - 

ahl que deba incentivarse estudios sobre este aspect© que serlin fundaraen 

tales para desarrollar un manejo de la misma.

Perdiz (Nothoprocta perdicaria)Distribuida desde el Sur de Atacama, 
Valle del Huasco, hasta Llanquihue; su caza est& permitida en los meses 

de Junio y Julio con un m5xirao de 5 ejemplares por cazador* Su alarmante 

disminucion motivado rebajar las cuotas de caza, aumentar la $poca de 

veda e incluso prohibir su captura en algunas zonas# En la actualidad pa 

rece haber experimentado un leve auraento debido principalmente a las res 

tricciones sobre uso de armas de fuego. Esta especie debe tener prefere^n 

cia en lo que respecta a estudios poblacionales. Antecedentes biologicos 

importantes han sido aportados por Barros (191*0 ? Hopper (1966) y Rott - 

raann (1968).

n
*

Codorniz (Lophortix californica brunnescens)Distribuida desde Coquim 

bo a ConcepciSn. Ave introducida en 1870 se aclimatS con todo 6xito; pe- 

se a la fuerte presiSn de caza ejercida sobre ella por rauchos anos, ha - 

logrado aumentar su poblaci6n y extenderse mds arapliamente a trav§s de - 

la zona central. En la actualidad constituye una pieza de caza que inte- 

resa en menor escala a los cazadores deportivos. Puede ser cazada desde 

el IQ de Abril al 31 de Agosto en una cantidad de 20 ejemplares por ca
zador.
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Patos.- Bajo esta denominaci6n incluiraos varias especies del Orden Anse- 

riformes, de amplia distribucion en el pais. Las principales piezas de ca 

za de este grupo son el pato jerg6n grande (Anas georgica spinicauda) 

el pato real u overo (Anas sibilatrix) arabos, adem&s, los m5s nuraerosos. 
Aunque en la actualidad no cuentan con la priraera preferencia de caza en 

la zona central, es importante profundizar estudios sobre su reproducci6n 

migraciSn y aspectos poblacionales por el recurso economico potencial que 

ellos representan.
El pato jergon grande es atacado intensamente en las zonas arroce- 

ras del pais por su marcada afici6n a aliraentarse de la semilla t*eci£n - 

sembrada de arroz. Estudios que permitiran cuantificar el dano que 6stas 

y otras aves ocasionan en dichos cultivos se est&n realizando actualraente 

en la Universidad Catolica de Talca.
Censos realizados en Noviembre y Diciembre de 197^ nos permiten es 

tiraar en 20 mil la poblacidn de patos existentes entre Ovalle y Talca 

de los cuales, el 90% corresponde a las dos especies ya nombradas*

UtilizaciSn del recurso.- Las aves de caza, y en especial las ya nombra - 

das, configuran un recurso de inestimable proyecciSn economica que no ha 

sido considerado adn en su real raagnitud. En el presente, su utilizaci6n 

est& orientada principalmente hacia la llamada caza deportiva y de la cual 
se aprovecha secundariamente su carne. Por otra parte, existe una caza, de 

tipo furtivo, que estimamos considerable pero que es muy dificil de contro 

lar y medir, y que tiene como fin inmediato el aprovechamiento de su carne. 
Algunos particulares explotan sus predios en forma de cotos de caza, en - 

los cuales un cazador o grupo de ellos, previo pago de una determinada su- 

ma pueden cazar en ellos; este tipo de explotaci6n es si, poco difundido#
De acuerdo al ndraero de licencias extendidas durante 197^, existi- 

rian actualmente en el pais entre 12 y 13 mil cazadores que hacen uso del 
recurso de caza, por un periodo de 4 a 5 meses por ano. Entre estos meses, 
estos cazadores invierten una suma cercana a los 12.000.000 de pesos, de 

los cuales un porcentaje importante ingresa al Estado por concept© de im- 

puestos y venta de licencias. Esta situaciSn nos obliga a obtener una me- 
jor vision del recurso, para asi poder ofrecerlo al cazador sin peligro 

de llegar a su agotamiento. La caza bien administrada, es una fuente im
portante de ingresos, pero para ello es necesario profundizar estudios - 

que nos permitan determiner la cuantia y poder de recuperaciSn del recur
so.

y

y
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OBJETIVOS:
Obtener una visiSn cuantitativa de las especies consideradas 
prioritarias,
Obtener informaciSn biologica basica que permita estructurar 
una reglaraentacion de caza con una solida base cientifica,
Establecer planes de manejo que nos perraitan una mas adecua- 
da utilizacion de los recursos cinegeticos.
Detectar y proteger lugares que tengan importancia como cen
tres de nidificaciSn de las especies de caza, permitiendo asi 
su perpetuaci6n del recurso natural renovable.
Incentivar la mayor utilizacion del recurso, sobre todo de 
aquellas especies subutilizadas en la actualidad y capaces de 
una mayor explotacion*
Incentivar a los centres de investigacion, Universidades u - 
otros, para que desarrollen estudios bioldgicos de nuestras 
aves de caza.

JUSTIFICACION:

Las aves de caza consideradas prioritarias en este Proyeoto, 
tortolas, perdices, patos y codornices, justifican su manejo de 
bido a lo siguiente:
1. Son las principales piezas de caza del pais, es decir, duran 

te cada temporada de caza pasan a ser las especies que sopor 
tan una mayor presion cinegetica,

2, Son especies, que debidamente raanejadas, pueden significar,a 
muy corto plazo, una fuente importante de ingresos al Estado 
a partir de un mejor aprovechamiento de su carne, de alta ca 
lidad, y, 6 en el foment© de la caza deportiva, que en la a£ 
tualidad es practicada por mds de 12.000 cazadores que invier 
ten entre 11 y 12 millones de pesos por temporada de caza.

3* Las variaciones detectadas, incremento o disminucion muy mar 
cada, de alguna de estas especies, requieren una rapida in - 
formaci6n biologica, de la que no se dispone en este instan- 
te, tendientes a racionalizar su utilizacion.

4. El dano detectado por los agricultores, que ocasionan patos 
y tortolas, en determinados cultivos, hacen necesario contar 
con una informacion que nos permita determiner la incidencia 
de este dano en la produccion de importantes rubros agrico - 
las del pais, para asi poder tomar las raedidas que mds con - 
venga aplicar.

DESARROLLO:

Los estudios cuantitativos bdsicos se ejecutaran durante 2.976 
para posteriorraente continuar con un censo anual que nos per
mita ir registrando las fluctuaciones anuales de las especies 
en estudio.
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ASPECTOS METODOLOGICOS:
El estudio cuantitativo de las poblaciones y la determinaci6n del 

increraento anual de ellas se llevardn a efecto de acuerdo a los siguien- 

tes pasos metodol6gicos:

Prospeccion de las cireas comprendidas en el estudio, Rio L_i 
raari (Coquimbo) a Rio Maule (Talca), y elecciSn de los luga 

res de muestreo.

1.-

EjecuciSn de censos en lugares seleccionados y calculo de - 

densidad.

Censos de primavera (prereppoductivos) y otonales (poetre - 

productivos)para determinar incremento anual.

Realizacion de encuestas de caza para detectar tendencias, 
preferencias y ndmero de piezas cazadas por teraporadai Apli 
cada a cazadores del &rea de estudio.

2.-

3.-

4.-

Participacion, como observador, en campeonatos de caza de 

tortola para completar datos de caza por temporada. Coope- 
racion de Federaci6n de Caza y Pesca de Chile.

Obtencion de muestras para estudios biologicos a desarro - 

liar por grupos de investigaci6n interesados.

TabulaciSn de los resultados y posterior interpretaci6n de 

los raismos.

5.-

6.-

7.-

REQUERIMIENTOS:

Gastos de personal

Vi&ticos para salida censos 
aproximadaraente 68 dias/aho 
Encargado del Proyecto.

Gastos de raovilizaci6n

1 vehiculo para realizar censos 
por un period© de 68 dias/aho
Combustible para 6.000 Km.apro- 
ximados de recorrido.
Mantencion del vehiculo.



APENDICE 1.-

CENSOS EN AVES DE GAZA

Cualquier investigaci6n o actividad destinada a conocer los atri- 

butos o caracterlsticas de una poblaciSn debe tener como punto de parti- 

da la deterrainacion del ndmero de individuos que la coraponen. Para poder 

medir una poblaci6n debemos recurrir a un censo, es decir, contar los in 

dividuos existentes en una superficie determinada. En la raayoria de los 

casos, cuando se trata de establecer la cantidad en un Area rauy extensa, 
la cantidad contada solo serd una estimacion de la poblacion realmente - 

existente, puesto que multiples factores irapiden alcanzar esta cifra. - 

Normalraente se aplican dos tipos de censos, que deben ser empleados de - 

acuerdo a las caracterlsticas o comportamiento manifestado por los anima 

les a contar. Estos son los llamados censos absolutos, que comprenden un 

conteo directo en el Area total de estudio o un conteo por muestreo ; de 

lugares previaraente elegidos dentro de la misraa area; y los censos rela- 

tivos o conteos en pequenas Areas relacionados con unidades de espacio y 

tiempo obteniendose valores expresados en Indices de abundancia.
En nuestro trabajo, tendiente a cuantificar poblaciones de algu - 

nas especies de aves de caza, se aplicarAn exclusivaraente censos absolu- 

tos, tanto por conteo directo como por muestreo, por ser los que mAs se 

adaptan al comportamionto de estas aves y a los objetivos perseguidos.
Los patos serAn contados directamente en aquellos lugares de mayor 

concentraciAn (principalraente lagunas) para luego estimar la poblaciAn 

total existente dentro del Area de censo. Dates mAs exactos se tendrAn - 

si el conteo barre todos los lugares de importancia.
Para perdices, tArtolas y codornices se aplicarA el mAtodo del - 

muestreo, para lo cual se eligirAn sectores de 1 a 3 hA. representatives 

de los ambientes naturales e intervenidos en que ellas ahbitan. As! oh - 

tendremos, por ejemplo, NQ de perdices o tArtolas por HA de sabana, etc. 
Posteriormente por extrapolaciAn podremos estimar la poblacion total pa
ra un ambiente o Area determinada.

Para que los censos sean lo mAs precise posibles debe tenerse en 

cuenta varies factores, entre los que destacamos:
1. -Rapidez del censo. En el caso de patos y otras aves con gran movilidad 

debe contarse en el mAs breve tiempo posible para evitar un doble conteo 

o dejar de contar aves, segun la direccion de su desplazamiento.
2. -Los censos por muestreo deben contemplar un nAraero de lugares verdade- 

ramente representative del Area de censo.
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