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FICHA INICIAL DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 

 

Nombre Científico  

Chloephaga picta (Gmelin 1789) 

 

Nombre común  

Caiquén, Cauquén Común 

 

Taxonomía  

Reino: Animalia Orden: Anseriformes 

Phyllum/División: Cordados Familia: Anatidas 

Clase: Aves Género: Chloephaga 

 

Sinonimia  

 

 

Antecedentes Generales  

El Caiquén (Chloephaga picta, Gmelin 1789) es una de las cuatro especies de gansos del 

género Chloephaga, que habitan en Chile. Presenta dos subespecies la que habita en 

Islas Malvinas (C. p. leucoptera) y la subespecie del continente (C. p. picta) (Bulgarella 

et al. 2014). 

 

Presenta dimorfismo sexual, el macho tiene pico corto y negro, tarsos y dedos negros; 

cabeza y cuello de color blanco y manto con plumas barradas de blanco, pardo y negro. 

En cambio, la hembra presenta pico negro, tarsos y dedos amarillo-naranja, cabeza y 

cuello castaño pardo y manto pardo con barras negruzcas y ocres (Venegas 1994) 

 

En Chile, se ha detectado nidificación en las regiones Metropolitana, del Maule, Aysén y 

Magallanes, siendo estas últimas las que concentran la mayor tasa de reproducción, 

especialmente las provincias de Última Esperanza, Magallanes y Tierra del Fuego, donde  

nidifica en la estepa patagónica, principalmente en la orilla de ríos, lagunas, lagos y 

vegas (Araya & Millie 1991, Jaramillo 2005, Couve & Vidal 2016). En época post 

reproductiva se concentra en vegas y lagunas para mudar el plumaje (Canevari 1996). 

Forma pareja estable, nidifica en una depresión en el suelo, tapizada con plumón, en 

áreas de matorral o campo abierto. La hembra tiene entre 4 y 7 huevos y los incuba 

mientras el macho vigila, el periodo de incubación es de 30 días y los polluelos 

abandonan a sus padres a los 70 días y comienzan a reproducirse a partir de su segundo 

año (Medrano et al 2018) 

 

Una vez concluido el ciclo reproductivo, parte de la población migra hacia el norte 

siguiendo dos rutas principales, una por el oeste, paralela a la cordillera de los Andes, y 

otra por el este, próxima al Océano Atlántico (Plotnick 1961a, 1961b, Petracci et al. 

2008, Pedrana et al 2015, 2018, 2020). Parte de la población inverna en los estuarios del 

centro y sur de Chile, valles patagónicos y en una pequeña región de la pampa húmeda, 

en Argentina (Punta 2019). 

 

Históricamente ha significado un conflicto con la ganadería y la agricultura, debido a 

que tiene una dieta basada en pastos y semillas (Petracci et al. 2016, Punta 2019) Esto 

llevó a que en Argentina, durante la década de 1930, fuera declarado plaga y se 

implementara a mediados de 1940  la destrucción masiva de nidos, el envenenamiento y 

la caza como medios de control (Pergolani de Costa 1955; Blanco y de la Balze 2006). 

Recién  a partir de 1974 se ha monitoreado la población de Caiquén de manera regular 

en la Argentina lo que ha permitido  observar una marcada disminución en su población, 

esto ha  llevo a que se considere al caiquén  en categoría de Vulnerable en todo el 

territorio argentino  (López-Lanús et al 2008, Aves Argentina 2017). 
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Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

 

Presente en Chile, Argentina y las Islas Malvinas (Malvinas), estudios recientes proveen 

evidencias que las poblaciones de las Islas Malvinas y las del continente están aisladas y 

son genéticamente divergentes por lo que se recomienda evaluar ambas poblaciones 

como unidades independientes (Bulgarella et al 2014). 

 

En Chile se distribuye desde la alta cordillera de la Región Metropolitana, donde es local 

y muy poco habitual, hasta el Cabo de hornos. Se hace más abundante desde la región de 

Aysén hasta Tierra del Fuego. (Jaramillo 2005, Couve & Vidal 2016)  

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional  

Wetlands International (2006) señala un tamaño poblacional global estimado máximo de 

entre 100.000 y 1.000.000 individuos, con una tendencia poblacional a la baja. 

Se estima la población global de la especie en 402.000 individuos (Punta 2019). 

En Chile no se ha monitoreado de forma sistemática la población. Venegas (1994) indica 

que es “más común de  los gansos sudamericanos  existentes en la región (de 

Magallanes) y es probable que su población local supere el millón de ejemplares”.  

 

Tendencias poblacionales actuales  

 

Actualmente la población continental está categorizada “En Declinación” (Wetlands 

International 2002, Wetlands International 2006) y existen evidencias empíricas sobre su 

declinación durante más de 30 años (Petracci et al 2008, 2014).  

 

Parte de la población austral de Caiquén migra hacia el sur de Buenos Aires (Plotnick 

1961a, 1961b, Petracci et al. 2008). Estudios realizados, en dicha población migrante 

durante el periodo de otoño-invieno, dan cuenta de una marcada disminución en la 

cantidad de individuos respecto a monitoreos realizados desde 1974 (Petracci et al. 

2008, 2014, Punta 2019, 2021), esto ha llevo a que se considere en categoría de 

Vulnerable en todo el territorio argentino  (Aves Argentinas 2017). 

En Chile no se ha monitoreado la población de manera regular. Las observaciones de 

inicios del siglo XX en la isla grande de Tierra del Fuego describía a los gansos del 

género Chloephaga en números «incontables» (Crawshay 1907, Blauw 1916). Luego 

Venegas (1985), realizando censos aéreos estima una población de  entre 257.371 y 

351.216 individuos para la zona centro oriental del estrecho de Magallanes durante  la 

época post reproductiva (Abril 1983) y en 1994, el mismo autor, indica que la población 

en la región de Magallanes puede superar el millón de ejemplares. Esto contrasta con lo 

encontrado por Punta (2021) y Jaime Cárcamo (2020) (Datos no Publicados).  

Punta (2021) evaluó la densidad poblacional de Caiquén durante la época post 

reproductiva  recorriendo las provincias de  Última Esperanza, Magallanes y Tierra del 

Fuego. Observando una baja densidad, contabilizando solo 3786 individuos en un 

recorrido de 731 km. Jaime Cárcamo (datos no publicados) realizo en enero del 2020 

una campaña en la zona de la estepa central de Magallanes y el norte de Tierra del 

Fuego. Utilizando la metodología de transecto de ancho fijo (500 metros a cada lado del 

camino), recorrió un total de 470 km en Continente y 465 km en Tierra del Fuego 

(Fig.1).  
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Fig. 1: Transectos recorridos durante enero 2020 

 

En dicha campaña se registraron 198 bandadas con un total de 11,163 individuos (Tabla 

1) siendo 2868 registrados en el continente y 8295 en Tierra del Fuego. La densidad 

estimada para el sector continental es de de  y  si consideramos la zona 

apta para gansos en el continente propuesto por  Venegas (1985) (9053 Km2) permite 

estimar una población de 69.000 individuos para la zona central de Magallanes. 

 

Otro punto a destacar de los datos de Jaime Carcamo (2020) es la baja población de crías 

(pollos) en comparación con los adultos, solo un 1% del total de los individuos 

observados corresponde a crías. Al comparar los datos obtenidos en continente con los 

de  Tierra del Fuego, se observa que aunque el conteo de individuos fue mayor en Tierra 

del Fuego esta presenta una menor cantidad de crías, en el continente las crías 

representan el 3% de los individuos observados, en cambio en la isla de Tierra del Fuego 

representan solo el 0,3% de las aves registradas.  

 

Lo anterior se puede explicar ya que en la década de 1940 fue introducido el visón 

americano (Neovison vison). Varios estudios dan cuenta que su introducción en otros 

sistemas insulares en el mundo ha generado la reducción, e incluso extinción local, de 

las poblaciones de algunas especies nativas por depredación o competencia, 

constituyéndose en una de las principales amenazas para la biodiversidad del área 

invadida (Rozzi y Sherriffs 2003, Ibarra et al. 2009, Peris et al. 2009, Schüttler et al. 

2009, Valenzuela  2011) 

 

TABLA 1: N: número de individuos, Nc: número de crías y  D densidad de ind/km2 

 

 N Nc D 

Continente 2868 90 7,63 

Tierra del Fuego 8295 27 22,06 

Total 11163 117 14,84 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

El Caiquén se encuentra en ambientes de estepa, matorral y parque, especialmente en 

áreas de vegas y pasturas de altura menor a 20 cm, próximas a cuerpos de agua (Punta 

2019) 

 

Principales amenazas actuales y potenciales 

Depredación de huevos y crías por parte de especies introducidas. 

Varios estudios dan cuenta que la introducción del Visón americano (Neovison vison) en 

otros sistemas ha generado la reducción de las poblaciones de algunas especies nativas 

por depredación (Valenzuela  2011) . En Chile hay evidencia que la introducción del 

visón a afectado al Caiquen, al igual que otras especies del género Chloephaga. (Rozzi y 
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Sherriffs 2003, Ibarra et al. 2009, Peris et al. 2009, Schüttler et al. 2009) Por ejemplo 

Schüttler et al. (2009) indica que el visón fue responsable de la depredación del 10,1% 

de los nidos monitoreados en Cabo de Hornos. Cabe señalar que el visón está 

ampliamente distribuido en islas y canales del sur de Chile, con reportes entre la Región 

de La Araucanía y Cabo de Hornos, en Magallanes es decir en casi toda el área de 

distribución de la especie (Valenzuela 2011, Medrano et al 2018).  

 

Ganadería intensiva. 

Lo lugares donde nidifica se han degradado en los últimos tiempos debido a la ganadería 

intensiva y el sobrepastoreo y el uso de las vegas por la ganadería sucede 

simultáneamente con el ciclo reproductivo del Caiquén (Vidal et al 2006) 

Además hay que señalar que el  ecosistema de estepa  tiene baja representatividad en 

SNASPE (Salinas 2016) 

 

Desarrollo futuro de la región de Magallanes 

La futura instalación de megaproyectos de producción de hidrogeno verde mediante la 

instalación de parques eólicos en la zona de estepa de la parte central de la región de 

Magallanes y el norte de Tierra del Fuego es una gran amenaza a la especie, ya que el 

megaproyecto contempla producir 25 GW al 2030 lo que implicaría la instalación de 

cerca de 2900 molinos lo que según estudios en la zona central de Chile  podría generar 

entre 1740 y 5220 colisiones de aves por año (Norambuena et al 2022). Cabe destacar 

las aves de la familia Anatidae son más susceptibles de colisionar con proyectos de 

generación eólica debido a que poseen un vuelo poco maniobrable, lo que conlleva una 

menor capacidad para sobrellevar  los vórtices de viento producidos por los extremos de 

las aspas de los aerogeneradores. (SAG 2015) 

 

Debido a que la especie no esta catalogada, los estudios ambientales no hacen referencia 

a ella y no proponen medidas de mitigación y compensación respecto al impacto que 

podría tener los proyectos eólicos en la especie. 

 
Descripción % aproximado de 

la población total 

afectada 

Referencias 

Depredación de huevos y crías por parte 

de especies introducidas (Neovison 

vison)  

20% Rozzi y Sherriffs 2003, 

Ibarra et al. 2009, Peris et 

al. 2009, Schüttler et al. 

2009, Valenzuela  2011 

Degradación de suelo en zonas de 

reproducción  

 75% Vidal et al 2006 

Futuros parques eólicos en zona de 

reproducción. 

60% Norambuena et al 2022, 

SAG 2015 

Futuros parques eólicos en ruta de 

migración. 

90% Norambuena et al 2022, 

SAG 2015 
 

 

Estado de conservación propuesto por autor de esta ficha 

A nivel internacional, BirdLife International. (2016) lo clasifica como de Preocupación 

Menor (LC) 

 

En la Argentina se ha observado una marcada disminución en su población, esto ha llevo 

a que se considere al caiquén  en categoría de Vulnerable en todo el territorio argentino  

(López-Lanús et al., 2008 Aves Argentinas, 2017). 

 

En Chile no ha sido categorizada bajo el Reglamento de Clasificación de Especies 

(RCE) 

 

Experto y contacto  

Gabriel Punta : Instituto de Investigación de Hidrobiología, Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud 

Jaime Cárcamo: Laboratorio de Zoología, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, 

Chile.  
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Ricardo Matus: Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura, Kilómetro 7 Sur, Punta 

Arenas, Chile.  
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Fig 3: Cría de Caiquén (autor: Humberto Cortes) 
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Fig. 4: Caiquén macho (autor: Humberto Cortes) 

 

 
Fig. 5: Caiquén hembra (autor: Humberto Cortes) 

 

 

 

Observaciones propuestas por autor de esta ficha 

Los antecedentes presentados en esta ficha dan cuenta de que el Caiquén ha sufrido una 

reducción poblacional estimada superior al 30% de su tamaño en los últimos años, 

además que la especie tiene un gran número de amenazas que siguen afectando 

negativamente a la población. Cabe señalar que  la instalación de megaproyectos eólicos 
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en la región de Magallanes afectaran la reproducción de la especie, reduciendo el hábitat 

y produciendo la muerte directa de ejemplares al colisionar con las aspas en las rutas de 

migración hacia la zona de invernada en Argentina. 

De acuerdo a lo presentado se sugiere clasificar al Caiquén en la categoría de 

Vulnerable (Criterios A2abd, A4acde) ya que hay antecedentes que pueden observar y 

presumir una reducción sostenida de la población tanto en el pasado como en futuro, 

debido al bajo éxito reproductivo causado por el Visón americano, especie que por su 

extensa área de distribución es casi imposible de erradicar, la ganadería intensiva ovina 

en la zona de la estepa patagónica y la instalación de megaproyectos eólicos. 

No se recomienda clasificar a la especie bajo una categoría de amenaza menor a Casi 

Amenazado (NT) 

 

 

Mapa de distribución de especie en Chile. 

 

 

 
 

Mapa extraído de:  

Medrano F, Barros R, Norambuena H V, Matus R y Schmitt F. Atlas de las aves 
nidificantes de Chile. Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. 
Santiago, Chile. Caiquén (58-59). 
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Mapa de distribución global de especie. 

 
 

 


