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Resumen 
 
La creciente expansión urbana que asecha nuestras ciudades se ha 
transformado en un importante factor de modificación del paisaje, y con ello, de 
cambios asociados al hábitat de especies que conforman el patrimonio biológico 
urbano. A pesar de que las repercusiones de la urbanización sobre algunas 
especies han sido estudiadas desde una visión ecosistémica, se ha omitido el rol 
que pudiese tener el componente social en la mitigación de estas amenazas. Es 
en este aspecto en el que contribuye la siguiente investigación, la cual tiene por 
objetivo principal estudiar el conocimiento, las percepciones y las conductas de 
las personas hacia las aves urbanas, y cómo estas se deberían considerar en la 
confección de medidas de conservación. El proyecto se desarrolla en el sector 
sur de la comuna de San Bernardo, Santiago, el cual posee la característica de 
presentar transiciones urbanas-suburbanas y asentarse en un área rodeada de 
cerros islas, los cuales poseen características favorables para la conservación de 
las aves. La información trabajada fue obtenida mediante la aplicación de una 
encuesta a una muestra de 196 personas. 
 
Los resultados indican que existe un bajo nivel de conocimiento de las personas 
en cuanto a las aves, no obstante, los resultados de percepción y conducta fueron 
mucho más favorables. Por otro lado, las áreas verdes como parques y plazas 
son importantes como espacios de observación y contacto con las aves, y por lo 
tanto, tienen un gran potencial para ser incorporados en programas de 
conservación que contemplen la participación de la ciudadanía. Las 
características de los ciudadanos tales como lugar de origen, sexo, años de 
estudio y nivel socioeconómico, no generan tendencias marcadas en el 
conocimiento, percepción y conductas, aun así, las leves diferencias observadas 
ayudan a identificar grupos sociales potenciales para trabajar inicialmente en un 
plan de conservación. Las diferencias más significativas se encuentran en las 
categorías etarias. 
 
Finalmente, se proponen lineamientos posibles y consideraciones necesarias 
para el diseño de un plan de conservación del patrimonio biológico en una zona 
urbana. 
 
Palabras clave: conocimiento, percepción, conductas, conservación, 
biodiversidad urbana. 
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Abstract 
 

The growing urban sprawl that stalks our cities has become an important factor of 
landscape modification, and thus, changes associated with the habitat of species 
that make up the urban biological heritage. Although the impact of urbanization 
on certain species have been studied from an ecosystem vision, often is omitted 
the role that could have the social component in mitigating these threats. The 
following research contributes in this line, which mainly aims to study the 
knowledge, perceptions and behaviors of people to urban birds, and how these 
should be considered in conservation planning. The project is located in the 
southern part of the municipality of San Bernardo, Santiago, which has the 
characteristic of present urban-suburban transitions and settle in an area 
surrounded by hills islands, which are suitable areas for bird conservation 
planning. The information was obtained by applying a survey on a sample of 196 
people. 
 
The results indicate a low level of awareness of people regarding the birds; 
however, the results of perception and behavior were much more favorable. On 
the other hand, green areas such as parks and squares are important observation 
places which promote the contact with birds, and therefore have a great potential 
to be incorporated into conservation programs that include the active participation 
of citizens. The characteristics of citizens such as birthplace, sex, years of 
education and socioeconomic status, generate strong trends in knowledge, 
perception and behavior, even so, the slight differences observed help identify 
potential social groups to work initially on a conservation plan. The most 
significant differences are in the age categories. 
 
Finally, possible guidelines and considerations for designing a plan of 
conservation of biological heritage in an urban area are proposed. 
 
Keywords: knowledge, perception, behavior, conservation, urban biodiversity. 
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1. Introducción 
 

Los problemas globales asociados a la creciente expansión urbana han generado 
un importante deterioro en los sistemas ecológicos de las ciudades, 
desembocando en una perdida en la provisión de servicios ecosistémicos y de la 
valorización y conocimiento de la naturaleza, especialmente en cuanto a la 
biodiversidad. Esto refleja una necesidad de medir y saber cómo el ser humano 
percibe y actúa sobre los problemas asociados al territorio que ocupa, y de qué 
forma estos problemas de deterioro ambiental pueden ser evitados mediante 
procesos de educación y concientización. En palabras de Bonacic (2014) ñUno 
de los problemas principales de la conservación de biodiversidad, es el escaso 
conocimiento de su entorno que tiene el ser humano. Lo que no es conocido, no 
es valoradoò (p. 125). 
  
El estudio del conocimiento, las percepciones y conductas ambientales, forman 

parte de una propuesta de incorporación de aspectos sociales a los estudios de 

ecología. Esto da cuenta de un progreso no tan solo en el quehacer científico, 

sino también en la necesidad de expandir el conocimiento hacia la población, de 

manera que esta tome también un grado de responsabilidad ante un escenario 

de pérdida global de los servicios entregados por los ecosistemas, servicios que 

ciertamente juegan un papel fundamental en el desarrollo de la vida humana. 

No obstante, enfocar los esfuerzos en el incremento o la creación de instancias 

de participación social activa, en la toma de decisiones para la gestión 

responsable de los recursos ambientales, ha presentado un importante desafío 

científico e institucional. En la ciudad de Santiago en particular, los trabajos 

realizados en el ámbito de la biodiversidad urbana y su conservación se han 

desarrollado hasta ahora principalmente desde la mirada de la ecología y la 

ornitología, con una ausencia del componente social y cultural. Es en este 

contexto, que se desarrolla esta investigación explorando el rol que tienen los 

conocimientos, percepciones y conductas hacia las aves urbanas de la 

comunidad, para luego avanzar en proponer cómo incorporarlos en un plan de 

conservación. 
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2. Revisión bibliográfica 
 

2.1 Degradación de los ecosistemas y pérdida de 

biodiversidad 
 

Las actividades humanas han generado un fuerte impacto en la disminución del 

número de especies, en sus hábitats y en la irreversible pérdida de ecosistemas 

completos, siendo esta la principal amenaza para la biodiversidad y el correcto 

funcionamiento de los ciclos naturales ïesenciales para el hombre-. A escala 

mundial, la creciente expansión urbana, la constante demanda por dedicar tierras 

a usos productivos e infraestructura y la sobreexplotación de los recursos 

naturales, han traído consigo un sinfín de impactos en los ecosistemas de la 

tierra. En consecuencia, la urbanización actúa como un agente irreversible en la 

transformación de hábitats, desencadenando así pérdidas y fragmentación de 

áreas anteriormente en estado natural (Fernández, 2011; Sans et al., 2013). 

Incluso, las regiones que poseen ecosistemas más ricos y diversos, con mayores 

recursos naturales, provocan una mayor atracción para asentamientos urbanos 

y el desarrollo del comercio (Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, 

2012).  

El fenómeno de urbanización es alarmante, no solo en términos demográficos 

sino también en los efectos negativos sobre el ecosistema. La urbanización ha 

traído como consecuencia una grave disminución de la biodiversidad al intervenir 

y modificar las condiciones y características del hábitat de muchas especies, 

traspasando incluso los límites de las ciudades hacia entornos rurales, para la 

explotación de la tierra y producción de recursos demandados por la población 

urbana. Estas tierras reciben el nombre de agroecosistemas.  

Los agroecosistemas son áreas donde se desarrolla la agricultura para cubrir las 

necesidades alimentarias y de materias primas de la población ïen su mayoría 

urbana-. Como se trata de áreas de uso antrópico, su valor se atribuye a la 

medida en que estas provean recursos para satisfacer las demandas de la 

población humana, no obstante, la explotación de estas tierras trae consigo 

efectos degradantes para el sistema natural, como son la pérdida de hábitats que 

sustentan la biodiversidad de los paisajes (Sans et al., 2013). En torno a esto, 

McKinney (2002) afirma que la urbanización ïcomo causa de la expansión en la 

demanda de recursos- produce la tasa más alta de extinción de especies, 

teniendo lamentablemente mayor efecto sobre aquellas que son locales o 

nativas, dado que estas poseen mayor sensibilidad a los cambios ambientales.  

Como la tasa de extinción de especies afecta desigualmente a especies nativas 

y exóticas, trae consigo un fenómeno de mayor escala denominado 
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ñhomogeneizaci·nò (McKinney, 2006; Clergeau et al., 2006; Rozzi et al., 2010). 

La homogeneización de especies no tan solo atenta contra el equilibrio de los 

ecosistemas en cuanto a su funcionamiento como proveedor de servicios 

ecosistémicos, sino que también desencadena una pérdida de identidad social 

relacionada a la fauna y flora local. Este fenómeno se vincula estrechamente con 

la invasión de especies exóticas, la que se manifiesta como una sobrepoblación 

de ciertas especies que pueden adaptarse fácilmente a las condiciones urbanas, 

incluso, algunas de ellas pueden adoptar estos ambientes perturbados como su 

hábitat preferencial, generando dependencia por las condiciones que estos 

espacios ofrecen. En el caso particular de la avifauna urbana, las dos especies 

exóticas emblemáticas son la Paloma Doméstica (Columba livia) y el Gorrión 

(Passer domesticus), alcanzando incluso una invasión a escala global, como lo 

han estudiado Clucas y Marzluff (2010). 

Los ecosistemas proveen servicios de los que depende el hombre. Estos 

servicios, están vinculados en gran medida con la biodiversidad, la cual tiene 

contribuciones en variados aspectos del bienestar humano, entre los cuales se 

incluyen la disminución de vulnerabilidad ante desastres, proveer materias 

primas, contribuir a la seguridad alimentaria -dentro de la cual se considera el 

acceso al agua- y la utilización de energías, entre otros (Evaluación de 

Ecosistemas del Milenio, 2005). En tal contexto, Squeo et al. (2008) afirman que  

la biodiversidad favorece la productividad de los ecosistemas, aminora la 

variabilidad y los desastres ambientales y provee una serie de servicios 

ecosistémicos valiosos; entre los más conocidos se encuentran la provisión 

de comida, combustibles y fibras, purificación del aire y agua, regulación de 

inundaciones, sequías, temperaturas extremas y vientos fuertes, polinización 

de plantas, incluyendo las cultivables, control de pestes y enfermedades, 

mantenimiento de recursos genéticos claves para el mejoramiento de 

variedades domesticadas, medicinas y otros productos, beneficios culturales 

y estéticos (p. 2) 

No obstante, la falta de información o de una activa participación ciudadana en 

la conservación de los ecosistemas han desencadenado su sostenida 

degradación en el tiempo (Fernández, 2011).  Otra arista importante dentro de la 

pérdida de diversidad biológica, hace alusión a las políticas de manejo que 

tengan las regiones en particular. Por ejemplo, en regiones donde la capacidad 

de generar políticas de manejo de suelo y recursos es baja, el ritmo de 

urbanización será mayor, puesto que esta capacidad se relaciona directamente 

con la disponibilidad de recursos económicos y humanos capacitados para la 

resolución de estos conflictos, limitando entonces la formulación de medidas de 
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protección de la diversidad biológica y la gestión de servicios ecosistémicos 

(CDB, 2012) 

2.2 El hábitat urbano y biodiversidad 
 

A pesar de las grandes modificaciones que la urbanización provoca en el hábitat, 

muchas especies logran adaptarse a estos cambios. Tanto especies animales 

como vegetales pueden desarrollarse en ambientes totalmente controlados por 

el hombre, siendo estos últimos frecuentemente utilizados como objetos 

ornamentales dentro de los ambientes urbanos. La manera más evidente de la 

utilización de los recursos biológicos dentro de las ciudades, y sobretodo 

asociados a las especies arbóreas, es la creación de parques urbanos o áreas 

verdes. Las áreas verdes son parte del entramado urbano y son generadas 

principalmente con fines recreativos pero también para mitigar de alguna forma 

los impactos de la urbanización, buscando preservar alguna parte de los hábitats 

silvestres que puedan ser poblados por diversas especies dentro de la matriz 

urbana (Real, 2009). Complementario a las áreas o parches verdes dentro de la 

ciudad, existe otra tipolog²a denominada ñcorredor verdeò. Los corredores verdes 

pueden entenderse como áreas verdes lineales y continuas o un ensamble de 

parques, que cumplen el rol de dar conectividad espacial al sistema, favoreciendo 

el aporte de servicios ambientales (Ministerio del Medio Ambiente, 2012). Por otra 

parte, y para el caso particular de las aves, se ha demostrado que los jardines 

particulares o patios tienen gran relevancia en lo que respecta en la provisión de 

hábitat para las aves (Clucas et al., 2015; Belaire et al., 2014) 

Ante la intervención de los entornos silvestres existen distintas respuestas de las 

especies, hay algunas que están adaptadas a condiciones específicas y por lo 

tanto son más sensibles a las perturbaciones de la urbanización, y por otro lado 

están aquellas que muestran mayor plasticidad ecológica, pudiendo adaptarse a 

estos cambios (Urbina-Cardona et al., 2011). Dentro de la avifauna suelen 

presentarse ambos tipos de comportamiento. Lo sustancial de ello, es que 

cuando las condiciones cambian y favorecen a las especies con mejor capacidad 

de adaptación ïque generalmente se vinculan con especies invasoras-, la 

recolonización de especies nativas se ve dificultada (Mena, 2014). 

Los cambios en el entorno natural asociados a la expansión urbana van 

determinando la composición del hábitat, teniendo directa influencia en la 

conformación de las comunidades de aves presentes y el grado de complejidad 

de estas. Estades (1995) enuncia que los factores determinantes en la 

composición de ensambles de aves dentro de la ciudad son los cambios en las 

fuentes alimentarias ïsiendo estas más artificiales-, la transformación de la 

vegetación y la constante perturbación humana. Urquiza y Mella (2002) 
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evidencian también la importancia de la composición de la vegetación en las 

áreas verdes como componentes diferenciadores en la población de aves, en el 

sentido de que aquellas áreas que incluyan en su composición arbórea más 

especies nativas, favorecerán la diversidad de avifauna. Los autores Urquiza y 

Mella (2012) concuerdan también en que el aumentar los estratos arbustivos 

dentro de las áreas verdes, influirá positivamente en el aumento de la complejidad 

de las comunidades de aves. 

En este sentido, la oferta, composición y conectividad de las áreas de importancia 

para las especies nativas, resultará favorable para el aumento de la 

biodiversidad. Urbina-Cardona et al. (2011) y Mena (2014) concuerdan en que la 

conservación de la biodiversidad afecta directamente la disponibilidad de 

servicios ecosistémicos esenciales para el hombre. Por otro lado, Urbina-

Cardona et al. (2011) afirman que si se aumenta la conectividad de las áreas de 

importancia para las especies nativas, en el sentido de los gradientes urbanos de 

centro-periferia, aumentará también los servicios ecosistémicos asociados a 

regulación, suministro, soporte y cultura e identidad. 

La ciudad de Santiago en particular, presenta características de gran interés para 

la conservación de la biodiversidad, puesto que forma parte de la macro región 

de Chile central que conforma uno de los 34 hotspots o puntos calientes de 

biodiversidad, debido a sus altos niveles de endemismo de especies y fuertes 

presiones antrópica. Santiago es la capital del país y concentra poco más del 

40% de la población nacional, en un área aproximada de 1.5 millones de 

hectáreas, de las cuales solo 1,4% del territorio de la Región Metropolitana está 

protegido bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado ïSNASPE- 

(ERB, 2015).Si bien, las áreas verdes y los jardines resultan esenciales como 

medios de soporte para la biodiversidad en la ciudad en general, y de las aves 

en particular, la disponibilidad, construcción y manejo de estas áreas están 

sujetos esencialmente a la disponibilidad de recursos que existan para ello. Lo 

anterior resulta determinante si se toma en consideración que los ambientes 

urbanos en Latinoamérica, y particularmente en Santiago, se caracterizan por su 

amplio grado de fragmentación y segregación según las condiciones sociales de 

la población, ya que la calidad de los parches verdes de la ciudad dependerá de 

los distritos responsables y las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos 

que los habitan (Reyes y Figueroa, 2010; Salgado et al., 2009). Reyes y Figueroa 

(2010) analizaron la distribución y accesibilidad de las áreas verdes en Santiago, 

concluyendo que su distribución es marcadamente desigual según el ingreso 

socioeconómico de la población, de tal modo que aquellas comunas de ingresos 

más bajos y mayor cantidad de población poseen un menor número de áreas 

verdes y además de menor tamaño. En cambio, se calcula que las 4 comunas 
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con mayores ingresos de la ciudad concentran sobre el 30% de las áreas verdes 

totales de la ciudad, teniendo también una alta accesibilidad y parques de al 

menos 5.000 m2. En este sentido, destaca la comuna de Vitacura con un 

porcentaje de acceso por sobre el 70% de la población, considerando que la 

ubicación de las áreas debe estar dentro de un radio de 300 metros de distancia 

máxima desde el lugar de residencia (Reyes y Figueroa, 2010).  

Ahora bien, si se repara en que las áreas verdes ofrecen importantes servicios 

ecosistémicos asociados a la diversidad biológica que en ellas se encuentra, 

como la captura y almacenamiento de carbono, la intercepción e infiltración de 

aguas lluvia y contaminación, y sombra para la disminución de las temperaturas 

y por lo tanto de las islas de calor (CDB, 2012), se tiene entonces que la provisión  

de estos servicios estará de igual forma segregada, existiendo importantes 

diferencias en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Es importante saber entonces que, mediante la gestión de éstas áreas verdes se 

puede obtener una ciudad que aporte en la conservación biológica, y por lo tanto 

a una mayor provisión de servicios ecosistémicos. En el mismo sentido, cuando 

existe mayor cohesión de zonas verdes dentro de la matriz urbana, pueden llegar 

a desarrollarse corredores biológicos, los cuales presentan altos índices de 

biodiversidad (MMA, 2011; Varela, 2003), y por lo demás aportan funciones de 

uso antrópico ligadas a la cultura, el desplazamiento y la recreación, entre otros 

(Ahern, 1995). 

Las áreas verdes logran mayor protagonismo como áreas para la conservación 

biológica cuando nos referimos al centro de la ciudad, en este caso la zona 

urbana de Santiago. No obstante, cuando se amplía la escala de estudio al nivel 

regional, las zonas de mayor interés son aquellas que se han propuesto en la 

Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana 

(ERB) en el año 2005. Se trata de 23 sitios denominados como prioritarios para 

la conservación de la biodiversidad, los que abarcan el 70% de la superficie 

regional (MMA, 2012). De ellos, solo 10 comprometen Planes de Acción (PdA) 

mediante resoluciones de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región 

Metropolitana, los cuales no se formulan uniformemente para todas las áreas, 

sino que se modifican de acuerdo a los requerimientos de cada una. Si bien esto 

puede verse de forma positiva ya que existen investigaciones para cada sitio en 

particular para poder determinar usos, planes y acciones, no existen en todos los 

mismos lineamientos de protección, aunque sean muy similares entre sí. Las 

principales diferencias pueden observarse en los acuerdos o convenios 

establecidos con agentes privados.  El Cerro Chena es uno de los Sitios 

Prioritarios que no cuenta con un Plan de Acción actualizado.  El plan vigente 

hasta el año 2013 tenía como única entidad ejecutora a la administración 
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municipal de Calera de Tango, no existiendo una propuesta por parte del 

municipio de San Bernardo.  

2.3 Conservación del patrimonio biológico 
El término patrimonio hace alusión a un sentido de valoración y riqueza, 

generalmente heredable (Simonetti, 1998). En este sentido, cuando se habla de 

patrimonio biológico se manifiesta un interés especial por el valor que tiene la 

biodiversidad para el bienestar humano.  

Por lo anterior, la conservación de la biodiversidad se ha transformado en un 

tema clave para el quehacer social. Sin embargo, el estudio de la vinculación 

entre funciones ecológicas y conocimiento-valoración cultural aún resulta un 

campo inexplorado desde ciertas disciplinas. Muchos de los servicios 

ecosistémicos proveídos por la biodiversidad no son percibidos por las personas, 

lo que provoca una desvalorización de ésta, o de otra forma, muchas veces son 

percibidos y valorados de manera diferencial por diferentes grupos sociales. 

Comprender estos aspectos es primordial ya que la ciudadanía constituye el 

primer eslabón en la gestión de la conservación. Si la población es consciente y 

sensible a la naturaleza y los cambios ambientales, y a su vez mantiene actitudes 

positivas en cuanto a la valoración del patrimonio biológico, mayor será su 

motivación para su conservación (Toro, 2005). Lo anterior realza la importancia 

de la educación ambiental y la difusión de conductas pro ambientales. 

Cuando se habla de biodiversidad se hace referencia a la variedad de vida, pero 

cuando se habla de patrimonio biológico se le agrega el valor que tiene la 

biodiversidad para los seres humanos, por eso puede ser cuantificado como un 

recurso, tanto en términos ecológicos como culturales. ñLa biodiversidad tambi®n 

ofrece servicios culturales y escénicos que forman parte de un paisaje y una 

identidad regional y que se constituyen en atractivos turísticos y en recursos 

educativos y de sensibilización social.ò (ERB, 2015, p. 28) 

La conservación de la naturaleza como tal, está orientada a preservar los 

recursos ecosistémicos y el estado del medio ambiente en toda su amplitud, 

definida por Pezoa (2001) como ñuna disciplina dedicada a la preservación, 

rescate, mantención, estudio y utilización de estos patrimoniosò (p. 273). Pezoa 

(2001) añade que la conservación puede ser de dos modos: in situ y ex situ. La 

primera, como su nombre lo explica, se refiere a la conservación de especies 

dentro de su hábitat natural, dedicando interés a la no-intervención del hábitat. 

Un ejemplo emblemático de ellos es la creación de áreas protegidas, santuarios 

de la naturaleza y parques nacionales, entre otras figuras de protección, siendo 

estas las más comunes en nuestro país (ERB, 2015). En cambio, la ex situ apunta 

principalmente a métodos con mayor intervención antrópica con el fin de asegurar 
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la sobrevivencia de ciertas especies o genes, por ejemplo, extrayendo una 

muestra genética representativa y se mantiene en un ambiente controlado que 

no es su hábitat natural, bajo procesos que aseguren su vialidad en el tiempo por 

medio de tecnologías (Pezoa, 2001).  

Cuando la conservación se enmarca en un ambiente urbano, se habla de 

conservación in situ, pues lo que se busca es asegurar la supervivencia de 

especies nativas que frecuentan ambientes altamente presionados por 

actividades antrópicas, incluso estando fuera de áreas protegidas, como es el 

caso de algunas especies de aves nativas. Esto adquiere mayor relevancia en 

contextos en que las áreas protegidas existentes son de baja extensión o la 

cantidad de estas no son suficientes para poder albergar una gran cantidad de 

especies.  

Lo anterior resulta en una imperante necesidad de poder vincular las formas de 

conservación desde una visión ecológica con la dimensión humana, ya que es 

en esta donde se generan los mayores disturbios que pudiesen tener 

implicancias en las formas de evolución y desarrollo de la vida en general, siendo 

entonces las personas agentes responsables en el manejo y administración de 

la supervivencia de especies, incluso de la propia. Se debe entonces entender 

todo como un sistema socio-ecológico (Castillo et al., 2009). El poder transformar 

los modos de intervención antrópica en algo positivo para la biodiversidad, 

contribuye a la supervivencia de ciertas especies, y con ello asegurar la provisión 

de servicios ecosistémicos. 

Tanto en Chile, como a escala global, los lineamientos orientados hacia la 

conservación biológica están mayormente vinculados con entornos rurales o 

silvestres, puesto que es en estos donde la ecología tradicional se ha 

concentrado desde sus inicios. No obstante, dados los importantes cambios que 

ha causado la urbanización en los ambientes que alguna vez estuvieron en 

estado natural, Chile, al igual que otros países, ha debido responder a la 

necesidad global de gestionar los recursos, tanto en ambientes rurales como 

urbanos, de manera que contribuyan al crecimiento responsable de sus ciudades. 

A raíz de lo anterior, desde el sector público se han desarrollado líneas de trabajo 

que se han abocado a la temática de la conservación. No obstante, estas no han 

sido suficientes para hacer de la población un agente de cambio para su 

desarrollo. Jorquera-Jaramillo et al. (2012) realizaron un exhaustivo trabajo de 

análisis de oportunidades y desafíos para la conservación en Chile, que expone 

la condición en la que se encuentra la conservación de nuestro país, destacando 

los siguientes puntos: 
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 -No existe un sistema estandarizado para la clasificación de especies 

según su estado de conservación, requiriéndose entonces una necesaria 

incorporación de metodologías que cumplan con protocolos internacionales 

(como los de la UICN, por ejemplo). Estas metodologías deben también poder 

ser aplicadas en la selección de áreas prioritarias para la protección de especies. 

 -Existe un importante desafío en cuanto a la integración de metodologías 

participativas, en donde la población pueda formar parte activa de la obligación 

del cuidado de los hábitats. Para ello es primordial reconocer el rol que tiene la 

educación ambiental, desde sus distintas formas de desarrollo, tanto institucional 

como informal o directo. Si se desarrolla el conocimiento de la población hacia 

las especies que habitan los entornos locales, y se abren con ello espacios para 

que la ciudadanía se haga parte de las discusiones en cuanto a las acciones 

pertinentes para su conservación, se desarrollará entonces la perspectiva 

biocultural (Rozzi et al., 2006). 

 -Si bien, hoy en día existe un mayor acceso a la información acerca de las 

especies que componen la biodiversidad en el país y el mundo, los avances 

económicos resultan una importante amenaza, ya que generan una extensión de 

la explotación de tierras y con ello cambios en el hábitat que desencadenan una 

aceleración en la extinción de especies. Concordando esta idea con las líneas de 

pensamiento que construyen el Convenio sobre la Diversidad Biológica, los 

países en vías de desarrollo ïcomo Chile- podrían ser lo más afectados, al 

carecer de mayores avances investigativos en esta materia. 

 -Otro punto importante que expone el texto es sobre la ausencia de una 

entidad que tenga por objetivo la conservación y el cuidado de las condiciones 

ambientales, y por ende de la diversidad biológica, teniendo pertinencia no tan 

solo en la elaboración de planes que sugieran líneas de trabajo, sino también 

competencias normativas y legales que regulen y fiscalicen el buen uso del 

hábitat.  

Este último punto era especialmente deficitario antes del año 2008, cuando por 

medio de la Ley N° 20.417 se aprueba la creación del Ministerio del Medio 

Ambiente. Anterior a este suceso, existían aún mayores deficiencias en el 

sistema de manejo de los recursos naturales debido a la existencia de 

importantes vacíos normativos, superposición de responsabilidades y métodos 

de trabajo poco claros entre las entidades estatales con pertinencia en el tema 

(principalmente CONAMA, CONAF, Ministerio de Educación, SERNAPESCA y 

Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros). Actualmente se encuentra en 

tramitación la entrada en funcionamiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas ïSBAP-, tras ser aprobado en el 2014 el Proyecto de Ley que da vida 
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a esta entidad. El Servicio será el responsable de agrupar todas aquellas 

competencias que se relacionen con el manejo, preservación y conservación de 

los ecosistemas, terminando así con la dispersión de las responsabilidades 

institucionales en torno a esta materia (ERB, 2015). El Servicio será dependiente 

del Ministerio del Medio Ambiente. 

El compromiso internacional es también importante para el desarrollo de 

conceptos y metodologías apropiadas para el manejo de la biodiversidad. Chile 

se encuentra actualmente suscrito a los siguientes acuerdos internacionales en 

la materia (Proyecto de Ley SBAP, 2014):  

¶ Convención para la protección de la Flora, Fauna y de las Bellezas 

escénicas Naturales de los países de América, promulgada en 1967. 

¶ Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de 

Fauna y Flora silvestres (CITES), promulgada en 1975. 

¶ Convención relativa a las zonas húmedas de importancia internacional, 

especialmente como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR), promulgada 

en 1981. 

¶ Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

promulgada en 1997. 

¶ Convención Internacional para la regulación de la caza de ballenas, 

promulgada en 1979. 

¶ Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, 

promulgada en 1980. 

¶ Convenio sobre la conservación de especies migratorias de la fauna 

silvestre, promulgado en 1981. 

¶ Convenio sobre la Diversidad Biológica, promulgado en 1994, cuya 

implementación debe verse reflejada en una adecuada protección de la 

biodiversidad. 

Por otra parte, y mayormente referida al tema específico de este trabajo, existe 

en Chile una Estrategia Nacional para la Conservación de Aves, publicada en el 

año 2004 a cargo de la Unión de Ornitólogos de Chile ïUNORCH- y la 

Universidad de Chile, bajo la responsabilidad de edición del Ingeniero Forestal 

Cristián Estades. Esta estrategia tiene como objetivo asegurar la sobrevivencia 

de todas las especies de aves en Chile, con el fin que se puedan mantener 

también las funciones ecosistémicas dentro del país (Estades, 2004). Esta 

estrategia es la sucesora a la publicada en 1992 a cargo de Jürgen Rottmann y 

M. Victoria López-Calleja, y se presenta como pionera en materia de 

conservaci·n de aves, siendo ñel primer intento formal de compilar la información 

relevante al estado de conservación de las aves chilenas y de entregar una 
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propuesta general para mejorar la situaci·n de estas especies.ò (Estades, 2004, 

pp. 2). 

A modo general, es importante mencionar que para la conservación de la 

biodiversidad en general, y de las aves en particular, existe principal atención en 

aquellas áreas clasificadas como prioritarias o pertenecientes al Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado ïSNASPE-.En concordancia 

con lo anterior, la biodiversidad presente en entornos urbanos se encuentra 

débilmente estudiada, la cual a pesar de su alto grado de intervención ha logrado 

mantener representantes de la flora y fauna local que requieren medidas de 

protección para evitar su extinción local. Finalmente, el país en general se 

encuentra aún en una etapa embrionaria en cuanto a sus lineamientos de 

conservación de la biodiversidad, quedándose por lo pronto en la definición de 

métodos para la cuantificación de especies en peligro, la creación de organismos 

que asuman la responsabilidad del manejo, legislación y sanción de prácticas 

que atenten contra la biodiversidad. Las ciencias ambientales, al tratar los temas 

de forma general y sistémica ha omitido la incorporación de las variaciones 

individuales dentro de su quehacer, dejando fuera los actores sociales que son 

los principales afectados ante los procesos ambientales del territorio (Cárdenas, 

2002), como también la base para un cambio sustancial en el cuidado de este. 

En este sentido, se hace latente la necesidad que existe de generar vínculos con 

la población, y hacer de ella un agente de cambio que desarrolle competencias 

que contribuyan en la conservación del patrimonio biológico. 

2.4 Conocimiento, percepciones y conductas: 

comprensión del hábitat y educación ambiental.  
 

Como ha quedado manifestado en las secciones anteriores, los esfuerzos para 

la conservación de la biodiversidad en Chile están aún en una etapa inicial, lo 

que ha dificultado el desarrollo de planes y estrategias concretas en torno a esta 

problemática. Dentro de los estudios que se han efectuado en esta materia, se 

ha descubierto el importante rol que juega el fomento a la educación y el 

conocimiento ambiental, para la valoración de los servicios que entregan los 

ecosistemas, y en este caso la biodiversidad. (Ochoa, 2008; Campos et al., 2013; 

Torres y Fernández, 2012; Silva-Rodríguez et al., 2006). 
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Para comprender mejor la relación que se desarrolla en torno al conocimiento, 

las percepciones y las conductas, se toman las definiciones propuestas de 

Charles Holahan (1991): 

La percepción ambiental implica el proceso de conocer el ambiente físico 

inmediato a través de los sentidos. El conocimiento ambiental comprende 

el almacenamiento, la organización y la reconstrucción de imágenes de las 

características ambientales que no están a la vista en el momento. Las 

actitudes con respecto al ambiente son los sentimientos favorables o 

desfavorables que las personas tienen hacia las características del 

ambiente físico. (p. 44) 

Si bien al autor hace referencia a las actitudes que pudiesen tener las personas 

hacia su ambiente físico, en la presente investigación no se trabajan las actitudes 

como concepto, sino que se hace alusión al término de conductas. El estudio de 

las conductas ecológicas es un concepto utilizado para la incorporación del 

componente social en los estudios ecológicos y de conservación, y su 

entendimiento permite afrontar problemas de índole ambiental. No obstante, el 

estudio conductual no puede ser trabajado de manera aislada, siendo necesario 

incorporar el nivel de conocimiento que posea la población sobre su entorno, las 

percepciones que se generen en torno a este y los aspectos que regulan los 

comportamientos específicos según determinado contexto social (Barón, 2014).  

En este sentido, la fuente y la calidad de la información que los individuos reciban, 

es decir, el conocimiento, influirá directamente en la percepción que generen del 

ambiente. Por ejemplo, en estudios como el de Galli et al, 2013 y Campos et al., 

2013 se demuestra que los conocimientos ambientales adquiridos por niños en 

instancias cotidianas, como el trabajo con los padres o el habitar en áreas con un 

menor grado de urbanización, contribuyen a responder de manera favorable a la 

enseñanza de prácticas de conservación. Lo que las personas sienten y creen 

determinan un ordenamiento en el universo cognitivo, y por lo tanto en su forma 

de actuar (Campos et al. 2013). 

Es por eso la importancia del rol educativo institucional ïpara poder lograr un 

nivel mínimo de conocimiento-, así como del saber cultural o informal. Torres y 

Fernández (2012) exponen que las definiciones de percepción varían de acuerdo 

al enfoque teórico que se le dé, pero la mayoría de ellas coinciden en que es una 

ñpredisposici·n existente en el sujeto y adquirida por aprendizaje, que impulsa a 

éste a comportarse de cierta manera ante determinadas situaciones.ò (p. 5). En 

consecuencia, no existe un orden establecido entre conocimiento y percepción, 

es decir, cualquiera puede ocurrir primero, no obstante, la combinación de ambas 

se materializa en una conducta. 
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Si la percepción se genera a partir de experiencias sensoriales y el conocimiento 

de la memoria en general, interesa entonces saber qué es lo que sustenta que 

las personas consideren más o menos importantes los componentes de su medio 

ambiente, es decir, qué define las conductas de los ciudadanos con respecto a 

las aves y su conservación. El estudio de estas conductas ambientales está a 

cargo del área de psicología ambiental, la cual se centra en la interrelación de las 

conductas y experiencias humanas y su medio ambiente físico (Holahan, 1991). 

En trabajos como los de Campos et al. (2013) y Ochoa (2008) ha quedado de 
manifiesto que cuando las personas poseen vivencias directas con la fauna, su 
conocimiento es mayor, ya que la experiencia sensorial es mucho más efectiva 
en el proceso de adquisición de conocimiento. Otro punto en común entre los 
autores indica que los conocimientos inculcados en la educación formal en una 
edad temprana, son muchas veces olvidados, teniendo en ocasiones menor valor 
que las enseñanzas provenientes del núcleo familiar o de las tradiciones locales. 
Este fenómeno se relaciona en gran medida con que los conocimientos 
ñabstractosò que se ense¶an en el per²odo escolar solo se tratan de manera 
virtual -libros, imágenes, videos, etc.-, contrariamente a lo que la creación de 
sensibilidad ambiental demanda: experiencia directa con el medio. El control de 
estas experiencias en el ámbito educativo es más efectivo para generar cambios 
en las percepciones y conocimientos de los niños, y por consiguiente en sus 
conductas (Campos et al., 2013). Finalmente, los autores también concuerdan en 
la importancia de la televisión en la generación de conocimiento, puesto que las 
sensaciones apuntan hacia un campo visual y auditivo, no obstante, la desventaja 
de esto es que las especies más reconocidas por las personas pertenecen al 
grupo de las exóticas -en desventaja de las especies nativas-, he ahí el rol de las 
especies carismáticas, ya que estas pueden generar en la población una 
motivación sociocultural hacia la valoración ecológica tomando a estas como 
símbolos (Arango et al., 2007) 
 
Para el caso particular de las aves, estas percepciones varían según las especies 

y el contexto cultural local. Un ejemplo de esto es el trabajo de Silva-Rodríguez 

et al. (2006), donde mediante encuestas y entrevistas en profundidad a los 

pobladores de la localidad de Centinela, en la décima región de Chile, 

descubrieron que hay especies que generan una percepción positiva en los 

habitantes al ser consideradas útiles, ya sea por la limpieza de campos 

(depredación de roedores o invertebrados no deseados), aviso de la llegada de 

otras aves de connotación negativa o alimentación, entre otros. En 

contraposición, hay aves que de las cuales se tiene percepciones negativas y son 

sujetos de acciones negativas por parte de los encuestados, lo que justifica su 

caza o rechazo con el argumento que atacan a las aves de corral, se comen las 

frutas y plantaciones o simplemente su canto es considerado de mal augurio. Por 
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otro lado, y aunque no trata de un estudio de aves en particular sino de 

murciélagos, Torres y Fernández (2012) encontraron diferencias significativas en 

cuanto a la percepción, conocimiento y conductas en torno a estas especies, 

tomando a los niños como grupo de estudio. En dicho trabajo se puede observar 

un gran desconocimiento de los servicios ecosistémicos aportados por los 

murciélagos, desencadenando una tendencia a la percepción negativa, muy 

asociada a las características físicas de estos y a creencias culturales erradas. 

Las variaciones en el conocimiento, percepciones y conductas hacia la 
biodiversidad en particular, y hacia el medio ambiente en general, están 
estrechamente relacionadas con las características sociodemográficas de las 
personas. Dentro de las características de mayor importancia están la edad, el 
género y el estrato socioeconómico (ligado muchas veces al nivel educacional), 
(Aragonés y Amérigo, 1991; Clucas y Marzluff, 2010; Campos et al., 2013). Otros 
factores culturales incidentes sobre el conocimiento, percepciones y conductas 
hacia la biodiversidad incluyen el origen del conocimiento, relativo a si este se ha 
adquirido mediante relatos familiares, en la escuela o mediante la experiencia 
(Campos et al., 2013) 
 

La percepción que se tenga del ambiente es en definitiva el referente que 

guía las acciones en todos los ámbitos de la cultura humana, y por 

supuesto en la educación; es allí donde posiblemente se encuentre el 

obstáculo para que la Educación Ambiental en determinados escenarios 

haya conseguido muy poco y no logre el fin esperado: reconstruir el 

sistema de símbolos e interpretaciones con los cuales nos 

interrelacionamos como comunidades y con el entorno. (Toro, 2005, p. 2) 

Para que la educación ambiental sea efectiva y creadora de personas críticas y 

con participación activa, no debe reducirse a la propagación de conceptos, 

puesto que esto contribuye a enajenar los problemas del medioambientales de 

las personas, por el contrario, la labor educativa debe apuntar a la creación de 

referentes teóricos, posturas y percepciones sobre el entorno, y los individuos 

como un componente dentro de éste, es decir, generar sensibilidad hacia los 

componentes del ecosistema (Toro, 2005). Por otro lado, prácticas efectivas de 

educación ambiental impulsarán a los individuos a la reflexión en torno a la 

conservación que traspasen las barreras de especies carismáticas, teniendo la 

posibilidad de valorar aquellas especies que sean un gran aporte para el 

ecosistema. Autores como Bonacic (2004), Torres y Fernández (2012) y Campos 

et al. (2013) han reflexionado en torno a la importancia y superposición de 

percepciones positivas que logran provocar las especies carismáticas en las 

personas. Esto puede evidenciarse sobre todo en el trabajo de Campos et al. 

(2013), puesto que desarrollan una encuesta de percepción y conocimiento de la 
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biodiversidad local en un área rural de Argentina a los niños, donde tienen como 

respuesta que aquellas especies carismáticas (grandes, vertebradas y 

mamíferas en su mayoría),  tienen mayor incidencia como animal favorito de los 

niños, y por el contrario los peces, anfibios y reptiles provocan percepciones de 

miedo y rechazo por parte de los  encuestados. Esta situación resulta un tanto 

alarmante si se toma en consideración que muchas de esas especies son 

importantes proveedoras de servicios ecosistémicos, desconocidos por la 

población. 

Dentro del ámbito de la educación ambiental, Toro (2005) explica que el rol de 
los docentes debe ir más allá de lo que se concibe como educación formal, es 
decir, el traspaso de aprendizajes como contenidos, sino que debe haber un 
cambio en la concepción de la educación, llegando entonces a asumir un rol 
formativo interdisciplinar, donde los estudiantes construyan referentes 
actitudinales de respeto hacia el ambiente y convivencia comunitaria, sumado a 
posiciones más críticas de las interacciones humano-ecosistema.  
 

2.5 Las aves urbanas: rol ecológico y cultural 
 

Las aves pueden habitar una multiplicidad de ambientes, entre bosques, 

humedales, zonas costeras y urbanas, por ejemplo. Son parte de la vida del 

hombre, y a pesar de que muchas veces su presencia no sea evidente, están ahí 

(Gomis, 1999). La relación de las aves y los entornos urbanos o ciudades es tan 

antigua como los inicios de las primeras civilizaciones, es decir, del cambio de 

vida del hombre desde el nomadismo al sedentarismo, cuando se propiciaron 

condiciones para que ciertas especies se acercaran a las grandes acumulaciones 

de granos u otros recursos usados como alimentos por las aves, como es el caso 

de el Gorrión (Passer domesticus) (Clucas y Marzluff, 2010). 

ñLas aves cumplen múltiples y relevantes papeles socio-culturales, incluyendo en 

dimensiones tales como la cosmovisión, arte, ritual, ciencia, economía, 

costumbre, lenguaje y el sentido de lugar. Las aves, además, facilitan el estudio 

integrado de estas dimensiones pues habitan en todos los biomas de la Tierra y 

participan en un complejo espectro de relaciones con los humanosò (Ibarra y 

Pizarro, 2015, p. 1). Sin embargo, la relación aves-humanos se ve dificultada 

debido a las condiciones actuales, donde los cambios ambientales resultan 

inminentes y la diversidad de aves se ve afectada por la pérdida de hábitat tanto 

en entornos urbanos como silvestres. De hecho, no solo los cambios en el hábitat 

en una macro escala han provocado esta desarticulación de las relaciones entre 

personas y aves, sino que también los modos de vida actuales provocan que las 

personas tengan relaciones indirectas con la biodiversidad, habiendo entonces 

una usencia de experiencias que conecte a las personas con su medioambiente 

ï incluyendo la biodiversidad- (Campos et al., 2013).  
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Ahora bien, según la organización Birdlife International (2000) las principales 

causas de amenaza para las aves chilenas son: 

¶ Destrucción y fragmentación del hábitat ï 31% 

¶ Efecto de especies exóticas ï 24% 

¶ Cacería y extracción de huevos ï 17% 

¶ Contaminación ï 7% 

¶ Muertes accidentales ï 7% 

¶ Competencia por alimento con actividades humanas ï 7% 

¶ Desconocido ï 19%  

Según lo anterior, la destrucción y fragmentación del hábitat es la principal causa 

de amenaza para las comunidades de aves en Chile, siendo transversal desde 

áreas rurales hasta áreas urbanas, debida a la sobreexplotación de tierras y la 

edificación respectivamente. En este contexto, algunos autores sostienen que las 

aves son un importante bioindicador ambiental (Zaccagnini et al., 2010; Ramírez, 

2000; Parra, 2014). Su uso como indicador es defendido porque se distribuyen 

extensamente por el territorio, lo que implica una representatividad de diversos 

h§bitats, adem§s ñsu ecolog²a es mejor entendida que la de muchos otros 

vertebrados silvestresò (Zaccagnini et al., 2010, p. 188). Las aves han sido 

también relacionadas con las coberturas de suelo, por ejemplo, Zaccagnini et al. 

(2010) realizaron un estudio donde se analiza la relación de las aves con la 

productividad de la tierra, y sus usos en una ecorregión argentina. Ellos 

encontraron que las aves pueden ser consideradas buenos indicadores tanto de 

los cambios de suelo como climáticos, y también indicadoras de la conservación 

del resto de la diversidad, siempre y cuando se usen un indicador de manera 

conjunta con otros indicadores de vegetación o cantidad de invertebrados, por 

ejemplo. La importancia de las aves como indicadoras de estos procesos radica 

en su alta sensibilidad a los cambios ambientales. Si bien el grupo biológico más 

sensible a las alteraciones ecológicas son los invertebrados, las dificultades para 

monitorearlos hace de las aves un mejor grupo de estudio para el análisis de 

estos cambios (Zaccagnini et al., 2010). En este sentido, para que un organismo 

sea considerado un bioindicador debe ser representativo del área en que habita, 

tener una buena dispersión en el espacio, poseer facilidades para su monitoreo, 

y ser altamente sensible a los cambios ecológicos, es decir, una  baja tolerancia 

a la utilización de ciertos componentes químicos como fertilizantes o plaguicidas 

en ambientes rurales, por ejemplo, (Fernández, 2008; Zaccagnini et al, 2010; 

Coniff, 2014), o la emisión de gases o contaminación acústica en ambientes 

urbanos. Zaccagnini et al. (2010) destacan que 
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La información generada en monitoreos sistemáticos de grupos biológicos 

sensibles, como las aves, permitirá seguir los cambios en las comunidades 

en función de los cambios ambientales y, de manera indirecta, predecir la 

provisión de servicios ecosistémicos brindados por las comunidades 

resultantes en los agroecosistemas. (p.188) 

A pesar de que los autores Zaccagnini et al. (2010) hablan desde un escenario 

agrológico, las aves son también importantes proveedoras de servicios 

ecosistémicos esenciales para el desarrollo de la vida en las ciudades. Dentro 

del escenario urbano, autores como Clucas y Marzluff (2010), Zhou y Chu (2014) 

y Ochoa y Pasquali (2009), entre otros, se han enfocado en el estudio de las aves 

en la ciudad. Entre ellos se destaca el trabajo realizado por Clucas y Marzluff 

(2010), donde tras una revisión de diversos autores proponen una tabla con las 

principales interacciones que pueden desarrollarse entre personas y aves, 

clasificándolas incluso entre directas/indirectas y positivas/negativas. Este marco 

contribuye en el análisis de la relación personas-aves mediante conductas, y 

poder entender así la forma en que se articulan. 
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Tabla 1. Acciones humanas versus efectos positivos y negativos en las aves. 

Elaboración propia en base a Clucas y Marzluff (2010). 

Acciones humanas Efectos en las aves 

 
Directas 

Alimentar Positivo Incrementa sobrevivencia al invierno, el tamaño de 
la población, y la cantidad de presas para cazadores 

Negativo Disminuye la calidad de la dieta de alimentación 
(para el anidamiento, por ejemplo). Incrementa la 
transmisión de enfermedades, el riesgo de 
predación y la cantidad de especies exóticas ï
negativo para las especies nativas-. 

Molestar/hostigar Negativo Interrupción de la alimentación, anidamiento, 
apareamiento, u otros. Perturbación del hábitat 

Perturbación 
involuntaria  

Negativo Disminución de la reproducción (anidamientos, 
nacimiento de crías, alimentación de aves jóvenes), 
aumento de predación. Interrupción en 
alimentación, apareamiento, nidificación, etcétera, 
lo que provoca una disminución en la riqueza de 
especies. 

Caza Positivo Disminución de especies exóticas (positivo para 
especies nativas) 

Negativo Disminución del tamaño de población total. 

Vehículos en 
movimiento 

Positivo Genera alimento para aves carroñeras 

Negativo Muerte o lesiones por choques o atropellos 

 
Indirectas 

Destrucción/alteración 
del hábitat 

Negativo Pérdida de sitios para anidación y forrajeo. 
Aumento de la exposición a depredadores. 
Colisiones con edificios. 
Disminución en la riqueza de especies. 

Cambios 
vegetacionales 

Positivo Aumento de la población debido a la vegetación 
exótica (especialmente de aves exóticas) 

Negativo Pérdida de sitios para anidación y forrajeo. 
Aumento de la exposición a depredadores. 
Disminución en la riqueza de especies 

Fragmentación del 
hábitat 

Positivo Aumento de la proximidad de usos de suelo y 
recursos utilizados por especies generalistas. 

Negativo Limita la dispersión. 

Pesticidas Negativo Toxicidad y/o letalidad. 
Disminución en plagas de artrópodos. 

Contaminación 
lumínica 

Positivo Reproducción avanzada o adaptada. 

Negativo Desarrollo inapropiado (por ejemplo, canto de aves 
por las noches). 

Contaminación 
acústica 

Negativo Diminución de la comunicación eficiente 

Introducción de 
especies exóticas 

Negativo Aumento de la competencia por alimento y sitios de 
anidación. 
Aumento de la predación. 

Muertes en carreteras Negativo Es negativo cuando un ave muere 

Positivo Es positivo para carroñeros 

Residuos Positivo Aumenta la supervivencia en invierno y el tamaño 
de la población. 

Negativo Disminución en la calidad de la dieta. 
Dietas inadecuadas para el anidamiento. 
Aumento de especies exóticas (negativo para 
especies nativas) 
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3 Objetivos 
 

3.1 Objetivo general 
 

Analizar el conocimiento, las percepciones y las conductas hacia la avifauna 

urbana de los habitantes de la comuna de San Bernardo y su posible contribución 

a la conservación del patrimonio biológico local. 

3.2 Objetivos específicos 
 

¶ Describir el conocimiento, percepciones y conductas de los habitantes de 

San Bernardo hacia las aves urbanas. 
 

¶ Relacionar los niveles de conocimiento, las percepciones y conductas 

hacia las aves urbanas con las condiciones sociales y de hábitat de los 

vecindarios de San Bernardo. 

 

¶ Analizar la valoración social de las aves urbanas y su conservación 
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4 Marco metodológico 
 

4.1 Área de estudio 
 

El área de trabajo para esta investigación está compuesta por zonas urbanas y 

rurales de la zona sur de la comuna de San Bernardo. Se han considerado como 

límites la calle Eucaliptus al Norte, Ruta 5 Sur al poniente, calle Camino Los 

Morros hacia el sur y calle Padre Hurtado (es Los Morros) hacia el oriente, 

adicionando además las poblaciones del sur oriente conocidas como Población 

el Cerrillo y Villa Valle Nevado (ver figura 1). 

 

 

Figura 1. Área de estudio. Elaboración propia. 
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La principal característica del área seleccionada, es que son conjuntos 

habitacionales de diferente tipo y antigüedad, localizados en una zona de 

transición entre lo urbano y lo suburbano, elemento de interés para poder estudiar 

las diferenciaciones de respuestas (Figuras 2 a 6). Esta zona es de especial 

interés por la existencia de cerros islas y otros sectores que pueden propiciar la 

existencia de importantes comunidades de aves, y a su vez, experiencias 

positivas entre las personas y la avifauna urbana. El área ha sido foco de interés 

de varias iniciativas de intervención, tanto públicas como privadas para el 

desarrollo de espacios verdes (Plataforma Urbana, 2015; La Tercera, 2014) 

No es aleatorio tampoco que se escoja esta zona por poseer una amplia 

diversidad en cuanto a la fecha de construcción de las poblaciones, teniendo 

diferencias de más de 20 años de construcción entre las poblaciones más 

antiguas y las emergentes ubicadas en su mayoría en el eje oriente Padre 

Hurtado (Figura 3). Esto genera un foco de interés en cuanto a las diferencias en 

los tipos de habitantes del área y sus experiencias con las aves. 

 

Figura 2. Villa Madrid Osorio, de fondo Cerro Chena. Vera, 2016. 
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Figura 3. Eje Padre Hurtado (ex Los Morros), a la izquierda Cerro Negro. Vera, 

2016. 

Figura 4. Población El Cerrillo desde eje Padre Hurtado, de fondo Cerrillo Los 

Morros. Vera, 2016. 
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Figura 5. Eje Camino Los Morros. Vera, 2016. 

 

Figura 6. Condominio Lomas de Mirasur, de fondo Cerro Hasbún. Vera, 2016. 
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4.2 Diseño de instrumentos 
 

El instrumento escogido para poder desarrollar este estudio es una encuesta de 
16 preguntas (Ver anexo 1), mediante la cual se recogió la totalidad de los datos. 
La encuesta se compone de 16 preguntas cerradas y semi-abiertas, separadas 
en 5 apartados principales: (I) datos del encuestado (II) conocimiento, (III) 
percepción, (IV) conducta y (V) conservación. 
 
En primera instancia, se recolectaron datos personales del encuestado (apartado 

I), como su edad, lugar de origen, ocupación y años de estudio, entre otros, con 

el fin de poder determinar las características demográficas y socioeconómicas. 

Uno de los datos más relevantes considerados en este estudio fue el Nivel 

Socioeconómico del encuestado, que fue medido a través de una propuesta de 

tramos de ingreso por hogar, coincidentes con los usados por la consultora GFK 

Adimark en el Mapa socioeconómico de Chile (2004). 

El conocimiento (II), como primer eje de trabajo, se evaluó a partir de la selección 

de 8 especies de aves comunes en la zona urbana de Santiago. Para ello se 

consideró los trabajos efectuados por Urquiza y Mella (2002), Estades (1995) y 

Díaz y Armesto (2003), que identifican las especies más comunes a partir de 

censos y observaciones en terreno. De los listados presentados por los distintos 

autores se consideró las 5 especies más abundantes (tabla 2). Desde ello se 

desprende las 8 principales especies que se pueden encontrar en áreas urbanas 

y parque urbanos dentro de la ciudad de Santiago, las que fueron posteriormente 

incorporadas en una ficha de reconocimiento, la cual sirvió como base para medir 

el conocimiento de aves urbanas (Figura 7) 

 

 

Tabla 2. Aves más frecuentes en Santiago según diversos estudios. Fuente: 

elaboración propia. 

Urquiza, 
A. y 

Mella, J. 
(2002) 

Porcentaje 
de muestreo 

Estades, 
C. (1995) 

Porcentaje 
de muestreo 

Díaz, I. y 
Armesto, 
J. (2003) 

Porcentaje 
de muestreo 

Paloma 24% Zorzal 34.5% Zorzal 23% 
Zorzal 16.1% Chincol 22% Chincol 18% 
Tórtola 14.8% Tenca 12% Tórtola 16% 
Gorrión 12.6% Diuca 7% Paloma 8% 
Chincol 9.9% Gorrión 6.5% Tordo 7% 
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Figura 7. Aves utilizadas en ficha de conocimiento. Elaboración propia en base 

a autoría de imágenes. 
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