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RESUMEN 

Durante la lemporada de caza 1990/91 se inici6 el seguimicnto de las batidas de jabal( del Parc 
Nalural de la Zona Voldlllica de la Garrolxa (Girona) que se ha mantenido de manera ininterrumpida 

.. hasla la aClualidad. La monitorizaci6n se basa en la colaboraci6n de los equipos de cazadores, los gesto
res del Parque y t6cnicos especialistas en gesti6n de fauna. Se tralan los dalos de una superficie de aco
lados pr6xima a las 30.000 lIa., en Ia que cazan 8 equipos dislintos. Ademas de recopilar informacion 
sobre los aspectos cinegeticos (partidpantes en la batida,caracterfsticas de los animales capturados, 
etc.), tam bien se realizan trabajos complementarios que incluyen la obtenci6n de biometrfas y determi
nacion de panimetros reproductores, y que no se analizan en este estudio. Tanto las capturas de jabalf/ 
100 ha, como el fndice de densidad basado en capturas por unidad de esfuerzo de captura, ponen en 
evidencia la misma tendencia demognifica: un incremento continuado hasta la temporada 94/95, se
guido de una Cuerte caida enla temporada 95/96 y de un nuevo aumento en la ultima temporada de 
estudio. El incremenco de presi6n cinegetica, adelantando la apertura del perfodo de caza al mes de 
septiembre (actuaci6n llevada a cabo ininterrumpidamente desde hi temporadq 9U93) no consigue 
delener el aumento de densidad, mientras que la prolongaci6n de la caza durante el febrero de 1995, 
parece mostrar un efecro mas dnistico can una disminuci6n del 45% en el indice de densidad. Aun asf, 
debe considerarse el efecto de otros facto res que tienen una notable incidencia demognifica como la 
producci6n de bellotas y su infiuencia sobre los panlmetros reproductores, ya que efectivamente, el ano . 
9S se caracteriza pOl' una baja productividad de la poblaci6n, por 10 cual es posible que el fuerte ' 
decremento de densidad sea deb ida a·un efecto combinado de los dos factotes .. 

Palabras clave: Catiliunya, demograffa, gesti6n de caza, presi6n cinegetica, seguimienro a largo plaza, 
Sus scmfa. 

ABSTRACT 

Monitoring the demograhpic variation oftlte Wild Boar (Sus scrofa) and the effects ofthe increase ofthe 
. cinegetic pressure in the Zona Volcdnica de la Garrotxa Natural Park 

A monitoring of the wild boar battues conducted in the Zona Voldmica de la Garrotxa Natural Park 
(NE Iberian) was starled during the 1990/91 hunting season and has been continued untill present. This 
sludy is based on the collaboration of the hunter teams, the Park crew and specialized technicians on 
wildlife management. At present, dala collected concern a hunting area of almost 30,000 ha, where B 
different teams are hunting. Besides compiling the cinegetic information (participants in the battues, 
lraits ofanimals captured, etc.), several otheractivilies including recording ofbiometrical and reprodutive 
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information were also carried out, but are not analyzed in this study. Both, the number of wild boars 
captured by 100 ha and the deilsity index based on the captures by hunting effort unit, show the same 
demographic tendency: a progressive increase until the 94/95 hunting season followed by a sharp decline 
in 95/96 and again an increase during the last season of study. The increase of the cinegetic pressure by 
advancing the beginning of the hunting season to September (measure taken by the authorities since 
92/93) did not succeed in stopping the increase of the density. In contrast, the prolongation of the season 
during February 1995 seemed to show more drastic consequences since 45% ofdecrease in the hunting 
index was observed. Nevertheless. the effect ofother factors with demographi\C influence should also be 
considered. This is the case of the acorn production and its influence on the reproductive parameters 
since the wild boar population in 1995 was characterised by low productivity. Thus, the strong 
demographic decline in this year is probably due to the combined effects of both factors. 

Key words: Catalonia, demography, game management, hunting pressure. long-term monitoring. 
Sus scrota. 

INTRODUCC10N 

La notable expansion demogrMica y geognifica del jabalf que se ha producido 
durante el preselHe siglo porle pe manifiesto su cap acid ad de colonizacion y su 
plasticidad ecologica. En Europa, el lfmite septentrional de la distribucion se ha 
desplazado entre 500 y 100 km hacia el norte (Genov 1981) y extensas zonas de 
Escandinavia han sido colonizadas a velocidades considerables (50 km!ano en Fin
landia (Erkinaro et al. 1982). Esta expansion geognifica va tambien acompafiada de 
un crecimiento de las poblaciones, especialmente acusada a partir dela decada de 
los sesenta segun se ha observado en disti~tas localidades europeas (Bouldoire 1984, 
Vassant et al. 1987b, Debernardi et al. 1995, Fruzinski 1995) y, en concreto, en la 
peninsula Iberica (Tellerfa y Saez-Royuela 1985, Saenz de Buruaga 1995, Abaigar 
1992, Grabulosa1992, Rosell 1995, Leninoz y Castien 1996). 

Este incremento de efectivos poblacionales compoita consecuencias socio-eco
n6micas negativas tales como danos a cultivos, molestias por incursiones de jabalies 
en zonas mtiy humanizadas (e.g. Andrzejewski y Jezierski 1978, Vassant et al. 1987a; 
Baettig 1986, Jullien et aI. 1988)' as! como efectos sobre el ganado domestico (Pavlov y 
Hone 1982, Rosell 1989). Por otro lado, una excesiva densidad de jabalf puede tam~ 
bien comportarimpactos sobre el patrimonio natural por un exceso de depredacion, 

. de consumo de las plantas bulbosas 0 por alteracion del suelo debida a Jas hozaduras 
(Power 1974, Howe y Power 1976, Howe etal.1981, Onipchenko y Golikov 1996). 

El estudio de la evolucion.demografica del jabalf tiene, por tanto, un alto inte
res por su apJicacion a la gestion. Presenta, sin embargo, notables dificultades de
bido a que en ambientes forestales no esposibJe aplicar tecnicas de censo a partir 
de observaciones directas. Ello obJiga a trabajat con estimas obtenidas a partir, bien 
delmetodo de captura-recaptura (Jezierski 1977, Spitz et al. 1984, Spitz 1984, Baber 
y Coblentz 1986, Gaillard et al. 1987, Caley 1993), bien de estadfsticas cinegeticas 
(Bouldoire 1984, Saenz de Buruaga 1995, Tellerfa y Saez-Royuela 1985, Vassant et al. 
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1994) Y el jabalf es en la actualidad la unica especie de caza mayor. La superficie de 
caza bbjeto de seguimiento inicialmente (1990-1993) era de 16.621 ha, pero se am
plio posteriormente hasta completar un total de 28.592 ha (tabla 1). EI incremento 
de superficie fue debido ala incorporacion de nuevos equip os de cazadores al se
guimiento y, en algun caso aislado, ala ampliacion de un area privada de caza. Es
tas son contiguas yestan incluidas en un radio de 10-15 km en torno al centro del 

. Parque. Este valor se aproxima al considerado por Spitz et al. (1984) como repre
sentativo para una unid.ad de poblaci6n de jabalfy, portanto, recomendado para el 
estudio demografico de esta especie. 

TABLA 1 

Evoluci6n de las capturas de jabal! en Ia Garrol:xa (Gironaj en relaci6n con la superl1cie de las Areas 

Privadas de Caza de donde se l1a extrafdo 


Annual variation ofthe wild boars captured in Garrotxa region (Girona province) in relation with the 
extension a/the PrivatlJ' Game Areas where they were extracted from 

Perfodo Superficie·. Numero. Jabalfes Capluras Variaci6n lndicc de Variacion 
de caza de caza (ha) de batidas capturadQs /100 ha de capturas densidad de! fndice 

91/92 16621 175 211 1.27 	 7.25 
.' -; 

92/93 16621 236 291 1.75 +38% 7.42 +2% 

93/94 . 19998 306 530 2.65 +51% 0.66 +17% 

94/95 20673 357 716 3,46 .+31% 9.70 +12% 

95/96 21351 318 -. 365 1.71 -51% 5.30 -45% 

96/97 28592 322 613 2.14 +20% 6.66 +24% 

Sistema de obtenci6n de datos 
La recogida de datos se inicio durante la temporada de caza 90/91 y se ha man

tenido de manera ininterrumpida hasta la 96/97. EI sistema de caza utilizado es la 
batida con participaci6n de perros adiestrados que localizan y persiguen a los jaba

·lfes hasta obligarlos a cruzar la linea de cazadores; pnicticamente siempre se reali
za rastreo previo a la batida para identificar con mayor precisi6n el sector donde se 
localizan los animales. 

La duracion del perfodo de caza ha sido variable: hasta la temporada 921 

93 la caza se inici6 a mediados de octubre y finaliz6 la primera semana de 
febrero; el resto de perfodos fueron mas largos, empezando a principios de 
septiembre y en e194/95 ademas, la tem:porada se prolong6 finalizando la pri
mera semana de marzo. Las ampliaciones del perfodo de caza fueron estable

! 	 cidas porel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, con objeto de con
trolar la expansi6n de la especie y los dafios que se producian a los cultivos, 
especialmente al mafz. 
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El indice de densidad se ha disefiado con el objetivo deque fuera una parametro 
capaz de reflejar los cambios de densidad y de que pudiera obtenerse con metodos 
estandarizables a largo plazo y con un coste razonable. Al tratarse de un metoda 
basado en las capturas, requiere controlar de modo preciso la intensidad del es
fuerzo apJicado (Tellerfa 1986). La ecuacion que se ha aplicado es la siguiente: 

ID =C/S·E 
. donde ID es el valor del fndice dedensidad, C es el numero total de capturas, S la 
superfide de caza donde se han realizado y E el esfuerzo de caza apUcado para la . 
captura (numero de batidas). 

En todos los casos, se ha ~mpl'eado como parametro de medida del esfuerzo de 
caza el numero de batidas ya que, tal como se detallara en los resultados, el numero 
de participantes en las,batidas contribuye de manera poco importante a explicar la . 
variacion observada en las capturas ?e una batida. En efecto, si se analiza la corre
lacion parcial de losjabalies cazadoscon los jabaJies detectados y con el numero de 
cazadores que participan en la batida, se obtiene que este ultimo parametro solo . ,, contribuye aexplicar el 4% de la variacion observadaen el numero de capturas 

(RSpearmah parcial=O.21, p<O.OOl). 
En todos los analisis se han considerado significativas las diferencias observa

das cuando p<O.05. 

RESULTADOS 

Es!uerzo de caza 
Cada equipo de cazadores realiza en un perfodo de caza, una media de 44 bati

das, en las que participan una media de 31 cazadores. Considerando los perfodos 
estudiados, el minima de batidas por equipo se dio en el91/92 (35) el maximo en el 
94/95 (51) pero esta variacion observada no resulto significativa (ANOVA, 
F(S;33)=O.51, p=O.764). 

Por su parte, el numero de cazadores participantes en las batidas tambien 
muestra un progresivo incremento hasta alcanzar un maximo durante la tempora
da 93/94. En este caso, las diferencias entre los afios de estudio sf son significativas 
(ANOVA F(5,11l9}=11.50, p<O.OOl), y la prueba post hoc de Scheffe permite separar 
dos perfodos sin variacion interna en cada uno de ellos: 91/92 y 92/93 por un lado y 
93/94,94/95,95/96 Y 96/97 por otro. El incremento de numero de cazadores tiene 
l~gar pues de la temporada 92/93 ala 93/94. 

Considerando que la snperficie de caza ha aumentado a 10 largo de los afios de 
seguimiento (de 16621 ha en e191/92 a 28592 ha en el 96/97), la presion de caza pOI' 
unidad de superficie refleja la variacion real del esfuerzo aplicado a la captura de la 
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Este incremento de capturas no se produce tan s610 en la comarca de Ia 
Garrotxa. En la figura 1, se muestra la evoluci6n de las capturas por unidad de su
perficie en la zona de estudio yen la figura 210s datos de Catalunya separados por 
provincias. Estos ultimos han sido facilitados por el Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca que los obtiene a partir de la informacion aportada por los re
presentantes de las areas de caza. En ambos casos se indica la evolucion de las cap
turas desde el inicio de la dtkada, si bien el ano 90/91 no se ha incluido en el resto 
de tratamientos realizados, debido a que solo se dispone de datos precisos relativos 
al mlmero de batidas y jabalfes capturados pero no del resto de parametros. 
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Figura 1. Evoludan de las eapturas de jabaIr en relaeian eon la superfide de eaza y del fndice de 
densidad (eapturas/batida.superficie) en la Garrotxa (n",2901 jabaHes) 

Annual variation ofwild boar captures in relation with huntingarea, and density index (capturesl 
battue-area) in Garrotxa (n",2901 individuals)

En la figura 2 se observa que la provincia de Girona, donde se incluye la Garrotxa, 
muestra una tendencia similar a la zona de estudio; con un crecimiento muy pro
nunciado del numero de capturas declaradas, hasta alcanzar el maximo durante la 
temporada 94/95. En Barcelona y Lleida, el incremento de capturas ha sido menos 
intenso y en Tarragona, se ha mostrado bastante estable en los ultimos siete anos. 
Conviene destacarque estos resultados indican eI numero de capturas, sin referirlo 
a ninguna unidad de superficie, si bien en eI conjunto de Catalunya, durante estos 
anos, la superficie de caza ha variado poco. 
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Figura 2. Evolucl6n de las capturas de jabalf en Catalunya. Fuente: Departament d'Agricultura, 

Ramaderia i Pesca. Generalitat de Catalunya (n=:87343 jabaJies) 


Annual variation o/the wild boar captures in Catalonia. Source: Departament d'Agricultura, 

Ramaderia i Pesca. Generalitat c{e Catalunya (n=87343 individuals) 


E1JOlud6n del fndice de densidad 

EI fndice de densidad de jabalf que se ha calcul~do,se basa en el analisis de his 
capturas con relaci6n a numero de batidas y a superflcie de Ia zona de caza. 

Si se analiza Ia correlaci6n de este parametro can el porcentaje de jabaJfes me': 
nares de 30 kg que se capturan cada ana (vaIiable que refJeja Ia productividad de la 
poblaci6n, ya que los individuos de este peso correspondena individuos menores de 
1ano -Rosell datos ineditos-), se observa una elevada correlaci6n (R=O.87, p=O.025). 

El fndice muestra una tendencia similar ala observada en los panimetros ana
lizados anteriormente (capturas/batida y capturas/superficie), pero sus tasas de 
varlaci6n se atenuan cuando se reladonan los animales cazados por unidad de su
perficie con el esfuerzo de caza realizado para conseguirIas (tabla I), 

En la FIgura 1, se ha representado Ia evoluci6n del fndice dedensidad donde se 
aprecian mas claramente Ia variaci6n interanual de este panimetro. 

Presi6n de caza durante los perfodos de ampliaci6n 
Durante los perlodos de ampliaci6n de Ia tempol'ada de caza, se lleval'On a cabo 

una media de 79 batidas por periodo de caza, que se anadieron a las realizadas en el 

10 
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resto de meses. La contribucion global de estas capturas adicionales, representa de 
0.36 a 0.77 jabalfesllOO ha (tabla 2). Durante el afio 94/95, en el que tambiE~n se 
produjo una prolongadon, en totalla ampliacion permitiola captura de 1.14 indiv.! 
100 ha. Cabe destacar el menor numero de batidas realizadas durante el perfodo de 
febrero/marzo (36), respecto a las que habitualmente se realizan durante el sep
tiembre/octubre (media de 79). Esto se debe a que algunos equipos de cazadores 
decidieron no realizarbatidas en febrero, pese a la autorizacion excepcional para 

.organizarlas. 

TABLA 2 

. Capturas de jabalfes realizadas durante los meses de ampliacion de la teinporada habitual de caza 

(septiembre y primera quincena de octubre para todos los perfodos de caza indicados, y del primer 


domingo de febrero al primero de marzo para el ano 95) 


Wild boar captures during the months ofenlargement ofthe usuallcunting period (September and tile 
first halfofOctober for all the huming seasons and the first Sunday ofMarch ill 1995) 

Perfodo de .0 Perfodo . Numero de Jabnlfes por batida Jabalies 
ampliaci6n De caza batidas media error esllindar nango . /100 ha 

Septiembre-octubre 92 92/93 65 0.98 0.16 0-6 0.36 

Septiembre-oc!ubre 93 93/94 73 1.96 0.23 0-10 0.72 

Septiembre-oc!ubre 94 94/95 79 2.01 0.20 O-B 0.77 

Febrero-marzo 95 94/95 36 2.11 0.35 0-7 0.37 

Sepliembre-octubre 95 95/96 9B 0.73 0.13 0-7 0.34 

SeQtiembre-octubre 96 96/97 BI 1.70 0.19 0-9 0.48 

DISCUSH1N 

Aspectos metodo16gicos y relacionados con el esJuerzo de caza 
El conocimiento de.Ja dimimica demognifica es fundamental para la gestion 

del jabalf y en concreto, para regular de manera adecuada el control de sus pobla
dones. En este sentido, el seguimiento de la actividad cinegetica constituye una 
herramienta que, convenientemente interpretada, permite la obtencion de la in
formacion basica necesaria para analizar la evolucion demografica de la especie y 
asesorar en el disefio y evaluacion de medidas de gestion. Ademas, tal como indi
can Saez-Royuela y Tellerfa (1988), el censo a partir de batidas esta considerado 
como un metodo ri1llY riguroso (Pucek et aL 1975), sobretodo cuando se cuenta con 
perros adiestrados que colaboran en la localizacion de los jaba1fes (ZwickeI1980). 

EI seguimiento de laevolucion demografica en laZonaVolcanica de la Garrotxa 
'y sus alrededores se ha bas ado por ello, en la recopilacion de datos precisos del 
desarrollo de las batidas, que apOitan informacion sobre el numero total de ejem
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plares detectados y cazados en una determinada superficie y tambien sobre el es
fuerzo aplicado para su captura. 

El sistema de batidas que se aplica en la zo~a es similar al empleado en otros 
lugares de la Peninsula, si bien se desconocen en detalle aspectos clave de la tecni
ca en esta otras zonas, tales como si se practica 0 no, la busqueda previa de rastros 
para definir la zona de batida.La superficie de esta y la media de cazadores por 
equipo son similares a los descritos por Saez-Royuela y Tellerfa (1984), Herrero et 
al. (1995) y Leranoz y Castien (1996), aunque las medias de cazadores que registran 
estos autores (27, 12.4 Y 15 por batida, respectivamente), son inferiores a los aquf 
obtenidos (media global de 31 cazadores por batida si se considera todo el perfodo 
de estudio). Tambien hay que valorar que la zona de caza asignada a cad a equipo 
de cazadores es relativamente pequena y por ello a 10 largo de la temporada hay 
sectores que se baten de manera reiterada, mientras que en otras localidades de la 
Penfnsula no se repiten con tanta frecuencia las batidas en el mismo sector (Herre
ro, com. pel's.). 

Como medidabasica del esfuerzo de caza es recomendable utilizar la batida 
en lugar del numero de jornadas individuales de caza(batidas·participantes) ya 
que, si bien seobserva que a medidaque aumenta el numero de cazadores se 
incrementa la media de jabalfes cazados, cuando se analizan conjuntamente las 
influencias en las capturas del numero de animales observados y de los. cazadores 
participantes, seobserva que mientras que el primer factor explica el 46% de la 
variaci6n observada, el numero de cazadores s6Io es responsable del 4%. La justifi" 
caci6n de este efecto se halla probablemente: en el sistema de asignaci6n de los 
puestos de caza, ya que cuando el jefe de un equipo disena la estrategia para cercar 
a los jabalfes, distribuye a los cazadores sitmlndo!os en los lugares de paso habitual 
de la especie. A medida que aumenta la experiencia: y conocimiento del territorio 
de caza, se van definiendo para cada sector de batida aquellos puntos donde la 
probabilidad de paso de animales es maxima y son estos lugares mas efectivos, los 
que se cubren en primer lugar. Si se dispone de mas participantes, estos se van 
distribuyendo por lugares menos adecuados. Por esta raz6n, a partir de un deter
minado numero de personas, se saturan los lugares mas efectivos y mas cazadores 
no implican mayor efectividad de caza. A pesar de todo, debe tenerse en cuenta 
este panimetro cuando se comparan entre sf diferentes localidades 0 perfodos, so
bretodo en el caso que se produzcan variaciones extremas del numero de cazado
res participantes, situaci6n que no se ha producido en la zona de estudio. 

EI numero de batidas, con una media de 44 batidas por equipo y ano, noes 
constante, sino que varfa entre los anos de estudio. El mlmero de batidas que reali
za c:ada equipo durante un perfodo de caza viene influido por la duraci6n del mis
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mo, que ha oscilado en la zona de estudio desde un minimo de 4 meses(octubre a 
febrero) a un maximo de 6 (septiembre a marzo), segu.n los adelantos 0 prolonga
dones del periodo de caza establecidos por la Administrad6n. Tambien los facto
res meteorol6gicos influyen en este parametro, ya que no se organizan batidas cuan
do nieva 0 se producen fuertes llumas. 

Como alternativa a la estima de densidad absoluta de jabalies, se propone 
que el seguimiento de su evolud6n demognHica se lleve a cabo mediante el uso 
de un fndice basado en las capturas por unidad de esfuerzo (numero de batidas). 
Este fndice refleja de manera satisfactoria la productividad de la poblacion, mos
trando una elevada correlacion con lafluctuacion del porcentaje de individuos 
de peso inferior a 30~gen la muestra de animales cazados y por ello se considera 

. que es un buen indicador de los cambios en los efectivospoblacionales. 

Tendencias demogrdficas 
. Tanto en el fnd~ce de densidad, como en la media de jabaIies por batida a en 
las capturas por cada 1QO ha, se pone de manifiesto la misma tendencia demognifi
ca: un incremento continuado hasta el ano 94/95, seguido de una fuerte cafda el 
ano 95/96 y de tin nuevo aumento en el ultimo ano de estudio. La misma tendencia 
indican las capturas registradas en las estadfsticas de caza del sector de Girona,que 
incluye la propia Garrotxa, y que ya ha sido indicada por otros autores (Mataix y 
Padros 1997). • 

Respecto al efecto del incremento de presi6n de caza como medida para con
trolar la expansion del jabaJi, se observa que el adelanto de la temporada de caza 
no consigue detener el crecimiento,mientras que la prolongaci6n de la misma du
rante el febrero/marzo de 1995, parece mostrar un efecto dnlstico conuna dismi
nuci6n del 45% en el fndice de densidad. Aun aS1, esta es una visi6n parcial de la 
situaci6n, ya que no se consideran datos sobre parametros reproductores en cada 
uno de los anos'de estudio. En efecto, si se analiza el porcentajede individuos de 
menos de 30 kg (Rosell, datos ineditos), un buen indicador de la productividad de 
la poblacion en un ano determinado, se observa que, durante el ano 95 esta fue 
considerablemente inferior ~l reSto de perfodos de estudio. En consecuencia, se 
pone de manifiesto que la cafda del fndice de densidad es el resultado de dos facto
res combinados; por un lado la natalidad fue muy baja y, por otro, la mortalidad . 
total debida a lacaza fue alta a consecuenda de la fuerte presion que se aplic6 
durante el ano 94/95. 

Si se analiza la evolucion en Catalunya en las ultimas dikadas, se observa 
que durante el siglo pasado y el inicio del actual, diversas cr6nicas cientfficas y 
e.xcursionistas (Associaci6 d'Excursions Catalana 1882, Plantada i Fonolleda 

70 

Hl82 

1921: 
ll1uy 
Tan ~ 
dem( 
dete( 

Royu 
Grab 
Mars 

1 
1986) 
las VB 

ddol 
e1 ab 
carbe 
han c 
do ex 
rable 
incur 
porta 
depn: 
car q1 
ejerci 
la eXT 
del Cl 

nas d 
p 

gestil 
de ac 
si6n 
zar e: 
ritien 
fndic 
comI 
res q 
dosa 
mien 
cont] 



:a
:0
In-

ne 
ISO 

S). 

)5

lOS 

~ra 

en 
ifi

l el 
cia 
lue 
xy 

In

l.za 
tu
ni
da 
,da 
de 
de 
'ue 
se 
to
ad 
co 

va 
sy 
da 

Demograjfa del jaba/f y presi611 de caza 

1882,1903, Bosch de la Trinxeria 1887, Maluquer-Sostres 1902, Aguilar-Amat 
1921) asf como diversos testimonios orales indican que el jabalf era una especie 
muy rara en Catalunya y solo esporadicamente se observaba algun ejemplar. 
Tan solo a partir de los anos 60, comenzo a manife5tarse una gran expansion 
demografica y geografica, coincidiendo, por otro lado, con la que han ha sido 
detectada por diversos autores en toda Europa (Bouldoire 1984, Tellerfa y Saez
Royuela 1985, Saenz de Buruaga 1995, Vassant et al. 1987a, Abaigar 1992, 
Grabulosa 1992, Debernardi et al. 1995, Fruzinski 1995, Neet 1995, Rosell 1995, 
Marsan et al. 1995). 

Tal como han puesto de manifiesto otros autores (Saez-Royuela y Telleria 
1986), las causas de esta expansion se atribuyen a cambios en el paisaje debidos a 
las variaciones de canicter socio-economico. Dos factores parecen haber favore
cido especialmente la expansion del jabalf: el aumento de la superficie forestal y 
el abandollO de actividades que se desarrollan en~l espacio forestal, como el 
carboneo (Zamora 1992) 0 el pastoreo. Ambas actividades han desaparecido 0 

han disminuido de manera considerable en los ultimos tres decenios y han deja
do extensas zonas lib res de presencia humana que constituyen zonas muy favo
rabIes para que el jabali halle refugio y alimento y, desde las cuales puede realizar 
incursiones a las zonas,agricolas donde encuentra un complemento trMico im
portante en epocas de escasez. Otros facto res como la extindon del principal 
depredador de la especie tambien podrian haber contribuido, pero hay que indi
car que es probable que la caza cumpla una fundon similar a la que podia haber 
ejercido ellobo (Canis lupus) en su momento. Finalmente, tam poco cabe atribuir 
La expansion a la pnictica de repoblaciones cineget!cas con ipdi,viduos resultado 
del cruce entre jabalf y cerdo domestico, hecho que se ha producido en otras zo
nas de Ca!alunya pero no en la del estudio. 

Aunque el control de la expansi6n de la especie debe fundamentarse en la 
gestion del habitat y deben considerarse intervenciones comola recuperaci6n 
de actividades tradicionales en montana, a corto plazo la regulaCion de la pre
si6n cinegeticaes el sistema mas efectivo de control demognifico. Para utili
zar esta herramienta de manera adecuada, es indispensable realizar un segui
miento detallado de la dinamica de la poblaci6n mediante la aplicacion de 
indices de densidad, como el basado en las capturas por unidad de esfuerzo y 
complementar esta informacion con los datos sobre reproducdon y los facto
res que la condicionan (en especialla produccion de beUota, datos no inclui
dos aquf). Ambos factores combinados permiten realizar previsiones de cred
miento de la poblaci6n y definirel grado de presion cinegetica aplicable para 
controlar la expansion. 
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mo, que ha osdlado en la zona deestudio desde un minima de 4 meses (octubre a 
'febrero) a un maximo de 6 (septiembre a marzo), segun los adelantos 0 prolonga

, dones del perfodo de caza establecidos por laAdministraci6n. Tambh~n los facto-
res meteoro16gicos influyen en este panimetro, ya que no se organizan batidas cuan
do nieva 0 seproducen fuertes lluvias. '-- Como alternativa q. 'la estima de densidad absoluta de jabalfes, se propone 
que el seguimiento de suevoluci6n demognifica se lleve a cabo mediante el uso 
de un fndice basado en las capturas por unidad de esfuerzo (numero de batidas). 
Este indice refleja de manera satisfactoria la productividad de la poblad6n, mos
trando una elevada. correlad6n con la fli.Ictuaci6n del porcentaje de individuos 
de peso inferior a 30 kg en la muestra de animales cazados y por ellose considera 
que es un buen indicador de los cambios en los efectivos poblacionales. 

Tendencias demogrdficas 
Tanto en el indice de densidad, como en la media de jabalies por batida oen 

las capturas por cad a 100 ha, se pone de manifiesto la misma tendencia demognifi
ca: un incremento cDntinuadD hasta el ano 94/95, seguidD de una fuerte caida el 

,anD 95/96 y de un nuevo aumentD en el ultimo anD de estudiD. La misma tendencia 
indican las capturas registradas en las estadisticas decaza del sectDr de GirDna, que 
incluye la propia GarrDtxa, y que ya ha sido indicada pDr Dtros autores (Mataix y 
Padros 1997). 

Respecto al efectD del incremento de presi6n de caza como medida para con
trolar la expansi6n del jabalf, se observa que el' adelanto de la tempDrada de caza 
no. cDnsigue detener el crecimiento, mientras que la prolongaci6n de la misma du
rante el febrero/marzo de 1995, parece mostrar un efecto dnisticD con una dismi
,nud6n del 45% en el indice de densidad. Aun aSl, esta es una visi6n parcial de la 
situaci6n, ya que no se consideran datos sobre panimetros reproductores en cada 
uno de los anos de estudio. En efecto, si se analiza el porcentaje de individuDS de 
menos de 30 kg (RDsell, datos ineditos), un buen indicador de la prDductividad de 
la poblaci6n en un ano determinadD, se observa que, durante el anD 95 esta fue 
considerablemente inferior al resto de perfodos de estudio. En cqnsetuencia, se 
pDne de manifiesto que la caida del fndice de densidad es el resultado de dos facto
res combinados; por un hido la natalidad fue muy baja y, por otro, la mortalidad 
total debida a la caza fue alta a consecuencia de la fuerte presi6n que se apJic6 
durante el ano 94/95. 

Si se analiza la evoluci6n en Catalunya en las ultimas decadas, se Dbserva 
que durante el sigl0 pasadD y el inicio del actual, diversas cr6nicas cientfficas y 
excursionistas (Associaci6 d'ExcursiDns Catalana 1882, ~lantada i FonDlleda 
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plares detectados y cazados en una determinada superficie y tambien sobre el es
fuerzo aplicado para su captura. 

El sistema de batidas que se aplica en la zona es similar al empleado en otrds 
lugares de la Peninsula, si bien se desconocen en detalle aspectos clave de la tecni- , 
ca en estaotras zonas, tales como si se practica 0 no, la busqueda previa de rastros 
para definir la zona de batida. La superficie de est a y lamedia de cazadores por 
equipo son similares a los descritos por Saez-Royuela yTelleria (l984), Herrero et 
al. (l995) y Leranoz y Castien (1996), aunque las medias de cazadores que registran 
estosautores (27, 12.4 Y15 por batida, respectivamente), son inferiores a los aquf 
obtenidos (media global de 31 cazadoies por batida si se considera todo el perfodo 
de estudio). Tambien hay que valorar que la zona de caza asignada a cada equipo 
de cazadores es relativamente pequena y por ella a 10 largo de la temporada hay 
sectores que se baten de manera reiterada, mientras que en otras localidades de la 
Peninsula no se repiten con tanta frecuencia las batidas en el mismo sector (Herre
ro, com. pers.). 

Como medida basica del esfuerzo de caza es recomendable utilizar la batida 
en lugar del numero de jornadas individuales de caza (batidas;participantes) ya 
que, si bien se observa que a medida que aumenta el numero decazadores se 
incrementa la media de jabalfes cazados, cuando se analizan conjuntamentelas 
influencias en las capturas del numero de animales observados y de los cazadores 
participantes, se observa que mientras que el primer factorexplica e146% de la 
variaci6n observada, el numero de cazadores s610 es responsable del 4%. La justifi

, ,caci6n de este efecto se hall a probablemente,en el sistema de asignaci6n de los 
puestos de caza, yaque cuando el jefe de un equipo disena la estrategia para cercar 
a los jabalfes, distribuye a los cazadores sitwln'dolos en los lugares de paso habitual 
de la especie. A medida que aumenta la experie"ncia y conoci~iento del territorio 
de caza, se van definiendo para cada sector ,de batida aquellos puntos donde la 
probabilidad de paso de animales es maxima y son estos lugares mas efectivos, los 
que se cubren en primer lugar. Si se dispone de mas participantes, estos se van 
distribuyendo por lugares menos adecuados. Por esta raz6n, a partir de un deter
minado numero de personas, se saturan los lugares mas efectivos y mas cazadores ' 
no implican mayor efectividad de caza. A pesal' de todo, debe tenerse en cuenta 
este parametra cuando se comparan entre s1 diferentes localidades 0 perfodos, so
bretodo en el caso que se produzcan variaciones extremas del numero de cazado
res participantes, situaci6n que no se ha producido en lazona de estudio. 

El numero de batidas, con una media de 44 batidas por equipo y ano, no es 
constante, sino que varia entre los afios de estudio. EI numero de batidas que reaH
za <;ada equipo durante un periodo de caza viene influi~o por la duraci6n del mis
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mo, que ha oscilado en Ia zona de estudio desde un minima de 4 meses (octubre a 
febrero) a un maximo de 6(septiembre a marzo), segt1n los adelantos 0 prolonga
ciones del periodo de cazaestablecidos por la Administracion. Tambien los facto
res meteorol6gicos influyen en este panimetro, ya que no se organizan batidas cuan
do nieva 0 se producen fuettes lluvias. 

Como alternativa a la estima de densidad absoluta de jaballes, se propone 
que el seguimiento de su evolucion de~ognifica se Heve a cabo mediante el uso 
de un indice basado en las capturas Ror unidad de esfuerzo (mimero de batidas). 
Este indice refleja de manera satisfactoria Ia productividad de la poblaci6n, mos
trando una elevada correlaci6ri con Ia fluctuacion del porcentaje de individuos 
de peso inferior a 30 kg en la muestra de animales cazados y por ella se considera 
quees un buen indicado~ de los cambios en los efectivos poblacionales. 

Tendencias demogrdficas 
Tanto en elfndice de densidad, como en la media de jabalfes por batida 0 en 

las capturas por cada 100ha,'se pone de manifiesto la misma tendencia demognifi
ca: un incremento continuado hasta el ano 94/95, seguido de una fuerte caida el 
ano 95/96 y de un nuevo aumento en el ultimo ano de estudio. La misma teridencia 
indican las capturas registradas en las estadisticas de caza del sector de Girona, que 
incIuye la propia Ganotxa, y que ya ha sido indicada por otros autores (Mataix y 
Padr6s 1997). 

Respecto at efecto del incremento de presion de caza como medida para con
trolar la expansi6n del jabalf, se observa que el adelanto de la temporada de caza 
no consigue detener el crecimiento, mientras que la prolongaci6n de la misma du
rante el febrero/marzo de 1995, parece mostrar un efecto drastico con una dismi
nuci6n del 45% en el indice de densidad. Aun asf, esta es una visi6n parcial de la 
situaci6n, yaque no se consideran datos sobre pararnetros reproductores en cada 
uno de los anos de estudio. En efecto, si se, analiza el porcentaje de individuos de 
menos de 30 kg (Rosell, datos iQ,editos), un buen indicador de la productividad de 
la poblacion en un ano determinado,se observa que, durante el ano 95 esta fue 
considerablemente inferior al resto de periodos de estudio. En consecuencia, se 
pone de manifiesto que la cafda del indice de densidad es el resultado de dos facto
res combinados; por un lado la natalidad fue muy baja y, por otro, la mortalidad 
total debida a la caza fue alta a consecuencia de la fuerte presion que se aplico 
durante el ano 94/95. 

Si se analiza la evolucion en Catalunya en las u1timas decadas, se observa 
que durante el siglo pas ado y el iuicia del actual, divers as cronicas cientfficas y 
excursionistas (Associacio d'Excursions Catalan a 1882, Plantada i Fonolleda 
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1882,1903, Bosch de la Trinxeria 1887, Maluquer-Sostres 1902, Aguilar-Amat 
1921) asf como diversos testimonios orales indican que el jabalf era una especie 
muy rara en Catalunya y solo esporadicamente seobservaba algun ejemplar. 
Tan solo a partir de los anos 60, comenzo a manifestarse una gran expansion 
demografica y geografica, coincidiendo, por otro lado, con la que han ha sido 
detectada por divers os autores en toda Europa (Bouldoire 1984, Tellerfa y Saez
Royuela 1985, Saenz de Buruaga 1995, Vassant et al. 1987a, Abaigar 1992, 
Grabulosa 1992, Debernardi etal. 1995, Fruzinski 1995, Neet 1995, Rosell 1995, 
Marsan et al. 1995). 

Tal como han puesto de manifiesto otras autores (Saez-Royuela y Tellerfa 
1986), las causas de esta expansion se atribuyen a cambios en el paisaje debidos a 
las variaciones de caracter socio-economico. Dos factores parecen haber favore
cicio especialmente la expansion del jabalf: el aumento de la superficie forestal y 
el abandono de actividades que se desarrollan ~n el espacio forestal, como el 
carboneo (Zamora 1992) 0 el pastoreo. Ambas actividades han desaparecido 0 

han disminuido de manera considerable en los ultimos tres decenios y han deja
do extensas zonas lib res de presencia humana que constituyen zonas muy favo
rabies para que el jabali halle refugio y alimento y, desde las cuales puede realizar 
iI1cursiones a las zonas agrfcolas donde encuentra un complemento trofico im
portante en epocas de escasez. Otros factores como la extincion del principal 
depredador de la especie tambien podrfan haber contribuido, pero hay que indi
car que es probable que la caza cumpla una funcion similar a la que podfa haber 
ejercido ellobo (Canis lupus) en su momento. Finalmen.te, tampoco cabe atribuir 
la expansion ala practica de repoblaciones cinegeticas con indiViduos l'esultado 
del cruce entre jabalf y cerdo domestico, hecho que se ha producido en otras zo
nas de Catalunya pero no en la del estudio. 

Aunque el control de la expansion de la especie debe fundament~rse en la 
gestiondel habitat y deben considerarse intervenciones como la recuperacion 
de actividades tradicionales en montana, a corto plazo la regulacion de la pre
sion cinegetica es el sistema mas efectivo de control demografico. Para utili
zar esta herramienta de manera adecuada, es indispensable realizar un segui
miento detallado de la dinamica de la poblacion mediante la aplicacion de 
fndices de densidad, como el basado en las capturas por unidad de esfuerzo y 
complementar esta informacion con los datos.sobre reproduccion y los facto
res que la condicionan (en especialla produccion de bellota, datos no ii1clui
dos aquf). Ambos factores combinados permiten realizar previsiones de creci
miento de la pobla:cion y definir el grado de presion cinegetica apJicable para 
controlar la expansion. 
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