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INTRODUCC ION

En el presente trabajo se considerara como Fauna 
Silvestre a los mamiferos, aves y peces de agua dulce, 
excluyendose ademas a los mamiferos marines.

La fauna silvestre constituye un recurso natural 
renovable y su manejo debe ser enfocado en forma con- 
secuente con ello.

"i

En Chile, hasta la fecha, este recurso ha sufrido 
la misma suerte que los demas recursos naturales renova- 
bles, es decir, una explot scion destructiva con criterio 
miner© que ha reducido drasticamente las poblaciones de 
diversas especies.

Aisladamente han surgido algunas iniciativas de un 
estilo semejanfe al de las Sociedades Protectoras de 
Animales que .aunque con otro signo,proponen acciones i- 
gualmente negativas para la creacion de una conciencia 
adecuada frente a este recurso.

La accion estatal se ha caracterizado por un aban
don© de este campo y las escasas acciones han tenido un 
enfoque proteccionista, considerando en forma secundaria 
el aprovechamiento economico y los conocimientos cienti- 
ficos. Este tipo de medidas no siempre ha asegurado una 
proteccion a las diversas especies.

La existencia de una poblacion sana y equilibrada 
de animales silvestres es el mejor sintoma de que el 
medio ambiente es aun adecuado tambien para el hombre.

Cuando la vida silvestre disminuye en numero,cuan- 
do los huevos de las aves resultan esteriles o los peces 
mueren asfixiados en rios y lagos, es una sehal segura 
de que la especie humana tambien sera afectada.

A rnenudo el daho no se percibe sino se presenta en 
forma dramatica, como en las mortandades de aves provoca- 
das por escapes de petroleo o de peces envenenados por 
detergentes, sin embargo»son mucho mayores los estragos 
que causan la contaminacion y la destruccion de 
habitat, actuando en forma permanent© y silenciosa.

Esta ultima forma de dano es tambien la que afecta 
mayormente al hombre, a traves del aumento de ciertas 
enfermedades que acortan el promedio de vida de los horn 
bres que viven en ambientes que se han hecho previamente 
inadecuados para la vida silvestre.
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Los servicios no monetarios son lo_- principales 
que la fauna presta al hombre; sin embarJO conside- 
rando la ignorancia general y la indirerenc.ia tradicio 
nal de las autoridades superiores de :odos los secto-^ 

es posible justificar la iniciacion del estudiores,
uso racional de la fauna silvestre englobados ambos 
aspectos bajo el termino "Manejo") cesde un punto de 
vista economico.

y

Teniendo en cuenta la cronica iscasez de fondos 
en Chile,existe una posibilidad de ^rito si las primeras 
acciones de manejo de la Fauna Silvestre generan un re- 
torno monetario^ Asi se asegura el interes de los orga- 
nismos con poder de decision, mier.tras que los resulta- 
dos logren crear un apoyo popular cue en este momento 
no existe.

Enfogues para a:i,'-lizar el probler:?I.

1) Enfogue Sistematicc

a) Clase Marndferos. En Chile vtven unas 86 
especies de mamiferos natives, habiendcse introducido 
unas doce especies mas. Este numero incica que el*pais 
es relativamenae pebre en majniferos, lo que es cierto, 
tanto en diversidac como en cantidad :e individuos por 
especie.

De este total alrededor de 19 especies? 2 del 
Orden Lagomorpha: Liebre, Conejo;2 del Crden Rodentia: 
Coipo, Rata Aimizclera; 6 del Orden Carnivora: Huillin, 
Chungungo, Zorro Gris, Zorro Cuipeo, Chinoue Comun, 
Chingue de La Patagonia y 9 del Orden Artiodactyla: 
Jabali, Guanaco, Vicuna, Huemul del Sur, Huemul del 
Norte, Pudu, Ciervo Rojo, Garno y Cabra de Juan Fernandez 
son susceptibles de ser sometidos a un manejo con fines 
economicos a corto y mediano plazo.

Existe tambien un cierto numero de especies a las 
que hay que prestar atencion como segunca prioridad,ya 
sea porque tienen interes cientifico o bien porque 
forman parte importante del ecosistema en que viven las 
especies de mayor interes economico. (Ejs: Quique,
Guiha, Vizcacha)*, M.ientras que un tercer grupo recien 
podra dar frutos a largo plazo dado el tiempo que se de- 
mora en recupeiar las poblaciones (Ejs.: Chinchilla).
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b) Clase Aves. En Chile habitan unas cuatro- 
cientas especies de aves,incluyendo las rnigratorias 
que cumplen solo una parte de su ciclo biol6gico den- 
tro de las fronteras del pais. Esta cifra indica que 
Chile esta mejor dotado en especies de aves que en ma 
miferos,lo que tambien es cierto en cuanto a la den- 
sidad de poblacion de cada una de ellas.

El Numero de especies susceptibles de manejo 
es tambien mayor que en los mamiferos. Los principales 
grupos son: Patos, Gansos silvestres (Caiquenes), 
Perdices(6 especies), Codorniz, Tortolas(7 especies), 
Aves guaneras, Loros, Avestruz, Becasina, Taguas, 
Zorzales,etc.

Ademas hay especies que enfrentan una fuerte 
reduccion en numero a causa de la destruccion de su 
habitat, de la destruccion de huevos y/o crias y a la 
captura indiscriminada. Entre ellas pueden mencionar- 
se el Loro Tricahue Cyanoliseus patagonus byroni 
(captura), las Fardelas de Juan Fernandez (genero 
Pterodroma,afectadas por destruccion de huevos y crias 
por el Coatl, especie introducida). Cisne Coscoroba 
Coscoroba coscoroba, afectado por posible destruccion 
de nidos y ambiente en que viven, Avestruz del Norte 
Pterocnemia pennata tarapacensis,Avestruz del Sur 
Pterocnemia pennata pennata (afectadas por caza para 
obtener plumas y robo de huevos), Tagua gigante y Tagua 
cornuda Fulica gigantea y F. cornut a, destruccion de 
habitat por la Direccion de Riego. Torcaza, Columba 
araucana, su poblacion se recupera despues de un brote 
de Newcastle qu^. casi extinguio su poblacion. Flamencos 
Phoenicopterus chilensis y Phoenicoparrus andinus; 
poblacion en declinacion, robo de huevos, caza e inva
sion de colonies de nidificacion. Phoenicoparrus jamesi, 
sufre los mismos problemas que los dos anteriores aun- 
que en Chile se desconoce lugar de nidificacion.

c) Clase Peces. Es agul donde mayor importancia 
relative tienen las especies introducidas, ya que han 
alterado gravemente los ecosistemas originales despla- 
zando a las especies natives que son unas veinticinco. 
(Ej: Peje-rrey, Puye, Pocha, Peladilla, Percatrucha, 
Bagre,etc?). Varies de estas han disminuldo hasta valo 
res que oscilan entre el 1 y 10% de la poblacion 
original; dos especies, el Bagre grande Nematogenys 
inermis y el Toyo de ague dulce Diplomyste chilensis 
estan a punto de extinguirse..
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Entre las especies introducidas tienen impor- 
Carpa, Cyprinus carplo; la Trucha Comuntancia: ________

Europea o Trucha Cafe, Salmo trutta fario; la Trucha 
Arco Iris, Salmo gairdnerii; la Gambusis, Gambusis 
affinis. Todas estas especies se introdujeron para fo- 
mentar la pesca deportiva a excepcion de la ultima que 
sirve para el control biologico de los mosquitos.

Los intentcs ce introducir diversas especies 
de peces han constituido un drenaje de recursos para 
el pais durante mas de setenta ahos. Sin embargo no se 
ha podido obtener un ingreso por la explotacion de 
este recurso.,. que guarda lelacion con las sumas inverti- 
das. Ese mismo dinero, aplicado al manejo de otras 
especies ^a hubiera permicido instalar alguna actividad 
autofinanciada contribuyendo de paso a mejorar la imagen 
publica y las perspectivas futuras de esta actividad.

El Pejerrey Argentine
es una introduccion justificada porque es capaz de vi- 
vir en un medio no ocupado por los peces chilenos como 
son los tranques con aguas barrosas. Cabe hacer notar 
que esta introduccion no fue realizada por el Estado sino 
por particulares.

2) Enfoque Economico

Consiste en considerar a la Fauna Silvestre en 
relacion a la forma en que impacta economicamente, 
en forma positiva o negativa.

sea

A) Plaga

Una especie tiene caricter de tal cuando el balan
ce de sus efectos con respecto al hombre es negative. 
Generalmente a estos dahos se les puede asignar un costo 
en forma directa , en otros casos ?como el de la transmi- 
sion de enfermedades, este costo es indirecto.

Las plagas animates provocan fuertes dahos a cier 
tas actividades en nuestro pais, las principales son:

a) Competencia por forraje con el ganado.

El Caiguen, Chloophaga picta, ave de Magallan*js, 
se moviliza en grandes bandadas que consumen totalmente 
el forraje en ciertos sectores, su numero ha aumentado 
a consecuencia del desec nilibrio ecoldgico causado
el hombre; su aprovechamiento es posiblo para caza 
deportiva internacional, sus plumas son de calidad y su 
carne puede industrializarse para alimentacion de 
animates.

por

*
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El Conejo ^ryctolagus cuniculus, es una especie 
introducida por el hombre, cada uno de ellos consume el 
20% del alimento de una oveja lo que por ser muy abun- 
dante y prolifico representa una gran perdida.

Esta plaga empezo a ser combatida en Magallanes 
mediante la aplicacidn del virus de la mixomatosis 
desde 1953, sin embargo, las poblaciones de esta especie 
se han ido recuperando porque en su control no se tuvo 
en cuenta la existencia de un pequeno numero de ejempla 
res resistentes que ha transmitido eca. caracteristica 
a sus descendientes.

La Rata almizclera, Ondatra zibethica, que 
vive tambien en Magallanes,no solo es consumidor de pas
te sino que destruye huevos de aves acuaticas y sistemas 
de riego y drenaje.

El Degu, Octodon degus, consume pasto local- 
mente sin ser una plaga generalizada.

b) Consumo de granos destinados a la
alimentacion humana y de ganado.

Los granos almacenados son consumidos o daha- 
dos principalmente por tres especies introducidas: 
Rattus rattus, el raton de casa;Rattus norvegicus, el 
rat5n de acequia y Mus musculus, la laucha domestica. 
Adem^s del consumo, los ratones ensueian con sus fecas 
y orina, destruyen materiales que usan para la construe 
cion de sus nidos y hacen daho al perforar agujeros 
y cuevas.

c) Dahos a cosechas en pie

Las hortalizas son atacadas por conejo y liebre. 
El trigo y otros cer^ales maduros son consumidos por 
gorriones, loros, tordos y diucas. Las frutas son daha- 
das por zorzales, tencas y gorriones. En el Norte Chico, 
cuando s«^ seca la vegetacion de los cerros se produce 
una invasion de los pequehos valles agricolas, por di- 
versas aves, entre las que se destacan las loicas y 
los tordos.

d) Daho a plantaciones forestales

El conejo silvestre, Oryctolagus cuniculus, 
causa aho tras aho fuert is perdidas en las plantaciones 
de pino insigne Pinus radiata, las que pueden estimarse 
en un 10% del total de los pinos plantados en el pais.
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El conejo corta la pianta de pino de preferencia durante 
las primoras semanas despues de e-ectuada la plantacion, 
sin consumir nada. Defcido a que el dano no se distribu- 
ye en forma pareja sobre toda el area reforestada 
que ocurre en manchas localizadas, es necesario rcplan- 
tar al ano siguiente, incurriendo en el costo consi- 
guiente y perdiendo una temporada de crecimiento que,en 
madera para pulpa, result a una fraccion no despreciable 
del perlodc de rotacion.

smo

Predatores

En Chile ningun predator puede ser considerado 
realm^nte plaga a pesar de la creencia popular. Ocasio- 
nalmente, ejemplares aislados causan dahos en un rebaho 
o en un gallinero, pero estos en conjunto son infimos. 
Siempre es conveniente que existan porque consumen los 
animates enfermos?ayudando a mantener la sanidad de las 
especies silvestres que les sirven de presas.

En .1 caso de los peces, estos nectsitan un 
alto volumen de predatores pees sufren diversas enferme- 
dades y ademas el guano de las aves de presa fertiliza 
el agua. Per su gran prolificidad resisten perfectamen- 
te una presion de consume elevada.

B) Captura Deportiva

Es una actividad de tipo recreative que tiene 
cierta importancia en nuertro pals y que en otros lu- 
gares del mundo moviliza a millones de personas gene- 
rando una fuerte actividad economica en los rubros de 
licencias, equipos, transporte, alimentacion y aloja- 
miento.

En la pesca y caza deportiva no es tan impor- 
tante el rendimiento maximo, como la destreza de la 
persona o la belleza del trofeo: cuernos, pieles o 
colmillos.

Durante el aho 1972 se concedieron 15.000 
permisos de caza por un valor de E° 1.500.000. y se es- 
tima que hubo 15.000 cazadores con escopeta y unos 
70.000 tramperos que actuaron sin licencia, incluyendo 
en estas cifras a pobladores rurales que cazaron local- 
mente.

Esto ocurre a pesar que la densi-dad de las 
diversas especies esta muy por debajo del optimo posi^ 
'ble, a excepcion do ia tortola y el pato.
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La pesca deportiva es una actividad que esta 
mas difundida aun que la caza debido al menor costo de 
los implementos usados. Los permisos de pesca concedi- 
dos fueron 5.000 con un valor de E° 500.000 y se cal- 
cula que 100.000 personas pescaron ilegalmente.

La pesca atrae a cierto numero de turistas 
hacia los lagos y rios del sur del pais; la caza origina 
desplazamientos mucho mas limitados por la inexistencia 
de ejemplares para trofeos y falta de organizacion de •' 
este tipo de actividad.

C) Captura Artesrnal

Es una actividad equivalente a la pesca marl- 
tima artesanal. Consiste en el aprovechamiento de ani- 
males como medio de vida permanente o a lo menos prin
cipal para una persona, sin recurrir a grandes capita- 
les y equipos que lo transformarian en una explotacion 
industrial, debido a que las caracterlsticas de las 
especies no lo permite.

Aunque no eea legal mas que para conejo y 
liebre, existen personas que viven de esta actividad 
en el pais. Seria conveniente reconocer esa realidad 
ya que existen especies que pueden ser objeto de caza 
con fines comerciales, sin amenazar por ello su super- 
vivencia e incluso sin disminuir su poblacion. Se 
justifica invertir en el manejo de varias especies tales 
como: conejo, liebre, rata almizclera, chungungo, 
huillln, coipo, patos.

Los cazadores artesanales han sido tradicional- 
mente postergados debido a la existencia de poderosas 
agrupaciones de cazadores deportivos, estos son mucho 
mas destructives por su falta de conocimientos con res- 
pocto a las especies y sus habitos. 
pueden ser controlados en mejor forma sobre todo cuando 
el manejo determine una epoca y forma especial de 
captura.

Los artesanales

D) Explotacion Industrial

Consiste en el aprovechamiento de la fauna 
silvestre en forma organizada movilizando medios impor- 
tantes en cantidad de personal, capital y equip©. En 
Chile actualmente casi no existe este tipo de actividad, 
siendo susceptibles de aprovecharse las aves guaneras 
en el Norte Grande, el caiquen y el conejo en Magallanes.
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3) Enfoque desdc el punto de vista de 
las caracteristicas del medio.

a) Zona arida y semi-arida

Esta constituida por la parte norte del pais hasta 
el rio Maule aproximadamelite desde el Maule al Laja- 
Bio-3io existe una zona de transicion con los bosqnes 
de la zona Centro-Sur.

En la parte norte del area las condici nes son 
deserticas>con precipitaciones nulas y un pequeno 
aporte hidrico en forma de neblinas en las cumbres de 
la Cordillera de la Costa expuestas hacia el mar. La 
escasa vegetacion alimenta a un ecotipo del guanaco 
(Lama guanicoe), el resto de la fauna del area esta 
compuesta por aves que obtienen su alimento del mar.

Mas al sur, en Atacama, comienza a haber cierta 
precipitacion que llega, en el valle del Maule a unos 
800 mm.
vencion human?., la vegetacion se compone de hierbas, 
arbustos o bosque esclerdfilo.

La fauna de interes economico en esta zona esta 
constituida por perdices, codorniz, tortola, patos en 
pequeho numero, conejo, liebre, guanaco, coipo 
(Myocastor corpus),zorro (Dusycion culpaeus y D.griseus) 
y una especie de chinchilla (Chinchilla laniger).

Dependiendo de la precipitacion y de la inter-

b) Bosque Centro-Sur

,Se extiende desde los rios L ja y Bio-Bio hasta 
Chiloe y el sector costero de Aysen. La caracteristica 
del sector es la abundante precipitacion que da origen 
a una pluviselva. Esta cubrla inicialmente toda el 
area,pero ha sido parcialmente destruida para dar paso 
a explotaciones agricolas y ganaderas..

La fauna de interes economico de esta region 
esta constituida por: caiquenes (gansos silvestres), 
patos silvestres, torcaza(Columba araucana), choroy y 
cachaha (Enicognathus 1eptorhynchus y Microsittace 
ferruginea , tortola, perdiz, becasina, pudu (Pudu 
pudu), guiha (Guigna guigna), chingue (Conepatus chinga), 
huillin(Lutra provocax) y coipo (Myocastor coipus).
Estos cuatro ultimos tienen interes como animates peli- 
feros. Entre las especies introducidas de interes se 
encuentran el faisan (Phasianus colchicus), el ciervo 
rojo(Cervus elaphus), el gamo(Dama dama) y el jabali 
(Sus scrofa),gue pehetra ocasionalmente desde Argentina.
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En Chile ocarre en dco -upares n'.uy separados en 
las provincias de TarapacS, Aysen y Hagailanes.

La flora es se: ajante y la faraia es en gran me- 
dica cornua dabide a qpo la estepa Magall:\nica se conti. 
nua per la pajnpa ai goncina hast a ios 30° da latitud 
sur y desde alii lornia un estrato vegotacj.cnal al 
orients de la Cordillera de Los Andes que se situa pro 
gresivamente mas alta hacia el Norte hasta alcansar el 
altiplaho chileno-boliviano.

La vegetacion caracteristica de la estepa son 
las gramlneas duras de crecimiento en champas denomina 
das coirones.

En Tarapaca esta formacion constituye una estepa 
de altura. En sectores adyacentes a los cursos de agua 
se desarrollan vegas de ciperaceas denominadas local- 
mente bofedales. La fauna de interes esta compuesta 
por la Vicuna (Vicugna vicugna), zorros, flamencos, 
perdiz gigante, tortola, avestruces del norte o suris 
y patos de diversas especies.

En Aysen y Magallanes la estepa cubre de preferen 
cia la parte oriental de la provincia, siendo reemplaza- 
da en el resto por -el bosque Magallanico.

La vegetacion herbacea caracteristica son distin- 
tas especies de Festuca asociadas con Stipa en zonas 
mas aridas. La fauna de interes economico se compone 
de guanacos (Lama guanicoe), caiquenes y piuquenes 
(genero Chloephaga), conejos (Oryctolagus cuniculus), 
liebres (Lepus europaeus), handues (Pterocnemia pennata 
pennata), cisnes (Cygnus melancoryphus) y (Coscoroba 
coscoroba), patos, zorro chico (Dusycion griseus) y 
zorro grande(D. culpaeus), chingue de la Patagonia 
(Conepatus humboldtii), gato montes (Felis geoffroyi) 
etc.

d) Cordillera

Son terrenos de altura con vegetacion herbacea 
escasa, fuertes pendientes, ansencia de bosques, pre- 
cipitacion mayoritariamente en forma de nieve.

La fauna silvestre de interes economico esta 
constituida por: guanacjs(Lama guanicoe), una especie 
de chinchilla(Chinchilla brevicaudata), vizcacha 
(Lag!dium viscacla), tortola cordi11erana (Metriopelia 
melanoptera melanoptera), diversas especies de patos,
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piuquenes(gansos de cordillera), condores y otras rapa 
ces, flamencos, perdicita cordillerana(Attagis geyi), 
liebres, puma(Puma concolor),huemul (Hippocamelus 
bisulcus) y (H. antisiensis), del sur y del norte res
pect ivamente.

II. Problemas referentes al manejo de la fauna silvestre.

1) Desconocimiento general de sus caracteristicas 
y posibilidades.

a) Del publico en general

Existe una absoluta carencia de conocimientos 
por parte de los chilenos sobre la correcta administra' 
cion de los recursos naturales renovables y en parti
cular del recurso fauna. No existen libros de divulga 
cion de ningun tipo e incluso no existe una obra com- 
pleta de consulta sobre los mamlferos tal como los gue 
existen sobre las aves., reptiles y batracios de Chile.

Este desconocimiento del publico tambien alcanza 
a la reg.1 amentacion y la incomprensi5n al respecto, 
hace gue la transgresion de las leyes de caza y de pesea 
no sea considerado como un comportamiento censurable 
por la comunidad.

b) Desconocimiento de parte de los 
organismos de decision.

El manejo de la vida silvestre es considerado 
como una actividad marginal no rentable y sin importan 
cia por quienes tienen la autoridad para decidir las 
destinaciones de fondos, por lo que siempre esta activi 
dad resulta postergada. La no rentabilidad es una ver- 
dad a medias debido a que jamas se ha invertido en un 
programa de manejo lo suficiente como para que este 
comience a generar retornos y pague sus gastos. Cualquier 
actividad, incluso la industrial o agricola, administrada 
de esa forma tendrla que dar perdidas que se dcben no a 
la falta de rentabilidad del proyecto sino a las erroneas 
decisiones tomadas.

c) Falta de conocimientos biologicos basicos.

Para manejar la fauna silvestre es necesario cono- 
cer previamentt. su biologla, ecologla y comport amiento. 
Este trabajo se ha emprendido con muy pocas especies de
bido a la escasez de fondos cuyas causas se analizaron 
anteriormente; debido a esto hay poco personal con 
periencia en estas labores.

ex-
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El clrculo vicioso de: falta de inversion - falta 
de retorno - falta do interes para realizar inversiones, 
puede romperse si se empieza por estudiar especies que 
tengan un evidente interes economico ya sea positive o 
negative (accion comb plaga) y si se avalua y luego se 
difunde el potenciai productive.

2) Reg1amentacion y control insuficientes

Las leyes que actualmente rigen el aprovechamiento 
de la fauna son: el Cddigo Civil en sus artlculos 606, 
608, 609, 617 y 618, la Ley de Caza(Ley 4601 del 1° de 
Julio de 1929) reglam ntada por el Decreto 4844 del 15 de 
Noviembre de 1929. Las actividades de pesca estan in- 
cluidas en las disposiciones del Decreto con Fuerza de 
Ley N° 34 del 17 de Marzo de 1931 reglamentada por el De 
creto N° 1584 del 30 de Abril de 1934 y modificado par- 
cialmente por el Decreto de Agricultura N° 226 del 7 de 
Julio de 1970.

Aspectos parciales han side incluidos en diversas 
leyes y decretos, principalmente disposiciones de vedas 
y prohibiciones que afectan a determinada especie en 
particular.

Las leyes contiv_nen disposiciones generales que, 
si se reglament an adecuadamente podrian servir de base- 
para un buen control.

Organismo estatal encargado del control

La funcion de control de la fauna silvestre ha 
estado encomendada en diferentes epocas a los Ministerios 
de Fomento y de Agricultura los cuales la han ejercido a 
traves de discintas dependencias tales como la Direccidn 
General de Pesca y Caza, la Direccion de Agricultura y 
Pesca y el Servicio Agricola y Ganadero. Este ultimo or
ganismo ejerce actualmente el control a traves de lo que 
inicialmente fue una Division de Pesca y Caza pero que se 
ha transformado en un Programa de Desarrollo Pesquero de- 
dicado casi exclusivamente a la pesca industrial, exclu- 
yendo al pcqueho grupo de profesionales e inspectorcs 
responsables de la funcion de caza. La realidad actual 
aconseja incluir el control de caza y pesca de agua dulco 
en el organismo estatal forestal quo al presente esta 
constituido per la Corporacion Nacional Forestal, debido 
a que:
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a) Este cuenta con la infraestructura territc- 
tial en los lugarcs en que es necesaria (a diferencia 
de la Division de Pesca que se concentra en los 
puertos)..

b) La Corporacidn Nacional Forestal es una ins- 
titucion dedicada al manejo de recursos1 naturales re- 
novables por lo que el enfoque de su trabajo es el 
mismo que para fauna, ademas cuenta con un programa de 
Control Forestal con una labor analoga al control de 
fauna.

c) La fauna se concentra mayor!tarlamente en 
tierras de aptitud forestal.

d) En la mayor!a de los palses del mundo, la 
vida silvestre es manejada por el Servicio Forestal o 
por algun organismo dedicado especialmente a esta 
funcion, este ultimo caso no es applicable aun en Chile.

Las infracciones a las leyes de Pesca y Caza 
son sancionadas por los Tribunales especiales del Ser
vicio Agricola y Ganadero, creadcs en la ley que dio 
origen a ese Servicio. Funciona un Tribunal en la 
ciudad sede de cada una de las dieciseis zonas del 
S.A.G. El control lo ejercen los funcionarios del Cuerpo 
de Carabineros funcionarios del SAG. o inspectores 
ad-honorem. Todos ellos Qstan facultados para decomi- 
sar las especies que constituyen infraccion asi como 
los elementos que hayan servido para su capture y 
pueden citar el infractor al Tribunal correspond!ente.

El numero de inspectores profesionales es esca 
so, este personal esta muy mal remunerado y goza de 
escasa estimacion dentro del Servicio. En algunos ca
ses, el paso a la Plants de Inspectores ha constituido 
casi una medida disciplinaria . Estos factores nega
tives hacen que la calidad de los intcresados por este 
trabajo sea muy deficiente, salvo escasas excepciones.

Los inspectores ad-honorem son una solucion 
muy parcial por la naturaleza discontinua de su labor 
y la faita absoluta- de una coordinacion y asesoria 
para su actividad de parte del Servicio.



13

Formas de aprovechamiento de la. fauna si Ives t reIII.

1) Adoptar las medidas para que las poblaciones 
de la fauna silvestre cumplan su funcion en el equili 
brio ecol5gico.

2) Diversos paises obtienen beneficios de un 
ccrrecto aprovechamiento de su fauna. El caso de mayor 
importancia es el de los paises de Africa Oriental para 
los cuales el turismo motivado per la fauna silvestre 
constituye la mayor fuente de divisas.

Mas cercanoa nuestras condiciones, existen los 
ejemplos del Peru y de Argentina.

Peru realiza excursiones 01 la Peninsula de 
Paracas, en la cual los visitantes pueden fotografiar 
mamlferos marinos, flamencos, aves guaneras y condores. 
Otro ejemplo de buen aprovechamiento es la Reserva 
Nacional de Pampa Galeras, ubicada en el ambiente de 
estepa andina, en la cual existe un rebaho de vicunas 
que en 8 ahos ha aumentado de 400 a 6000. Una vez que 
el numero de animates aumenta lo suficiente se dara 
comienzo a la explotacion comercial.

En Argentina existe una eficiente organizacion 
turlstica.- El Servicio de Parques Nacionales ha organi- 
zado la caza del ciervo roj > mediante el remate de la 
licencia en subasta publica; esto atrae cazadores ex- 
tranjeros, principalmente europeos. Tambien se realizan 
excursiones fotograficas a la peninsula de Valdes, 
provincia de Chubut, para observar fauna marina.

Especies silvestres quo- es posible mane jar en 
Chile: Liebre, Lepus europeeus. Es una especie introdu- 
cida de origen europeo. En Chile existe desde Atacama 
hasta Magallanes en mediana cantidad. Su caza es muy 
apreciada en Europa donde se organiza por diversos me- 
todos: batidas o arreos que consisten en ahuyentar a 
los animates hacia los cazadores, con galgos o al ace- 
cho en los puntos de paso. Su carne es apreciada en el 
exterior. Argentina exporta miles de toneladas anual- 
mente.

Conejo, Oryctolagus cuniculus (L). Tambien es 
una especie introducida desde Europa que en Chile ha 
alcanzado caracter de plaga. Su captura e industria- 
lizacion para piel y carne puede ser objeto de caza 
artesanal y adn industrial, constituye una de las prin 
cipales especies de caza deportiva en el pais.
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Huillln, Lutra provocax es un animal de piel 
fina, actualm^nte su poblacion se encuentra en un bajo 
nivel pero su futura explotacion puede realizarse en 
conjunto con la del coipo, con el cual comparte el 
territorio ocupando diferentes nichos ecologicos.

Coipo, Myocastor coipus. Es un roedor que vive 
en los cursos de agua de casi todo el pais aunque desde 
la cu^nca del Bio-Bio al norte su numero esta muy dis- 
minuldo. Su explotacion artesanal debe entregarse a 
cooperati\/-as que controlan sectores de cada cuenca 
hidrografica.

Rata almizclera, Ondatra-zibethiea; es un animal 
introducido a la parte argentina de Tierra del Fuego 
desde donde avanzo hasta el sector chileno; la especie 
es originaria de Norte America donde es comun, forma el 
grueso de la industria peletera en esos paisesf cada 
piel vale 1 dolar en el mercado internacional. 
poblacion es muy fluctuante de ano en afio.

La

La Rata almizclera se presta para la captura 
artesanal, combinandose su explotacion con la de otras 
especies magallanicas.

Jabali, Sus scrofa. Especie introducida a Argen
tina desde Europa, ocasionalmente penetra en Chile por 
los pasos cordilleranos di_ la Region de Los Lagos. Es 
posible organizar su caza deportiva pues es un animal 
luchador, su persecusidn encierra cierto peligro .
El jabali es portador de solmillos que sirven 
trofeos.

como

Guanaco, Lama guanicoe. Originalmente vivia en 
todo el territorio chileno, en la actualidad su numero 
ha disminuldo considerablemente. Se distinguen tres 
ecotipos: el guanaco de desierto, que vive en el sector 
costero de las provincias de Tarapaca, Antofagasta y 
Atacama, su numero ha sido reducido a un minimo; el 
guanaco de cordillera vive en la precordillera de Los 
Andes en Tarapaca y Antofagasta y en la cordillera y 
precordillera desde Atacama hasta el Estrecho de 
Magallanes; el guanaco de Tierra del Fuego, es el eco- 
tipo mas abundante y de mayor tamaho.

4

El guanaco es capaz de aprovechar terrenos en 
los que no puede vivir ningun animal domestico,tales 
como el desierto del norte o la cordillera, en Tierra 
del Fuego*Los investigaciones han demostrado que la 
competencia con la oveja es baja. Es especie portadora 
de lana de cierto valor y productora de carne valiosa.
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mjdida simple de manejo cs el establecimiento de ma- 
torrales en terrenos apropiados, cuando esto ocurre 
por causas naturales»como el abandono de un campo de 
cultivo»se observa un aumento extraordinario del numero 
de perdices.

> Codorniz, Lophortyx californica brunnescens.
Es una especie originaria de California que se ha 
establecido en el pais siendo abundante desde Coquimbo 
hasta la region del Bio-Bio. Es capturada en gran 
cantidad por cazadores deportivos y artesanales,estos 
ultimos en f^rma clandestina;a pesar de esto su numero 
no disminuye por su naturaleza prollfica y su capacidad 
para buscar refugio.

v
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