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I. PROPOSITO DEL PLAN 

Este Plnn es e l r esultado d□ un proy□ct o inici ado pcr 
FA□ y CONAF, pero determinar las líneas gu í as de mane j o para es 
pacies introducidos de ciervos on Chile . El prop6sito de es t e in
forme es guiar el desarrollo de l ~r3a de estudio usada ~ar ~ e l 
pr oyoct o , l a península ''El Islote '', en el l ago Rupanc o, c ~rc o de 
□s orno . 

El Plan incluye líneas guí os de mane j o para l a p□bl2c i 6n 
de ciervo rojo (Cervus e l aphus) en e l ár2a y líneas guí as p2ra i n
vestigaci6n y act1v1□a□osT-eTreativLJs qua podrí a n desarroll8rs□ 8n 
el lugar. 

II. DESCRIPCIDN DEL AREA 

El islote Ru panco es una Península en el Lag o Run~nco, 
con una superficis aproximado de 900 hás . TienB una ang~s t ur a 
cerca del continente , con una anc hura mínima de 250 m. Un c ~rco 
so ha constr uido en esta punto par a encGrrar e l área . ~k1y un 
monte alargado de 600 m., de a ltura que ocu pa aproximadamente 
2/3 de la lor1gitud del Islot e , ol cual poseo p8ndientos cs car
p2das con exposici6n Norte y Sur en lo mayoría del árua " Est os 
declives fueron quemad os en 1970, l o cual di ó como r es ultado l a 
el i minac i ón de á rb ol es on extensas ére2s. Adici onal ment e , parte 
de l a cubierta vegetal de árbo l es maduros 8 8 perdió durante el 
t orromoto del año 1960. Hoy dia (1976 ), aproximadamente 35% de 
l os declives haci a el Nort e estén forestados. El bosque ~□duro 
en l a cima de la cumbre alargad~ sigue intacto , al i gual quo 
l as áreas de bosque que preceden a l a cumbre alargada . Estos 
bosques están compuest os por las especies tí picas de t i erras ba
j0s de l bosque Pluvial Valdiviano, particularmonte Olivillo 
(Aetoxi.cum punctatum), Ul mo (Eu~ryphia cordifolia ) y Tepa 
(Laur elia philippi ana). Part e de est a área s e ha alterado por 
corte selectivo de madera, por el r amoneo i nvernal de oni r.,a l es 
dom6sticos, p0rticularmente vacunos y ovinos . Aproximadc.~~nte 
15% del Islote , en un tiempo fu é pradera . Gran parte de esta 
área , como l as colinas que han sido rozadas , sd han cubi er to 
de Quila (Chusqu~a quila ), Mora (Rubus ulmifolis) y diver s 3s 
especies de plantas col onizadoras. Fig: 1 indica l os ti~os va
getaciona l es exi stentes m□s i mportantes (1976). 
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T TT ~ §l.q_"I_U_? DE _ _hB __ ~_Q_B U\C ION DE V I ~A SILVESTRE 

Las especi r.Js do Vid□ Silvestre que se encuent r an 
en e l Islote , s on aquéllas espec i es nativa s típicas de l 
Bosque Valdiviano de tierras ba j os, el ci ervo rojo int ro
ducido (Cervus e l aphus) y l a liebra europea (Lepus our op~us). 
14 cie rv os r ojos s e han i nt r oducido en t ot Ql on al s r 8a . 
Ot r os herbívoros observados en e l lugar , incluyen al Pudú 
(Pudu pudu), c oypo (Jiy_ocastor c oypus ) y vorios r oedores 
pequeños. Algunos c ar nívoros vistos en os e lugar s on : 
zorro gris (Dusicyon gri seus) , qu i que (Galictis cuja) , gato 
mont és ( Felis guigna) y chingue (Conep3tus chin~a) • Pum2s 
han entrado a l Islote en años posados , per o el ul t i mo fu ~ 
mat ado haca 6 años. Cas i todos l os espoc i 2s de aves, c o~u
nes de l bosque valdiviono de tierraa b~jas , S 8 han visto 
en e l Islote . Al sacar l os anim□l2s doméstic os deberá ocu
r rir un incrament o de es pecies silvestres nativas , si ~mµ r e 
que l a pob l aci6n de cie rvos r oj os 0sté bien mane j ada . 

I V. NECESIDADES DE LA POBLAC ION HUMANA QUE USA EL AREA 

El uso m~s intens ivo del Islote vi ene do l os ciuda
des coreanas , ~uronte l a t empor adJ venariego , es pecial ment e 
t urismo y pesca . También se puede espor ar que c on buonos c o
minos , áruas lacustrus como Rupanc o , r eci ben atención nacio
na l e internociona l considerable . El mismo Islotu s ur8 da 
i ntorós intornac i onol t an pront o c omo Gstén disponibles cier
vos rojos p2ra l o caza de t r ofeos . Un pr ogramo de r ecruaci6n 
se neces i taría para s ervir a var i os inter eses de l a pobl~ci6n 
turí st ico . 

V. MEDIDAS DE CDORDI NACION Y DB□ETIVOS AMPLIOS DE MANEJO 

Se nocesitarán c oordina r l as activ i dad~s de c az8 , tu
rismo e inves tigBc i6n en el isl oto , ya qu2 r spr 8sent an i nt 2-
r esos pot encia lmunte c onflictivos . Un pr ograma ext ensivo da 
control s erá necos0rio par a mant oner l a poblaci 6n do ciorv□s 
roj os , y esta pr og rama d8be r ecibir priorid ad . A monos que 
un cont r ol por tocio e l 2ño s oa necesario , este progr ama no 
debe ser c onflictivo c on l os inter eses turíst icos un l a t c~po
r oda venariega . El Islote puedo servir como un árua de es tu
di o ideal por a ot ras especi as do Vida Sil vestre o i nvestiga
ciones de vege t aci6n . Un estudi o del Pud6 y otros mamí feros 
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nativos también es recomendable. Debido al potencial peli
gro de la existenc ia de ciervos rojos en completo libertad , 
es r ecomendable que un estudio a l a r go plazo del ciervo ro
jo tengs prioridad justamente en el Islot e, incluyendo en 
este sentido el i mpacto ecol6gico que esta es pecie tenga 
sobre las plantas nativas, sobre otras especies animales 
silvestres y problemas de control . La introducción de ot ras 
especies exóticas no es recomendable y l a i nt roducción de 
especies nat ivas debería ser permitida e n forma temporaria 
y experimental . También se enfatiza que el I s lote va a s er
vir como un área experimental p8ra man ipular a la pobl ac ión 
de Cia rvo rojo en cuanto a su tamaño p:,blacional , compos i
ción poblacional, caza, métodos de c ontrol y otros . 

VI . AREA DE PRACTICAS PARA EL MANEJO DE VIDA SILVESTRE 

Se hará un intento para mantener a la pobl ación de 
Ciervo Rojo en un nivel, de tal manera que se provean camb i os 
drásticos en l a vegetación fores tal. Las prác t icas de me j o
ramiento de ambiente que pueden alterar l as áreas foresta
das existentes en e l Islote , s e r án restringidas . 

A. Meiorami ento de Ambiente. 

La fuente alimenticia más utilizada por el Ciervo 
rojo es la pradera artificial en áreas abiert as . Cuatro 
áreas grandes y varias pequeñas del Islote S3rán mantoni
das como zonas de pastura artificial . Esas áreas son indica
das Bn J ~ Fig . 1. 

En esas ár eas solamente la quila y murra ser án re
movidas . Para el efecto de minimizar la e r osión, pendiontes 
que tengan más de 15% no serán li~pi adas ni a l t oradas . C□D□ 
t am poco, l o será aquella veget ación que está situada en las 
orillas de ríos y riac huelos . 

Será necesario incrementar e l éxito de ca za con l a 
limpieza de lineas de f ueg o (disparo), en áreas forestadas. 
Esto solament e tendrá que ser hecho en áre as o localizac i o
nes restringidas , det e r minadas por e l guardafauna. Bajo nin
guna circunstancia deberá haber explotaci6n o limpie za de l a 
cobe rtura de árboles en el I s lote . La madera para casas o es
tufas será t omada de árboles cortados en años anteriores o de 
aquellos que ya están caidos . 
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El fuego puede s e r us ado corno una herramienta de 
trabajo en el Islote para r ejuvenecer áreas que han s ido cla
readas y para elimina r la quil a y mor a s ec a . El uso del sue
lo es recomendable sol2mente cuando l as c ondiciones aDb i ent a
l es minimizan la posibilidad do escape. El c osto para CONAF 
y e l ti empo requerido para c ompletar estos mejorami entos de
penderán de l a cantidad y tipo de traba j ador es utilizados. 
Si s e siguiera utilizando el empl eo min i1no , l os mejoramientos 
debe rían estar listos en 2 tempor adas de ve rano. El c osto prin
cipal para CONAF, será proveer de he r ramientas de trabajo y 
salari os para l os 4 obreros de CONAF y el Gua rd af auna . Al f i 
n a l de 2 años, la mantención de cami nos (senderos) y áreao 
natura les van a s e r el las, l as que ocupen el mayor tie~po de 
t r aba jo en el is l ote. A es t a f echa , uno de l os obreros perma
nent es podría ser e liminado . Es r ec omendab l e que un a persono 
sea mantenida en la punt a , durante t odo e l t i em po , y que 2 
obreros s ean mant enidos adicionalment e a l a entrad a junto con 
el gua rdaf auna . La t ab l a 1 de una lista de los c ostos est i mu
dos y el t i empo r equerid o para e l me joramiento de un ambi ente 
durant e 2 años y basado en l a present e disponibilidad de 01ucia . 

8 . Ac ceso. 

Senderos y camin os par a bueyes y c aballos S8rán 
necesarios a lo l a r go de t odo el Islote , a fin de proveer 
a cces o a l os turistas y c azadores . Los sende ros exist ent es 
y propuest os, como tambi~n l os c aminos están i nd icados en la 
Fig . 2 , l a cons t rucci 6n de esta r ed c amine r a será e l pri nci
pal t r abajo de l os obr eros pe rma nent es y temporol es. 

Caminos par a vehículos motorizados no s e r án permi
t i dos , pe ro s e rá nec es ario caminos para carretas de bueyes a 
fin de f ac ilita r la r emos i ón de Ci e rv os. 

Tres muell es se necesita rán en e l Islot e para f aci
l itar el acceso por botes . La ubic oción de estos muelles es
t § indicada en la Fi g . 2 . 

C. Regulación de l a Explot□ci6n. Responsab ilidod do CONAF. 

1. Se as ume que la demanda de ca za va a excoJar o la 
cant idad de Cie rvos exist ent es . CONAF, t ondrá que determin~r 
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l a cuota de c aza d8 cada año , basada en l a información ro
copilada por ol gua rdaf auna y distribuir las licencias de 
caza en base a un s istema de loteria . 

Liconcias especi a l 8s estar án disponibles pQr a 
l as siguientes clas es de Cie rv os : 1. Machos adultos de tro
f oo . 2 . Hembr as adult as , machos adultos de pobr e calidad , 
mac hos y hembras de l año . 3. Ce rvatil l os de ambos s exos . 

El número de an i males do cads clase de edad cie
beria esta r disponibl e tan pronto , antes de c omenza r l o tempo
r ada . Se r ec omi enda que las cuotos ps r a l os machos 2dult □s 
do trofeo , están disponibles 6 mas es antas de l a estaci6n da 
c 2za (Marzo) y todas las ot r as clas es por lo manos 3 mases 
antes de l os mesas de invie r no . 

CDNAF, debería trat a r da 111a nte ne r l a pobh1ci6n 
de ciervos a un nivel ontre 150 y 180 , c on uno r azón de s exo 
de 1,3 : 1 hembras : machos . La fig : 3 i nd ica una curva posi
bl e de cracimi ento pobl ocional para esos nivolos propuustos . 
La curva r eal dobe s e r c onst ruida por e l guardafauna , usando 
l os da t os c ol ectados du natolidad y mort a l idad , conside r ando 
l a cantidad de nuevos Ci e rvos r oj os , introducidos □l Islot e 
desde ot r as áreas cada año. 

La curva A en l a F"g . 3 ilust r o un increm8nto de 
la población basado en la prosente pobl ac ión má s l a introduc
ción odiciona l de 2 hembr as preñad2s adult as y 2 ce rvotill os 
de cada sexo anualmente hasta 1963 . La curva 8 r epr es ent a 
un increment o basado en la pras ent e poblac ión sin ninguna i n
t r oducción. Se asume une tasa de na t ol idad de 8 0% pa r a todas 
l as hembras de 3 años de edad y adultas. Se asume una t8sa de 
un 5% de mortalidad y se conc entra en l as clases más a l tas y 
más bajas . Los cie r vos serán r emov i dos a rb i t r ar iam8nt e a f in 
de obtener esta figura y l as h8mbras introducidas de ostas 
áreas c ada año fue r on as i gnadas a varias clases de edad es . 

Las t ablas 2 y 3 i ndican e l i ncremento aRo p□r 
año sin c ons ide r a r e l s e xo y l a c l ase de edad . La t abla 4 in
dica ol número y clase de cie r vos a s e r c azados, basados ( en 
l a t abla 2 ) en l o pobl ación que r eciba int r oducciones anua l es . 
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Como indica la curva 8 do la Fig. 3 sin ls introduc
ci6n l a poblaci6n no va a a lcan zar l os niveles de msnt on -
ción de 150 - 180 an i ma l es antes do 1986 . La tas a de sexo 
para l a población en ose tiempo sería de 1,1 para las hombr as 
y 1, 0 pa r a l os machos y l as c lases de edad estarían bien di s 
tri bu idas . 

Los ciorvos oliminBdos antas de esa año t endr5n qua 
ser mac hos de trof eos que pertenezc an a la Asoc iac i ón da Cri 2-
dor es de Cervidos (ser &n sacados ant8s d8 1980) , dos a t r es 
machos excepcional es , pertenecient es a CONAF y cuol quier ot ro 
macho de pobr e c alidad . En el año 1986 , sin embar go , s e r~ ne
cesario el c ontrol de la pobloción de hembras y mochos dr. to
das l as clases quo deber~n ser cazados , inc l uyendo dos o t r es 
de l a clase du trof eos. 

Con la introducción anua l de 2 hembr as adult os y 4 c8r 
votillos, el c ontrol de la población podrí a comenza r en 19G1 
par a t odos l os cie rvos , con l as remocionos ocasionales de po
sib les machos de pobre ca lidad . Como s e indica en l o Tab l e 4 , 
aproximadament e 30 licencias estarían disponibl es du r ant8 ol 
primer año. 

La ca za de trofeos par a moc hos adult os podrís c omenzar 
no ant es de 1983. Desda esta f echa , un mayor n6mer o de moc hos 
entrarán en esta clase de edad añ o a año . Se enfa t iza quo l os 
curvas que se h2n indi c ado ant e r ior mente s on só l o posi bili da
des , i ndicando como l a manada tendrá que expandirse y c o~o d8-
be ser manej sda . Una vari edad de fac tor es tal es c omo enfor me
dad Ll s , predaci6n y cantidad de introducciones a l ter a r 6n l as 
t asas dG natalidad y mortal idad as í también e l n6mer o actuo
lizado do cada claso y s e xo de l os anime. los , deburá ser de -
terminado do l os datos entrogados por el guardafauna . Por 2s 
t a r azón os i mper at ivo que por lo monos una pe rs ona esté fa
mi liarizada con l os cambios año a año de la población , par e 
no alterar su est ructura . Se enfatiza además , que l a cazs de 
hembr as podría c omenzar ant es de l o indicodo, caus andG sin 
embar go , un crecimiento menor dol total dc la pobl ación . 

CONAF, s e rá responsable de ostabl ec or fechas p8ra l a 
t emporada de caza , c omo también para est ab l ecer los v2lor0s 
para c ada clase de ciervos . Machos de la clase do t r ofeos 
t endr án que s e r cazados a medi ados da l mes de Marzo ( 15) . 
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Cuando la cuota de machoa trofeos sea lograda , se podrá en
tonces c omenza r con l a caza de los otros tipos de clases . 

En coso de que s e observe un númer o mayor de 
mochos de pobre c alidad , se recomi enda qus se eliminen antes 
del inicio de la temporada de ca za para las otr as c l ases in
dicadas . La fecha indicada p ara este c aso , s erí a ap r oximada
mente en Febrero. 

Los valores de l as licencias deberían refleja r , 
t anto la demanda como l os costos para mantener el Islote . 3e 
rgcomi8ndR quR loe machos de trofeo s ean eva luados a un cos
to mínimo de US$ 1.000. Las cornamentas , l a carne y cueros 
s a r án de propiedad del cazador y deberían estar inclui d□s en 
e l precio . 

Ot r as responsabilidades de CUNAF, será cntrBgar 
a l ojamiento, como t amb i én caball os y bueyes para el transpo~
te y r emosi6n de ciervos. Cualquie r estudio rolac i onadn con 
la explotaci6n, tales como parás i tos , enfermedades , m8di das 
taxon6micas de los ciervos , rn8rlidas y marca j e de l as corna
men t as s e r~ responsRbilidad d8 l a AsociRc i6n d e Criadores 
rlo Cérv jdos . , 

2 . Regulaciones que involucran a l ca zador y a l a presa . 

El c azador estará restri ngido a t ene r une edad 
mí nima de 20 aAos y t endrá que ser capaz do ident ific□r a 
l as difer ent es clases de ciervos rojos , ~ntes d e permit irs e-
lo c azar. Estará r estringido en cuanto a materiales , a un 
rifle con un calibre no infe r i or a 757 mm. y deber6 domostror 
una experiencia suficionte , de t al ~aner□ que acierte con 5 
t iros a un cuadrado de 20 cms ., colocado □ 100 m. de dis tanci 0 º 

Los cuz0 dores do machos de trofeo t endr án ol pla
zo de 1 semana par a obtene r su pru□8 . Los ca zadoras do t odos 
l 0s □tr0s clas es tendr□n un p l azo de 3 di os por o caza r un vni
mal. Los c a za dores estar án ob ligados a cszor el animal i ndi
cado por e l guío º En c oso que el cazador capturas □ otr3 claso 
da ciervo , no tendr6 el derecho a ninguna p~rt e dol ~n imal, 
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como tampoco, t ondr6 ds r echo o seguir cazando . Si un ca zador 
hiere un anim0l que no es encontrad□ , ose animal pr esu~ir6 
muerto y l a caza debe r é ter minar par a ose co zod□r sin d2vol
vorlo al dinar□ • Si un c□zador tira a un oiorvo yyErra, no 
tendrá derecho a más op□rtunidodes de obtener otro ciurvo . 
Si el f a llo s u d i ne r o no seré dGvulto. En c aso que ol gui c 
fGllase en oncontror a un ciervo do una cl□s8 dot or min cdo, 
en e l ti empo determingdo l o mi tad del din ero ent r egedo por 
el ca zador sorá dovuelto . En coso d~ que un ca zador rechace 
un ciurvo que le indique el guío , tendr§ qua pog~r a l monto 
totol del esfu e rzo, por a ose ciervo , oún cuando no s e encuen
tre otro ciervo . 

Lo c aza t endr á que s or r ealizada dosde sscondri
jos o lugaros c amuf l adas . Los perros no s e r ~n p□~nitid □s , ax
copta on l os c asos en que el guardofauna mant Gng a 8 un p8rro 
ospeci a lmente entr enado poro encontrar animales heridos. 

Todos los mjchos adultos qua S8on ca zados en el 
Isloto y qua se l es mido sus corn 2mentos t endrá qua basar so 
un los puntos det e r minados intornacional monte . El cazador 
ti ene qua certif i c ar s u t rofeo anta l a As ociaci6n de Criado
r es de Cérvidos y t ondr5 odem2s , que mostrarl o en una exhibi
ci6n , antas que abandone e l país. Excopcion~s o este último 
punt o s er ón c orccdidas en 21 cas o de c orn□montos def ectuosas . 

La caza también podrá s or p~r mitida on noches 
de luna y ol cebami cnto también surá permi tido en cisrtas 
áreas . 

La c0za d2 cualqui□ r otr o t i po do Vids Silves
tre no será por mitido en ol I slot e . 

3. Establecimient o . Cambi os o Nuevos Rcgulocioncs . 

So r equi er s quo CONAF sol icite l o opinión de 
otras institucionos inter esad~s a fin do proba r e l 6xito do 
las r egul acione s quo aqui s e proponwn. 

Estas normas s on r s l ativamento sovor as, r ofl o
j ando la i mpor tancia dol control do l o monod8. No s o int unt o 
quo estas sean t an rígidos c omo para elimin8r l o posibilidad 
de r ealizar cambios constructivos. Drgonizacion□s tolos como 
SAG, Asociación de Criadoras de Cérvidos , Clubes de Pose o y 
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~a za, podrán todos dar sus suger enci as a fin de permi tir un 
mejor manejo de la manada . CONAF , sin embar go , debe t enor el 
derecho de dar la última palabra, pero siempre incorporando 
l as sugerencias más adecuadas que las otras or ganizaciones 
hayan propuesto . 

D. Control de Predadores . 

El .control de predadores no será practicad□ en 
el Islote a no ssr que la manada de Ciervos rojos esté en 
peligro de extinguirse. En caso de que el mayor predador del 
Cier vo rojo entrara al Islote, como es el caso del puma , se
ria recomendabl e estudiar l a cantidad y tipo de ciervo que 
mata . Para todos l os Ciervos r ojos que el puma mate , habr6 
que determinar y anotar el sexo y l a edad. 

VII. ESTUD I OS E INVENTARIOS. 

Cada 5 años será necesario reevaluar la veget a
c i6n permanente en transectar a fin de determinar el i mpacto 
que el Ciervo rojo causa en el área . Esto será ef ectuado por 
e l . guarctarauna , comenzando con el estab l ecimiento de: árens 
de muestreo a parti~ de Noviembre de 1976. 

Veinte de estas á r eas · de . muestreo , de 20 x 20 
m. serán ubi~Bdas en el bosque ba jo, a l o largo de 2 trans ec
tos , s eparados por 150 m. y dirigidos en f orma par al ela º Las 

. parcelas de· muestreo individuales estarán separadas por 100 
m~ exceptuando, cuando una de es t as parcelas , contenga más 
de un 50% de . quila, en cuyo caso tendrá qua ser transposado 
a otra área de muestreo, si es posibl~ a le pri mera oportuni
dad a lo largo. de ese mismo transecto, en otra parcela fores
tada . Todos los árboles. en esas áreas de muestreo que tengan 
una altura mayor de 2 m. serán marcados individualmente y 
medidos en su diámetro •. Cuatro (4) S1Jbmuestras de 4 x 5 m. 
dentro de.. las parcelas . de muestreo de 20 x 20 mr estarán in-

·ventariadas .• Todas las hierbas y espec i es l eñosas entre 20 
- y 200 cm . seTá~ medidas en cuanto a su frecuencia y divididas 

en ·clases de 20 cm. de altura . ~iez ( 10) parcelas de 50 x 
100 cm. serán ubicadas a 2 m. de interval o a lo largo de un 

-c ostado de los cuadrados mayores . Densidad y clase de- cober
tur a ( 1~ 0-5%-; 2=5- 25%; 3=26-~ %; 4= 51- 75%; 6= 95-100%) 
tendrán que ser anotadas para todas las especies leñosas dr.s de 
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e l nive l de l sue l o has t a 2 0 cms . para l as hi e r bas y enrsdara
r as . Adicionalment e l a cant i oad de hoj a r Gs ca y s ue l o iibre 
tumbién s e r á inventa ri ada c omo cober➔; ur2 . 

Los transectos de l os t e r renos ba j os S8r Gn es 
tabl ecidos y medidos en franjas , f ores t adas, desde l o oficins 
de l guardaf□una has ta l a playa c onocida c omo "Herradur a;'. 
( Váas e l a fig : 2). Dur ante e l ve r ano de 1978 , unas 20 parc~
las de muestreo adic iona l es, t ambién de 20 x 2 0 m. ser 6n es 
t ablecidas a lo l a r go de la cumb r e més a lta de l Jslot o . 

Las esquinas de las 5r eos mues t r a l es de 2U x 2 0 m. 
tendrán que esta r per man entemente marcadas rl e t al manera que 
s ean fácilmente dice r nibles. 

B. El gua rda f aunu t endrá que c omenz ar e l i nven
t ario de t odos l os mamífe r os pequeños y medi anos en e l área 
de estudio con particular inte r és en lo que s a r efi e r e 81 
pudú. 

Todas l as obs e r vaciones de los siguientes ani
mal es tendrán que s e r riguros amente anotadas : pudú, puma , 
ga t o montés, ~uique , chingue , zorro y l i ebr e . 

El ha lla zgo de hue l las pQr a pudú , pum□ , zor r o 
y gat o mont 6s deberán s e r tambi én ano t adas . La i nfor mvc i6n 
r egis t r ada t Gndrá que i ncluir l a es pacie obs ervada, l a f echa , 
la hor a de l día y l a l oc alizaci6n , a~emSs de l tipo de habita t . 

Adiciona l mente , habr§ quo hace r prospecci□n~" 
mensua l os para e l pudú , que incluir6 todas l ~s hue llas que 
s e obse rv en durant e una de es as prospecciunes , que so r e8li
Z8r Ón en cada uno de los 3 moyor 8s c ami nos quo l l egan al ex
t remo del I s l ote . En e lla t ambién so nec es ita l oc alizar bien 
l a informac ión y en qué t ipo do habitat s o encuent r a . Los 
cráneos de mamífe r os muertos deborían s e r pr es e rv2dos c on l o 
informaci6n que se r efi e r e a l a f ec ha y ub icaci6n de l hnll8z
go. Cada uno de los cr~ne os t endrá que esta r numerado c orr e
l at ivamente c omo f utur a r ef e rencia . 

Cuando sea posibl e , l as medi das standars de l on
gitud t otal de l cue rpo , l ongitud de l pie pos t erior, l ongitud 
de la or e ja y cola deben ser anot adas. 
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Debrcrá hac3rsc r esúmenes anuales da este infor 
rnc:1ciú11 c n n 1mn r.n17h 1 que s e rá gus r dado en la s ecc i ón de Vi da 
Sil vestre de CONAF , en Sant i ago . 

C. El guardafauna t endrá que s0r r es ponsable 
de anot ar mensuol mant e las i nformaci ones del Cie rvo rojo. Ca
da observación será numerado corre l ativamente y l a info r mo
ci6n ser á anotada de l a siguiente forma : 1) Número y edad 
de l as hembr as(adultas , del año y c ervati llos si os posibl o ), 
2) Númer o y edad de l os machos (adultos , de l año y c~rvati -
llos) , 3) Localizaci6n de l a obsor vaci6n, incluyendo e l t i po 
de ambi entG, 4) Fecha y hor a de l día y 5) anotacionos de 
cualquier ciervo morcado c on autocrotal o que sea r econocido 
individuammente. Esta informaci6n s er6 usada en e l anál i sis 
poblacional y t ambién par a identificar manadas individua l as 
d8 Ciervos r ojos . 

El gua rdafaun a tendrá qu8 r esumir esta infor ma
ci6n en datos agrupa dos para periodos de 3- 4 meses y que 
c or r esponden a l os 4 estaciones de l año . 

El Islote estará dividido en áraas de mayor us o 
y los datos t endr án que ser anotados s oparadamonte par a c ado 
uno de ellos. Deber3 ano t a r s e l a frecue nc i a de ocurre ncia de 
Ciervos roj os marcados i ndividua iliment8 e n esas ~reas de m□yor 
uso y para cado una de e llas . 

Otras pros pecciones que incluyen □l Ciervo r o j o 
tendrón que s e r c onducidas por e l Guardaf suna y s e r ef e rirán 
o las Enfermedades y estudi os parasita rios y fundament a l mente 
dat os s obre el des arrol lo de las c ornamentas. Deberia hoc8r s e 
l a ne c r opsi a a c ada Ci ervo ca zado o encont r ado muerto. Par a 
este efect o t endrán que exist ir frasc os con formalina par o 
pr eservar l as muestras , Esta informaci6n tendrá que s e r ana
lizada por el labor atori o de disgnóst i c o del SAG, en □sorn o . 

Cada año habrá que rea l i zar dibujos de l as c or 
nament as de c ada mac ho , par a pod2r de t e r minar e l dos arrollo 
en cada uno de e l l os . AdicionalmBnt e , t oda s l as c ornament as 
que s e mude n t e ndrán qua s e r r ecuper adas si es pos i bl e y ano
t a r su des a rrollo y pes o . Esta infor maci6n s e r á útil per a do
terminar l as cuotas de caza . 
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Pa ra todos los ci8rvos quo S G encuentr an muGr 
t os , se r 2c omienda que se obtenga l a mandíbul□ izquierdu , ü 

fin do poder deter mina r edad . Si es t o no es posible , uo□ da 
l os dientes , especialmente e l incisivo , el cual s e rá remcvido 
para los mismos pr opósitos. Uns serie de mandíbul as tipos , do 
ciervos do odod conoci da puede s e r usada c omo patr6n par a r a
l acionar la edad de los Cie rv os , que se rec ogerán en e l I s l o
te, bas ándos e en e l desgast e dent a r io. Es t a i nf ormac i 6n es crí
t ica e i ndispensabl e pcru el án6lisis pob l acional. 

A cada ci8rvo que s e a ca zado , deber á an ot6rsolo 
e l t amaño dol cuerpo º Medidas ad icional es como , cont or no de l 
cuor po d~trás de l os miembros antori or es y la c i rcun forenci □ 
do l as cornamontas sobre su nac imient o tendrán quo ser anotad2s . 
Todos l os muchos de cie rv os rojos que s esn ca zados en el I slo
t e tendrán quo tene r sus cornamentas perfectem2nte calificouas, 
de acue r do a l as normas y puntuaci6n que fi j□ la escala int8r 
nac ional pa r a t r ofeos . 

Las medidas de l as c or nament as y l os dotas □no

t ados , s obr e estas med ida s , t endrán que ser analizadas y pr8-
cisa das por un miembro autoriz~do du l a Asociac ión do ,Cri odores 
d8 Corvidos. 

Un r esuman anua l de G □t Gs med idas t endr6n que 
esta r pe rfectamente ord~ncdas on la Oficina de CL~AF. T□dcs 
l os c ornamentas anot adas de esta m□n8ra tendr 6n que s ur ce rti
ficadas y marcadas , dG t a l manera, que det e r mine qua es2 cior
vo ha sido obten i do de acue rdo a l a l oy. 

El Guardafeun a daberá hace r un int onto , p8ra 
mvrc ar i ndividual ment e a t odo c i e rvo quo sea capturado vivo , 
s ea 81 con autocrot □l o coll a r . La informaci6n de estos an i ma-
12s va a dar una gran ayuda p8r□ ol estab lecim i ento do cuot2s 
de c a za º 

D. Habr§ que r Galizar prospocc i onss §r ea/tiempo , 
en r e l 8ci6n o las pob l ac iones da aves , sobre todo en l as ároas 
manos inte rvenidas de bosquG maduro de l Islote . Pe queños soc
tores de muestreo circula r es ser~n marcados permonentemento o 
l o largo de t r ansectos en el bosque . El Guar dafeuna deberá 
prospecta r c ada uno de bstos cuadrados , anotBndo l□s especies 
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V número de aves que frecuentan e l cuadrado (incluyendo a 
aquellos que pasan volando) v , dentro de un rang o de alti
t ud desde el suelo hasta 15 m. de altura, duran t e un i nter
valo de tiempo de 15 minutos. Estas observaciones deberán 
ser hechas temprano en l a mañana como también en l a tarde . 

Veinte (20) de estas áreas de muestreo con 
un radio de 10 m. serán es tabl ec i das dent ro de un cuadrado 
que se ubicarán en trasectos que van de esto a oes t e , de ve
getación permanente ven áreas en que e l sue l o esté cubie r to 
totalmente por l os árboles. 

Si una de estas áreas de mues t r eo cayese e n 
una zona con quila, es a área ser á elimin2do y se selecciona-, 
r a una nueva . 

Cada 2 meses , es as áreas serán muestreadas 5 
veces en la mañana , entre las 8 v las 11 horas ven l a t a rde 
entre 15 V 18 horas. Estos muestreos no deberí an ef ectuarse 
cuando llueva mucho o cuando l os d í as ean muy ventosos. 

Es recomendab l e que s e efectú e n estudios do 
otras especies vegetales comunes para la floresta Va l diviana , 
en e l I s l ot e Rupanco . Todas cn □tGciones recopiladas por e l 
Guardafauna, podrán 3Sta r disponibles pa ra est e tipo de es
tudio . 

VIII. USOS RECREACIONALES DEL ISLOTE QUE NO SQ~J DE f.º~§W~ú_. 

El pase o V deleite con obsorvaciones de l os 
i nter esados t endrá que ser concentrado durant e los mes es J o 
ve r ano V s i n que exista c onflicto con los meses de caza . Las 
s iguientes pautas tendrán que ser us adas pa r a el cont r ol de 
oste tipo de presiones , que sin duda va n a i ncrementa rs e en 
l os años sucesivos : 1) A l os visitant es habrá que es t i mu l or
l os a observar los ciervos , desde cual quier obs ervatorio que 
es t é dentro de l a zona de odmi ni straci6n de CDNAF. Cie rvos 
d6c iles podrán se r observadas y admirados, pera su alimanta
ción por personas extrañas no será pe rmitida sin la pr esen-
cia de l Guardafauna . La info r mación que habr á que ac ompoñsr a la 
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observaci6n directa de l os ciervos r o j os tendró qua i ncluir 
l os objGtivos de l proy ec to qu□ s e est6 rea lizando y los n□-
sib l es daños que h□ caus ado e l ci ervo , c omo t amb ién ogregor 
hechos biol 6g icos básicos. En un 5r eg de limit □d a , cerc o de 
l a ent r ada del Isloto se tendr5 11 pudúes 11

, especie nativs . 
El visitante s e r á est i mu l ado por o observarlo y f ot ografiarl o 
desde l os lugares que s e fij en , t ambi§n debGr 6 disponers□ d 8 
infor mación biol 6gico bósica de es to especie . 

2) En caso que l a demanda l o r equie r a , habrí □ quo es
tab lecer t ours de fin d8 s emana en e l Islote, guiados por e l 
Guardafauna. El prop6s it o de es tos tours s erí a obs ervar ol 
Ciervo rojo y educar al público sobro olgunos hac hes □c ol6g i
c os en r e lcción a pl antas, introducidas y nativos, como 
t ambi~n animal es. Un s ende r o notur□ l pudría s or estobl oci~o , 
c on información interpretativa entreg □da por e l Gu□rdaf□una 
o guía . Debido al costo prohibitivo que ti8ne l a mantenc i6n 
de caba llos y ol equi po de monte , estos t ours deberían s e r 
ind icados en la Fig. 2 y r equerirícn en tiempos entre 1 □ 1, 5 
horas y 3 horas. Debe rá incluirse l o identificaci6n d2 l□s 
especies veget al es m6s i mport ontos, así c omo también, ejompl os 
de h6bitos alimont□ ri os y e l daño ocosion0do s obre vaget8 -
ción por l a fauna silvestre introducida y nativo. 

3) El c omping , no deber í o s er permitido en e l Islot8 , 
except uondo oquall ~s ~r8as que están delimitadas p~r e admi
nistracipn de C□NAF. 

Los sitios de cam ping est □rón disponibles en une po que
ña islo denominada 11 Las Cab r as 1',con un a supG rficiG s ufi c i ente 
para abs orbe r l a demanda qu a s e pr oduzca. Habré qua exi gir 
registros de entrada y el pago de un mont o de t e rminodo par o 
t odos aquellos inte r es ados on ul campi ng . L8 modera p3r o el 
fu eg o t endrá que s e r r ec ol ectad2. de l a pl aya . El Club du P8s
c a y Ca za de □sorno, manej a un t e rreno cerco de l a ent r ada 
del Islote, y aquél podr á probablemente r ecibir t ambi 8n, una 
fue rt e presi6n de camping. 
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Desarrollo de t errenos fuera del IslotG. 

A. Isla Las Cabras. 

Este pequeña I sla de 60 hoctár oas, ubicoda 
cerca del Islote, ha sido r ecient emente incorporada a C(~AF, 
junto c on el Islote . Se s ugi er e que est a área s ea us ada cerno 
camping y área natural. Tres cuartos de ests Isla está cubior
t a por bosque nativo y maduro. Un cuarto de l a Isla está cu
bi er ta por qu ila y por vegetaci6n nativa pionera o invas or a . 
Con anteriori dad esta á r ea servía par a al i ment ar ovejas y co
br as en §pocas de i nvi erno, pera l as últimas fue r on r etirados 
aproximadamente hace 10 años. Actua lmente no hay evidencias 
de ningún tipo de herbívoros en la Isla , pe r o lugor eños indi
can haber obser vado coipos y pudúes. Debería hacerse un es -
fuerzo para mantener esta ár ea poco intervenida . Un sender o 
natural de punta a punt a , como indic a l a fig. 2 , podría mos
t r ar al visitant e los árbol es nat ivos del bosque valdivi ano . 

Dos sitios de camping deberían estar ubica
dos en el ár ea Este, cerca de l a pla ya . Cu at r o de estos s i -
ti os de camping también podrán estar ubicados en el ñroa bos 
cosa , c erca del □esto , c omo se indica en l a f i g . 2. 

Di ez a qu i nce de estos sitios podrían ostar 
ubicados en el óre8 cubierta por quila y otros arbustos . Al 
limpi a r estas áreas solament e l a quila y e l maqui t ondrán que 
s er limpiados en cantidad . Habr6 que hacer un esfuerzo par o 
mantene r el r esto de l as especies nativas de i mportanc i a . To
dos los lugar es de camping tendr6n que estar bien definidos 
y e l f ueg o t endrá que estar r est ringido a los fogones . 

La gente intorus eda en □l c ümping estar á obli
gada a buscar su propia mader a a l o largo de l a ploya y t ondrá 
l a obligac i ón de □ l im inar su pr opia bas ur a . Todo ocupon to de 
un sit io de c amping tendrá que registrorse en la cent r al de 
C0NAF, en el Is loto y los lugares de c amp ing ser 5n entre~acios 
de acuerdo al orden correl ativo d2 llegada . Tonos l os ocupant os 
do estos sitios estar án advertidos del pel i gro quu significa 
l a ca ída de árbol es por el viento, en c as o de que ellos deseen 
acampar cerca o dentro del bosque . 

Por l o menos s er6n necesari os 2 muollus pora 
acomodar botes . 
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O. La entrada al Islote . 

Debido a l a parcelaci6n de l a Cooper ativa ~uble 
Rupenco existe la posibilidad de que CONAF pueda obtener estos 
t er renos que actua lmente es tán bajo el c ontrol de esta cooper□-
tiva a la entr ada del Islote . CONAF, debe hacer todos l os es
fuerzos posibles para obtene r esos terrenos . En c ase de que se 
obtuviesen, doberí a mantenerse el actual ce rco por a l os cior
vos r ojos en el lugar donde est~ actualme nt s , c on ello s e mi
nimiza l a posibilidad de escape. El nuovo terreno adquirido o 
por adquirirso, que es enter0monte de prador as, podrí a s ur usa
do por CONAF par a caballos y bu~yes en e l futuro, como t ambién, 
para cabañas y sitios de camping . Este peda zo de tierra es 
t ambi én, de importonaia debido a que da l a posibilidad de ha
cer un cana l que podría ser construido de tal manera qua una 
de las 2 partes rel□t ivamente mós aislados de Rupanco. Aún 
cuando este plan no apoya t al tipo de canal en l a actuali dad, 
seguramente l a presi6n futura va a llevar ese prop6sito . Una 
alternativa para el c anal podrí□ s ur un sistema t r ailor en el 
cua l bueyes arrastrarían botes paraturistas. 

IX. MEDIDAS PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DEL PLAN . 

El problema más s e ri o en manejar el Islote va 
a ser el control efectivo de l o pobl aci6n de cie rvos rojos. 
Si l as cuotas de ca za n□ s on cubi ortas por l a caza r ecreacio
nal, otros m8todos tendrían que s er empleados , como serí a el 
caso de una ca za c ontinua por om Guar dafauna . El ans l is is dB 
l a vegetaci6n en cuanto a prospecci ones , como ol de poblacio
nes de Vida Silvestro y condición físic a de l os ci.3rvos van 
a s er indicadores de l impacto y s a lud de las manadas de ~sta 
especie introdudida. 

En caso de que ocurriesen cambios drásticos en 
l a fl or a nativa y en l as comunidades ani males , habr á que r edu
cir aún más la manada de ciervo rojo, incluyendo c amb i os en 
l a tas□ de sexo r ecomendado. 

XI. MONTO DE LA OPERACIDN. 

La t abla 1 da una lista 8Stimativa de l os costos 
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involucrados en el desarrollo del Islote , pa r a l os pr6xim□s 
2 sños. Los precios son e l va lor del peso Octubre 76 conver
tidos a d6lares americanos. Las cüntidades de herramientas 
fueron determinadas en base al actua l ayuda disponible en el 
Islote, incluyendo el empleo mínimo. Aún cue nda todos los ma
teriales y necesidades de equipo no procedan ser determinados 
on la actualidad, se puede asumir que el costo para el futuro, 
del Islote será menor. Muchos de l os costos que se han indica
do en l a lista, están establecidos, o son gastos de desarrollo 
y no tendrán que ser r epetidos por varios años. 
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TABLA 1 

PRESUPUESTO - ISLOTE RUPANCO 1977 Y 1978 

Pers onal 

Guarda f auna 
Obrer os 
Empl eo mínimo 

Cant idad 

1 
4 

10 

Salario Anual c/u. 

US$ 1. 500 
600 

Herramientas Cantidad/año Val or /Unidad 

Rozones 14 
Cortamurra 14 
Hachas 8 
Azahachas 4 
Limos planas 4 
Limas para serruchos 2 
Barretill a 1 

.t:@Frami ent as para Cantidad 
5 años 

Cuñas de fi e rro 5 
Argollón 1 
Tal adro carpintero 1 
Formones 4 
Esmeril complet o 1 
Des at ornilladores 2 
Mechas de taladro 4 
Plomado 1 
Cep@llo o galpin 1 
cap in tero 
Barreno 3 
Combo 1 
C0dena para bueyes 1 
Tenazas 2 
Mangos para ~r□za- - 1-1 4 
dores 

2 . 00 
2 . 00 
4 . 00 
6 . 00 
7.00 
1 . 00 
1 . 00 

Valor / Unidnd 

6 . 00 
2 . 00 
8 . 00 

20. 00 
270. 00 

7. 00 
2 . 00 
1. DO 

2 □ . 00 

3.00 
7. 00 

Tot al 

1 . 500 
2 . 400 

28 . UO 
28 . 00 
32.00 
24.0U 
28 . 00 
2. 00 
1. ou 

143. 00 

Total 

3G . □O 
2 . 0 0 
8 . 00 

80 . 00 
27□ . ou 

14. 00 
8 . 00 
1. 00 

9 . 00 
7.00 



Materi□les 

Zinc 
Bencina 
Aceite · · · 
Pintura 
~!asilla 
Bujías 
Embudo 
Alambre malla 
Clavos 
Grapas 
Madera 
Baño c ompleto 

Materiales esp. 

Motor fuera borda 
Sote 
Carreta 
Prismaticos 

TABLA 1 

Cantidad/añ o 

25 planchas 
1.200 li tras/año 

120 li tras/año 
10 litr□s/oñ□ 

4 kilos/año 
4/añ□ 
1/añ□ 
5 rollos 

50 kilos/año 
10 kilos/año 

1 

Cant idad 

20 hp. 1 
1 
1 
1 

(Continuaci6n) 

Valor/unidad 

10. 00 
25 

1.25 
50 

1.00 
2.00 
2.00 

40.00 
1.00 
1.00 

250.00 

Valor/unidod 

600.00 
200 . 00 
100.00 
50.00 

Total ·--
250.00 
300. 00 
150.00 

s.ou 
4. 00 
B.O□ 
2 . 00 

200.00 
Sel.DO 
10.00 

250.0íl 
1.219 .00 

Tot ul 

600. 0U 
20C . Ou 
1ou.oo 
50.00 

95U. 00 



TABLA 2. 
CA:...CULO DEL CREC1MIENTO DE LA POBLACIOI\J PARA EL PERIDO~ 1976 - :986 

AÑO 76 77 78 ?S 80 81 82 83 Sl4 85 86 i7e 'iJ',j 78 ?9 80 81 82 83 84 85 86 
;11::mbres machos 

----·---· 
\ - 1 X 

1 
. l l X 

\ 

rER íILIDAD POBLAC. 
h8mbrüs 80% total ' 1 1 1 l X l l l X 

19?6 16 20 .:. l l l l 1 l X l l l l X 
197? 24 3 3l:. -: 3 3 3 3 3 3 3 2 X -
1978 33 3 50 2 2 3 3 3 3 3 3 3 sa 
).979 43 15 68 . 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 .J. 

_980 57 22 93 -: 3 4 4 4 'f 4 4 4 4 2 -
~981 74 2a 125 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 1 X 
1982 95 3a 1S6 6 6 7 8 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6 G 5 3 l 
)903 115 45 203 8 7 8 7 a 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 
;9l34 140 5ó 251, 10 10 l íl 11 .u 11 11 11 9 8 .3 8 8 8 7 7 5 

. :985 167 58 310 13 13 12 12 12 12 12 13 13 12 12 12 11 10 
J.986 20J 80 371 10 15 14 1 1: 14 14 1 6 16 16 15 15 14 . 21 20 19 19 19 21 20 20 20 18 1 

~-~ 22 22 20 23 22 21 20 
28 26 25 28 27 26 

34 33 34 32 
40 40 

L.9 tase de t'e1·tí lh'erc' c!f:! BU% n□ será a□li i.·aL!a 
?n 1976 , debido e l es disturb i cs 1.·aúse0u:; a -
: 1s Ciervos dursnt e la estación ~e csl: . 

1 
I 



76 77 78 79 80 81 82 P!J 84 85 86 TABLA 2 

12 13 14 
11 
10 11 12 13 

8 
9 
? 
6 7 8 9 10 11 
5 6 7 8 5 10 11 12 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2 3 4 5 6 7 8 9 lC! 11 12 . 2 3 4 5 6 7 8 s 10 11 .1 

e 1 2 3 4 5 6 7 8 s 10 
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

e 1 2 3 4 5 6 7 8 
e 1 2 3 4 5 6 7 

w 1 2 3 4 5 6 
e 1 2 3 4 5 

I • (J 1 2 3 4 
e 1 2 3 

o 1 2 
ti 1 

o 



Cíl[ CIMIENTO DE LA POBLACI ON DESDE 1976 HASTA 1986 
BAf'qD□ EN LA POBLACION EXI STENTE SIN INTRODUCCION DE CIERVOS 

TABLA 3 NUMERO DE MEMBRAS NUMERO DE MACHOS 

'75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

1 1 X 

HEMBRAS FERTILI D~D publa- 1 1 1 1 X 

80% 
. , 

Cl □n --
1976 12 14 
1977 15 6 20 
1978 18 8 27 . 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 X 

1979 22 8 34 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 X 

1980 36 10 41 '2 2 2 2 2 2 2 1 1 X 

1981 31 12 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 

1982 38 16 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1983 49 18 86 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 . 
1984 57 24 106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1985 68 26 na -: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 -
1986 82 34 15'7 4 4 4 4 4 4 l• 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
5 4 L• 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 
9 9 9 9 9 9 9 9 

12 11 10 12 12 11 

13 1?. 13 13 

17 17 



• 

TABLA 3i 

AÑO EDAD 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

13 
11 
10 

9 
8 
7 
6 7 8 9 10 11 
5 6 7 8 9 10 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1!-+ 
3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 2 3 fi 5 6 7 B 9 10 11 
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

o l 2 3 4 5 6 7 8 9 
o l 2 3 4 5 6 7 8 

o l 2 3 4 5 6 7 
o 1 2 3 4 5 6 

o 1 2 3 4 5 
o 1 2 3 4 

o 1 2 3 
o 1 2 

o l 

1, 1 . . 
1 · 

' , ., 
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