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II A Fauna de la Republica Dominicana es un 
recurso natural de caracter biol6gico que, debido a 

=====las condiciones isleii.as de La Hispaniola y a su 
aislamiento geografico, que evit6 el paso por los medios 
terrestres a las especies de animales silvestres que evolucionaron 
durante los perfodos geol6gicos de la era cenozoica posteriores a 
la separaci6n de la isla del arco antillano, se caracteriza por 
po~eer un numero reducido de especies de animales de interes 
privado (valor comercial) que han sido utilizados por el hombre 
desde los tiempos precolombinos pero que, debido 
principalmente a sus tamafios, nunca llegaron a constituir una 
parte importante en el desarrollo econ6mico de la colonia, ni de 
la naci6n dominicana. 

Las fuerzas geograficas que evitaron la 
especies de animales de interes privado 

llegada de las 
que pudieran 
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domesticarse, para ser utilizadas en la producci6n de carne, de 
leche y energfa para las labores agr!colas, de acuerdo a la etica 
desarrollista (Cook, 1970) favorecieron las evoluciones de varias 
especies y subespecies de animales coma son el So/enodon 
paradoxus Brandt (Selenodonte) un insectlvoro de gran interes 
publico mundial, P!agiodontia spp (Hutfas) dos (2) especies 
v1v1entes de estos roedores antillanos; Du/us dominicus (sigua 
palmera) especie monotlpica de la familia Dulidae, Amazona 
ventra!is (Cotorra), Todus subulatus y Todus angustirostris 
(Barrancoll); Phaeniciphi!us pa/marum (Sigue cuatro ojos); 
Siphonorphis brewsteri (Pitangua); Me!anerpes striatus 
(Carpintero ); una especie de Cy clura ricordi (Iguana de ricord) y 
otras tantas especies de animales silvestres de gran interes 
pub lie o, debido a las valores esteticos, cientfficos, 
educacionales, recreacionales y otros beneficios de caracter 
espiritual que no pueden ser expresados en terminos 
econ6micos. Pero con las establecimientos del Parque Zool6gico 
Nacional (ZOODOM) y la Direcci6n Tacional d e Parques se 
persigue desarrollar una cultura zool6gica popular y activar la 
polltica de la preservaci6n de la naturaleza y las recursos 
naturales a traves de las establecimientos y administraciones 
adecuadas de parques nacionales, reservas ecol6gicas, santuarios 
de Fauna y Flora, con lo que se incrementaran las valores d e la 
Fauna, logrando obtener mayores bene.ficios econ6micos y 
culturales de las especies aut6ctonas de la vida silvestre, 
promoviendo a la vez el turismo nacional y extranjero. 

Sin lugar a dudas, las valores culturales que representan las 
especies de animales silvestres estan llegando a ser parte ac tiva 
de nuestra vida, surgiendo en tonces la necesidad de q ue las 
recursos de fauna sean reconocidos como parte del patrimonio 
dominicano y considerados dentro de la polft ica nacional de 
manejo y utilizaci6n de las recursos naturales de la naci6n. 

La historia del pals nos ha demostrado que la destrucci6n 
de la naturaleza y las recursos naturales duran te mas de cuatro 
siglos, ha ido gradualmente reduciendo las oportunidad.es de 
sostenimiento para la poblaci6n humana, siendo este uno de los 
factores que inducen a las movimientos migratorios internos y a 
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la reducci6n y extinci6n de vanas especies de animales y 
plantas. 

El objetivo fundamental de este trabajo es enumerar las 
grupos de animales silvestres de acuerdo a sus valores publicos y 
privados, para facilitar el establecimiento de una polltica de 
Fauna que permita la administraci6n y utilizaci6n inteligente de 
las animales de vida silvestre, ::econociendo la importancia de 
todos y cada uno de ellos, coma partes indispensables para las 
mantenimientos de las ecosistemas dominicanos. Nuestra 
subsistencia en el futuro dependera del reconocimiento y la 
aplicaci6n efectiva de la etica preservacionista en las manejos de 
las recursos de flujo y de reserva, las biol6gicos y las no 
renovables, para lograr un equilibria entre el hombre y la 
naturaleza. 

LA FAUNA. 

Generalmente se considera coma Fauna el conjunto de 
especies de animales nativos, introducidos o migratorios que no 
han sido domesticados par el hombre y se incluyen todas las 
espec1es del subfilo vertebrado ( excluyendo las animales 
comunmente conocidos coma peces) que se encuentran 
distribuidos en las diferentes ecosistemas de la isla y sus costas, 
siendo las elementos de la Fauna ornitol6gica la clase mas 
diversa y mejor conocida entre las diferentes clases de 
vertebrados existentes en La Hispaniola. 

El numero de familias y especies vivientes que constituyen 
la Fauna de la isla son presentados en la tabla No. 1. A este total 
pueden sumarse o substraerse muchas especies ; cuya identidad 
taxon6mica no ha sido claramente establecida y otras especies 
migratorias que ocasionalmente se observan en forma irregular 
en la isla sin representar una porci6n significativa de la Fauna. 

De las cuatro ( 4) clases de vertebrados considerados, las 
mamiferos constituyen la clasc generalmcnte de mayor 
importancia etnozool6gica, par ser este grupo del cual el 
hombre tradicionalmente ha derivado mayores beneficios, ya 
sea coma fuente de alimento, coma animales de carga y par la 
utilizaci6n de sus pieles y huesos. Pero la Fauna m astozool6gica 
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de la isla esta constituida par 24 especies, de las cuales 19 son 
nocturnas o de actividades muy limitadas durante el dfa, y el 
manat1 acuatico; sin ex1stir razones validas para la 
domesticaci6n de ninguna de las especies nativas. 

Tabla Numero 1. Especies de animales silvestres vivientes de La 
Hispaniola ( excluyendo peces). 

Clase Ord en Familia Especie 

Anfibios 1 3 32 
Reptiles 3 13 32 
Aves 20 55 167** 
Mamfferos (*) 6 9 24 

TOTAL 30 80 306 

(X) Excluyendo algunas especies esencialmen.te marinas. 
(** ) 23 especies nativas. 

Al grupo de la fauna mastozool6gica nativa se han 
agregado las especies introducidas de roedores de la familia 
Muridae (rata y rat6n), el hur6n y algunos animales 
originalmente domesticados que han adquirido las condiciones 
de animales silvestres coma son las cerdos, gatos, vacas 
cimarronas, las cuales no son considerados en este trabajo. 

En contraste con la clase de las mamfferos el grupo de las 
aves contiene un gran numero de especies de animales que 
pueden ser aprovechados par el hombre, particularmente las 
familias Anatidae (patos), Columbidae (palomas y rolas) y las 
Ralidae (gallaretas) y otras especies que pueden ser usadas coma 
indicadores de las modificaciones que se vayan produciendo en 
los diferentes ecosistemas encontrados en el pa1s. 
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Flamencos (Phoenicopterus ruber) en caut ividad ZOODOM. 

Por otra parte, los elementos que constituyen la Fauna 
herpetol6gica ( anfibios y reptiles) son las especies de 
vertebrados menos conocidas por los dominicanos. Sus cuerpos 
algun as veces frfos y sus apariencias grotescas han favorecido el 
desarrollo de una animaversi6n en contra de estas. clases, hasta cl 
punto que la ley No. 85 de fecha 4 de febrero del 19 31 (ley de 
Caza) en la relaci6n No. 4 considera que much as de las especies 
de los reptiles son daninas, permitiendo su caza y destrucci6n 
por cualquier medio y en todo t iempo, sin un cntendimiento de 
las posiciones ecol6gicas que elios ocupan en las cadenas 
alimenticias a que pertenecen y los bene fici os q ue muchas d e 
esas especies ofrecen, al controlar plagas agrlcolas y al man ten er 
la armonla en la naturaleza dominicana. 

VALOR DE LA FAUNA 

El valor que reprcsentan las especies de anim ales que 
constituyen la vida sih·estre de la Rcpl'.1blica Dominicana es 
desconocida, y generalmente solo SC cons idcran SUS vaJorcs 
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comerciales y recreativos sin apreciar la importancia que tienen 
las interacciones de las especies d e animales en el 
mantenimiento armonioso de los ecosistem as naturales, 

agr1colas y humanos. 
La importancia que encierran los Recursos de Fauna de 

acuerdo a los intereses humanos puede dividirse en dos grandes 
grupos o categorfas: animal es bene fi cio sos y parcialmen te 
perjudiciales, siendo este ultimo el grupo d e m enor impor tancia. 
Admito que generalmente pensamos que el numero de esp ecies 
consideradas perjudiciales es m ayor que el de animales 
beneficiosos, pero esto es un error. Realmente m enos de 0.5 por 
ciento de las especies d e animales silvestres encont rados en la 
isla pueden considerarse perjudiciales o p arcialmente daninas si 
las condiciones ambientales les son favorables, como en los 
casos del carpintero (Me!anerpes striatus) en el cultivo del 
cacao; y las garzas ganaderas (Bubu/cus ibis), que cuando se 
encuentran en bandadas en los aer6drom os rep resentan una 
amenaza continua p ara las personas que usan el transporte aereo 
(Pena, 197 5). 

Los beneficios mas notorios que puede recibir el hombre 
de los Recursos de Fauna, son aquellos que estan directamente 
relacionados con la caza, la recreaci6n y el deleite de sus valores 
esteticos . Nos hemos beneficiado plenamente de varias especies 
de animales de la vida silvest re, pero varias utilizacio nes han 
conllevado una reducci6n considerable de la especie , ·algunas de 
ellas amenazadas con extinguirse en un tiempo dado. El termino 
"extinci6n de la especie" es generalmente usado para referirse a 
aq uellas especies cuyas poblaciones han sido reducidas y tienden 
a desaparecer en el area donde han evolucionad o 0 fue ron 
introducidas. Este fe n6meno significa la perdida de millones de 
anos de evoluci6n biol6gica, la desaparici6n de bancos geneticos 
cuya manipt.il aci6n pudo haber sido mas provech osa para el 
hombre. 

Los beneficios derivados de la cacer fa estan directam ente 
asociados a la obtenci6n de alimento y naturalmente, despues 
de mas de 3000 a.nos de depredaci6n en las especies nativas, los 
recursos de fauna no ofrecen hoy los mismos beneficios que 

138 



obtuvieron las pobladores precolombinos, pero sin lugar a dudas 
sigue siendo uno de las usos mas importantes. 

Muchas de las especies de vertebrados son grandes 
comedores de insectos, coma otros invertebrados que pueden ser 
perjudiciales al hombre. Sus potencialidades coma enemigos 
naturales ofrecen. la oportunidad de que puedan ser usados 
coma aliados importantes en la lucha . biol6gica en contra de 
insectos y enfermedades. Obviamente las vertebrados par su 
condici6n · depredadora .no selectiva no son muy eficaces en 
controles de brotes de plagas a corto plaza. Su valor en el 
control natural es reconocido en las lugares donde las especies 
viven en contexto armonioso. Sus valores en ecosistemas 
altamente simplificados, es mas diflcil de apreciar ya que se 
han eliminado casi la totalidad de las especies para favorecer a 
un numero limitado. 

lndudablemente especies coma Macrotus waterhousii 
waterhousii (Murcielago Orejudo ); Tyrannus dominicensis 
(Pis tigre ); Bufo guntheri (Sapo ); Buteo jaimaicensis 
( Guaraguao ); Falco sparverius (Cernicalo ); Monophillus 
redmani; Cathartes aura (Aura Tiii.osa), y otras , ofrecen 
incalculables beneficios a la naturaleza dominicana, coma 
depredadores biol6gicos y comedores de carroii.a y aunque no son· 
selectivos, se ha demostrado que en las Cern1calos 
aproximdamente 63.5 par ciento de su dieta esta constituida 
por saltamontes (U.S.D.A. Circular 3 70). En este caso su 
conservaci6n y fomento ayudarfan a reducir considerablemente 
los danos que causen estos ort6pteros a la agricultura. 

Los recursos de fauna poseen valores coma bancos 
geneticos que deben ser estudiados a incorporados en las 
procesos educacionales de la naci6n dominicana. Los bancos 
geneticos son parte importante en el mantenimiento de la 
estructura y funci6n de la naturaleza y par consiguiente deben 
ser considerados ampliamente en la polldca de fauna. 

Otros valores de las animales silvestres, estan basados en 
s us sensibilidades a los cambios am bi en tales, siendo 
par lo general altamente susceptibles a la presencia de sustancia'> 
contaminadas. La desaparici6n gradual y la muerte de animalcs 
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en un area dada, es la voz de alerta de la naturaleza y debemos 
buscar soluciones para corregir las degradaciones que han 
conllevado a la desaparici6n de los organismos no humanos. 
Evidentemente si encontramos peces muertos por 
intoxicaciones masivas, entendemos que podn'an ser letales para 
·el hombre y evitamos su consumo. 

Otros beneficios derivados de los recursos de fauna estan 
representados por sus valores esteticos como parte del paisaje, y 
su reconocimiento nos permite identificarnos con el ambiente 
(Pena, 1977). El sentirse familiarizado con el medio donde 
vivimos ofrece una serie de beneficios de cadcter espiritual 
indispensable para el Homo sapiens. 

En contraste con lo anterior, existen en esta isla varias 
especies ex6ticas y antropogenicas que debido a su introducci6n 
o a modificaciones de sus habitats o a ambas cosas, han sido 
fa vorecidos alcanzando alta densidad poblacional y 
presentandose entonces como plaga a la agricul tura, avicultura, 
salud publica y a las estructuras que el hombre construye. A 
este grupo pertenecen las siguientes especies: 

Aun Tiflou (Cat hat tu rJro), en uuflvtdold en cl ZOO DOM 
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Mus muscu/us L. (rat6n); Rattus rattus (rata); Herpestes sp 
(hur6n); P/oceus cucullatus Muller (madame sarah) y en 
circunstancias especiales el Me/anerpes striatus ( carpintero ), las 
palomas domesticas y otros animales de baja densidad 
poblacional que no Hegan a alcanzar el nivel de plaga . 

.. · ~ 

' 

Act ividades para contro lar la madame sarah (Ploceus cucul/atus cucullatus). 

USO DE LA FAUNA 

En el desarrollo hist 6tico de las dos nac1ones que 
comparten La Hispaniola, las especies de animales silvestres 

encontradas en esta isla, han sid o utilizadas de acuerdo a las 
condicioes ecol6gicas predominantes de las regiones donde 
exist fan concentraciones de las poblaciones p recolom b inas , 
situaci6n que predomin6 hasta que se logr6 un m ej oramiento de 
los m edias de comunicaci6n, que permiti6 la utilizaci6n de los 
Recursos de Fauna a nivel nacional. 

El uso de los Recursos de Faun a en La Hispaniola no es 
bien conocido, aunque el tema ha sido tratado por varios 
cronistas, his toriadores y an trop6logos de conocido p restigio 
nacional e internacional, qui enes, quizas p or sus incl inaciones a 
los obj etos elaborados p or los indlge nas, trataron en fo rmas 
superfic iales los anim ales etnozool6gicos encon trados en la isla. 
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Muchas de las informaciones referentes a las animales silvestres 
son sencillamente repeticiones de las narraciones de Oviedo y 
Valdez y, de tanto repetirse, muchas son aceptadas coma 
ciertas, sin existir razones bioco16gicas que puedan confirmarlas. 

Los animales de la vida silvestre de la isla fueron utilizados 
par las primeros pobladores para obtener came para el 
consumo: domesticaciones de algunas especies para realizar 
intercambios y regalos; uso de productos derivados de la Fauna 
coma manteca, <:uero, huesos, concha y plumas; contemplaci6n 
y pintura del paisaje, uso en la medicina. Estos usos han 
predominado par mas de 3000 aiios, con ligeras modificaciones, 
de acuerdo al desarrollo tecnol6gico. Naturalmente lo que ha 
cambiado es la tecnica para la caza. El resto permanece igual. 

LA CACERIA 

La cacerfa de las animales silvestres es una actividad tan 
vieja coma la humanidad y ha ido adquiriendo cada dfa mas 
popularidad, com a fuente recreativa y media para la obtenci6n 
.de alimentos de origen animal. La cacerfa es una actividad : 
leg{tima par la que se derivan mutiples beneficios de las ' 
recursos faunicos de la naci6n, si se realiza racionalmente. La 
caceria indiscriminada en las especies de b aja densidad, raras y 
aun en aquellas de amplia distribuci6n y abundancia, puede 
crear una serie de presiones poblacionales, hasta el punto de que 
puedan extinguirse algunos animales de caza en areas 
espec fficas. 

El hombre par naturaleza ha sido un animal cazador, un 
depredador biol6gico con limitaciones, que ha venido cazando 
Jos animales encontrados en esta isla desde su llegada. Los 
primeros pobladores fueron esencialmente pescadores, 
cazadores y recolectores de frutas y tuberculos que credan 
silvestres; posteriormente se transculturizaron hasta desarrollar 
una agricultura primitiva, en el caso de las indios que ocupaban la 
peninsula de Samana; en la porci6n noreste de La Hispaniola 
podemos asegurar que la pesca de crustciceos, moluscos, 
tortugas, hicoteas, fueron sus actividades primarias, siendo 
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complementadas por la caceria de culebras, hut1as, manati, 
murcielagos, aves, invertebrados y la recolecci6n de tuberculos y 
rizomas semi- cultivados. 

Sin lugar a dudas, los pobladores de la pen1nsula de 
Samana y los grupos perif ericos a la bahfa que esta forma, 
estuvieron f avorecidos por l as condiciones 
geograficas-ecol6gicas que se derivan de la presencia de varias 
desembocaduras de r1os, playas arenosas y vegetaci6n de 
manglar: estos factores en la region neotropical favorecen las 
abundancias de crustaceos y moluscos sobre los peces, siendo las 
especies de peces mas abundantes en el area de arrecife coralino. 

En toda la isla, la cacerfa fue una actividad secundaria, 
limitad'a por las razones zoogeograficas indicadas, sin llegar a 
tener la import ancia que tuvo en Mexico, donde se dedicaba el 
decimo-cuarto mes de su calendario (Quecholli} a la cacen'a y 
culto a Mixcoatl , Dios de la caza (De Madariaga, 1969 ). En las 
culturas subtainas y tainas no existen suficientes elementos que 
nos permitan clasificar la cacer fa que realizaban, como un 
deporte cinegetico. La caza fue mayormente realizada Gon la 
finalidad d e satisfacer la necesidad alimenticia de los primeros 
pobladores. La caza de las P/agiodontia spp (hutfas), por 
ejemplo, se realizaba valiendose de un perro m udo domesticado 
y rodeando un area extensa, armados de m acanas para matar los 
roedores que salieran al quemar la hierba de! lugar. Este criterio, 
aunque generalizado por casi la to talidad de los autores que han 
tratado el tem a de la cacer !a, nos parece un poco extrafio. La 
quema de la vegetaci6n es un metodo para cazar muy 
rudimentario, simplificador de ecosistemas nat urales, ·y carente 
de todo at ractivo deportivo, eliminando de la cacer!a el placer 
de perseguir y matar un animal salvaje. Tenemos q ue admitir 
que para ser un buen cazador se req uieren conocimientos 
etol6gicos y ecol6gicos de la especie, y algo superior a la especie 
que se caza, aunque sea simplemente la astucia. 

El cazador i mp rovisado dispara contra bancos 
reproductivos d e aves y se p uede comparar con el pescador que 
recurre al uso d e ciertas plan tas para envenenar peces . El uso de 
la quema en la practica de la cacer!a es aplicable a especies de 
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animales de mayor tarnafio que habitan en las inmensas sabanas 
tropicales, para atraer animales que requieran pasto joven para su 
sustento. Obviarnente la caceria en la que se utiliza el fuego 
requiere la participaci6n de varios individuos y a veces farnilias. 
Es· cierto que muchos cazadores dominicanos inhumanarnente 
queman la Typha dominguensis {Enea) en ellitoral de las lagunas 
para cazar algunas especies de patos y gallaretas que all{ 
nidifican; naturalmente' dependiendo de armas poderosisimas 
para poder cazar con efectividad limitada, sin el reconocimiento 
de que Ia mejor forma de aprovechar al maximo Ios recursos de 
fauna no es con su agotamiento, sino con un manejo adecuado ; 
que permita Ia caceria a largo plazo de acuerdo a un ~ 
rendimiento sostenido. ' 

Plogiodont/o oedium (Hutfa). En cautividad en el ZOO DOM. 

El cronista Oviedo y Valdez al referirse a la escasez de 
came en la isla dice: 

144 

" Habla tanta necesidad que se comieron los cr ist ianos cuan tos perros 
gozques habfa en esta is la, los cuales eran mudos, que no ladraban, e 
comieron tambien los que de Espana hablan trafdo, e comieron 
todas las hutias que pudieron haber, todos los quemis, e otros Mhuy 
y otro que Haman Caris". 



So/enodon paradoxus Brandt, (Selenodonte). En cautividad en el ZOODOM. 

Por estas razon es creemos que el obj e tivo primario de la 
q uem a era agrlcola, siendo la caza de los roedores una act ividad 
secundaria y sin el atractivo de deporte cinegetico. Obviamcnte 
de la cac"eria, es decir, d e la captura, reco lecci6n de sus 
productos y apresamientos de los animales silvestres, se ob ten fa 
came y productos animales para el consumo humano, sicndo 
esta actividad, agregada a la pesca, !os {mi cos m edios con q ue 
contaban los pobladores precolombinos p ara obtencr protelnas 
de origen animal en sus deficient es dietas, ya que no hahla 
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especies de animales aptos para una domesticaci6n productiva; 
aunque existen indicios de que algunas especies de animales 
fueron domesticados por los aborigenes, sabre lo cual el 
cronista Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdez dice lo 
siguiente: 

"El Cori es un animal de cuatro pies, e pequefio, del tamafio de 
gazapos medianos. Parecen estos animales especies genero conejos, 
aunque el ·hocico lo tiene a manera de rat6m, mas no tan agudo ... 
son mudos animales, e no enojosos, e muy domesticos e andanse por 
la casa e tienenla limpia e no chillan ni dan ruido, ni roen para hacer 
dafios. 

Pascen hierva, e con un poco que le echen de la que se les da a los 
caballos se sostienen, pero mejor con un poco de cazabi ... " 

El Cori (Cavis sp) fue probablemente una especie 
introducida por los indios desde America del Sur, como un 
animal casero, domesticado y en ocasiones especiales se 
mataban para el consumo humano. El criteria de que haya sido 
criado p ara la producci6n de cam e no deja de ser ingenuo; el 
Cori fue esencialmente una mascota sin mucha imp ortancia y 
esta idea no es extrana a la idiosincrasia de los primeros 
pobladores arnericanos, qmenes, en el caso de algunos 
emperadores aztecas, llegaron a tener casas de fieras 
(zool6gicos ). Ah ora bien, nos parece que la dom esticaci6n 
hubiera salvado al cori de su extinci6n, coma h a ocurrido con 
los cultivos de la yuca, malz y algunos animales cuya 
domesticaci6n se ha favorecido y debido a ella han podido 
perpetuarse. 

Como podra apreciarse, la caceria realizada por los indios 
tenia como prop6sito principal obtener came para el consumo e 
intercarnbios, usando metodos muy rudimentarios para ser 
agotadores de los recursos de Fauna de la isla. Esta caceria 
carente de afici6n es definida coma caza de subistencia yes aun 
practicada por millares de dominicanos, principalmen te en areas 
naturales y ecosistemas de montaflas donde persiguen al puerco 
cimarr6n, cazan la paloma 00 ponen trarnp as de lazos p ara las 
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perdices, guineas, rabiches , etc.; en estos lazos se han llegado a 
atrapar So/enodon paradox us Brandt. 

Las cazas de las palom as requeria m ayor destreza, en los 
casos que las m1sm as se realizaran fuera de los bancos 
reproductivos . Sus carnes de grandes sabores eran muy 
solicitadas por los indios y los espaiioles. El almirante Colon 
describe la came de las Columbidae en la siguiente forma: 

"de mejor sabor que nuestras perdices; por lo cual como quiera que 
al comer advirtieran que en ellas se exhalaba cierto olor aromatico, 
mand6 que algunas acabad as de rflatar les abrieran la garganta y 
encontr6 los buches ll enos de flores olorosas y dedujeron que de 
estas proven fa aquel gusto nuevo de las torcaces." 

Probablemente ese olor aromatico se debia al consumo de 
Metopium tox iferum ( cotinilla) arbol de frutos rojizos que da 
un sabor am argo a la cam e. Los cazadores contemporaneos 
tienden a cortar las p atas y facilitar el desangre de la paloma 
para mejorar su gusto. 

La caza de las aves acuaticas se realizaba de acuerdo a la 
siguiente descripci6n de Oviedo y Valdez: 

''. .. a l tiempo del paso de es tas aves {estaba habl ando de ansares 
bravos) pasan por aquell as islas, muy grandes bandas de cl las y ~o n 
muy hermosas, porque son todas negras y los pechos y vicn trc 
blanco y al rededor de los ojos una bcrrugas redondas muy coloradas, 
que paresce n mu y ve rdaderos y finos corales, las cuales se juntan en 
cl lagrim al y asi mismo en el cabo dcl o jo hacia cl cuc ll o y de ah{ 
descienden por media del pescuczo por una lfnea o en derecho, unas 
de o tras es tas berrugas, hasta cl numcro de se is o siete de cllas y aun 
mas. 
E:.st as c11 1sares en mucha cantid ad se asicntan a par de unas lagunas 
qu e en aquellas is las hay y los indios que allf cerca viven, cchan allf 
un as gr.111de> calabazas; vadas y redondas, que sc andan por encim a 
de! aguJ v cl viento las llcva de unas part es a ot ras y las trae hasta las 
oril las y las ansareas al principio sc cscanda li zan y lcva ntan y sc 
apJrt an de c1ll I mirand o las ca laba1as ; pcro coma ve n quc no lcs 
hacen dario, poco a poco pierdcnlc. cl micdo y de d fa en d la, 
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domestid.ndose con las calabazas, descu (danse tan to, que se atreven 
a subir, muchas de las dichas ansares encima de ellas y as( sea dan a 
una parte u a otra, segun el aire las mueve; de forma que cuando ya 
el indio conoce que las dichas ansares estin muy aseguradas y 
domesticas de la vista y movimiento y uso de las calabazas, p6nese 
una dellas en la cabeza hasta los hombros y todo lo demas va debajo 
del agua, por un agujero pequerio mira adonde estan las ensares y 
p6nese junto a ellas y luego alguna salta encima, y como el lo siente, 
apartase muy paso, si quiere nadando, sin ser entendido ni sentido 
de la que lleva sabre s( ni de otra; porque ha de creer Vuestra 
Majestad que en este caso del nadar tienen la mayor habilidad los 
indios que se pueda pensar; y cuando esta algo desviado de las otras 
ansares y que le paresce que es tiempo, saca la mano y asela en la 
cinta y torna de la misma manera a tomar otra y otras .. . las otras no 
van ni se espantan porque piensan que aquellas tales, ellas mismas se 
hayan zambullido por tomar algun pescado. 

Sin lugar a dudas, el uso de los recursos de Fauna en los 
primeros cuatro siglos de nuestra historia estuvo dominado por 
una cacer!a de subsistencia con metodos rudimentarios, en los 
cuales el arma de caza fue paulatinamente sustituyendose por 
armas mas modernas que han facilitado el desarrollo de una 
cacer!a deportiva ·J./ su establecimiento como un deporte 
cinegetico . 

La caza deportiva es aquella que se realiza por afici6n con 
el p rop6sito de obtener valores recreativos al aire lib re sin animo 
de lucro. De las experiencias con cazadores, inspectores de caza 
y pesca y mochileros dominicanos, podemos asegurar que 
muchos de los cazadores se limitan a engrasar o limpiar sus 
arm as automaticas o escopetas , adquirir cartuch os y. disparar, 
haciendose acompaii.ar de un gufa ( moch ilero ) y un perro 
cazador o gatero, ofendiendo en cada ocasi6n al venerable San 
Eustaquio. 

En el pais existen realmente muy pocos cazadores que 
llenen cabalmente la definici6n de "cazador deportivo" y 
cumplan con las regulaciones establecidas. Una gran mayorfa de 
los cazadores asumen que !!l permiso de porte y tenencia. de 
arma los facultan para Hamar como caceria deportiva a las 
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pnicticas que se realizan con fines de lucro, incurriendo muchas 
veces en infracciones a la ley de caza y conduciendo al deterioro 
progresivo de las especies, yendo en perjuicio a largo plaza de 
los verdaderos cazadores deportivos. 

No queremos dejar en el inimo de nadie que todos los 
cazadores dominicanos realiza~ su cacerfa sin tomar en 
consideraci6n las regulaciones legales y naturales. Existe un 
punado de hombres que obtienen sinceramente muchas 
satisfacciones en esta actividad recreativa, respetando el 
calendario de veda establecido, y las areas destinadas a la 
prot ecci6n de la Fauna. Algunos de ellos, llevan record de las 
especies cazadas , siendo ello de gran valor cientffico, y que 
personalmente me han motivado .para la realizaci6n de este 
trabajo, y creemos que deben ser considerados en los cambios 
que h an de realizarse para la protecci6n de los Recursos de 
Fauna de la naci6n. 

Adem as de la cacerfa de subistencia y deportiva, existen 
tambien las cacen'.as de co n trol, la comercial y la cientffica y las 
mismas se han practicado a lo largo del desarrollo hist6rico de la 
nac10n. La caza comercial en algunos casos resulta 
extremadamente diflcil de separar de la cacerla de subsistencia. 
En muchos casos la persona que ejecuta la caza de subsistencia 
utiliza p arte del producto para obtener parte de sus nec~s idades 
o deseos. 

La Caza com eI"cial se remonta a los t iempos p recolombinos 
y es ilustrado por el siguiente p asaje referen te a Mosen Pedro 
Margarite cuando se defend fa en la fo rtaleza Santo Tomas: 

"porque tambien le falta de comer ... e por es ta raz6 n los 
que en es ta fo rta leza fa ltaban se murlan y de cada d (a 

eran menos .. . vi no un d la un indio al castillo e t ruxo este 
indio al alcaid e un par de t6rtol as vivas presentadas ... el 
alcaid e le d io las graci as e la recomepnsa en ciertas cuentas 
de vid rio. " 

Este tipo de intercambio ha p erdurado par varios sig10s, 
aunq1,1e muchas veces adquiren mas aspcctos de caceria de 
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subsistencia que comercial, debido a la espec1e cazada o al 
numero de individuos. 

La caza comercial ha ido aumentando progresivamente de 
tal f orma, q ue varios restaurantes dominicanos y 
puertorriqueflos incluyen en SU menu, r:omo manjares exoticos, 
diferentes platos a base de animales silvestres que han sido 
cazados por "cazadores deportivos" locales y extranjeros, que 
frecuentemente incursionan en la parte es te de la isla sin 
cumplir con la ley de caza, ni mucho menos con las regulaciones 
de! Centro Dominicano de Promoci6n d e Exportaciones 
(CEDOPEX). 

La caza comercial tambien incluye las capturas y 
comercializaciones de especies vivas, siendo la venta de la 
cotorra ( Amazona ventral is) la mas comunmente realizada. La 
comercializaci6n de la cotorra se realizaba en los m ercados 
nacionales sin obstaculos, pero en los i'.11 ti mos anos se 
increment6 su exportaci6n a Puerto Rico y los Estad os Unidos 
de Norteamerica donde eran vendiclas a mas de US$ 70.00. El 
unico gasto que esto conllevaba era su compra en un mercaclo 
p ublico y el pago de RD$ l 0.00 por un certificado que 
garantizaba que la cotorra es ta libre de! virus d e la Psi taco sis. 

En 1975 las exportaciones de cotorra hablan alcanzad o tal 
magnitud que el gobierno se vio precisado a prohibirlas . En 
1976, una compan la vendedora de anim alcs con sede en 
America de! Sur contrat6 a un dominicano para que colcctara 
varios cientos de cotorras, las cuales f ueron obtenidas 
mayormente en la Peninsula de Saman[1 y aunque CEDOPEX le 
neg6 el permiso de exportaci6n, la compaiila logru sacarl as de! 
pals. 

Las cazas qe cocodrilos (Crocody lus acutus) y la lgtt'ana 
rinoceronte (Cyclura cornuta cornuta) es maYormente 
comercial. El primero es normalmente cazado para obtener su 
pie! y aceite, que son vendidos en el mercado de San Juan de la 
Maguana. Los cocodrilos j6venes, menores de 25 pulgadas, han 
sido cazados y embalsamados para decoracion interna de 
autom6viles, casas y restaurantes. En el caso de las iguanas 
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rinocerontes, la demanda comercial ha sido mayor y hasta 
finales del 1976 eran expedidas libremente en varios lugares del 
suroeste del pals, siendo la Secci6n de Gale6n en la Provincia 
Per.avia el mercado mas asequible a los compradores. 

Cotorr de La Hispaniola (Amazona ventralls), en cautlvl<lad. 

Iguanas (Cy clura ricordi), izqu ierda y (Cyclura cornuta cornuta) derecha. En 

cautividad en el ZOODOM. 
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La denominada caza cientffica, es aquella que se realiza 
con fines de estudios y poblar parques zool6gicos, zoocriaderos 
y museos. La cacerfa cientffica en la isla alcanz6 su apogeo al 
principio de este siglo y a ella se asocia la cacerfa comercial del 
Selenodonte (Solenodon paradoxus Brandt) y las hutfas 
P!agiodontia spp. En la cacerfa de ambas especies s~ requieren 
plenos conocimientos de sus ecolog{as y etologfas por lo que 
estim amos que las mismas fueron realizadas por personas con 
vasta experiencia. 

En muchas oportunidades la cacerfa cientffica fue 
ejecut ada ilegalmente, sin tomar en consideraci6n el metodo de 
captura y el nivel p oblacional de las especies de animales . El 
impacto de esta actividad ha sido detrimental p ara varias 
especies y , de no haberse regulado , agregada a o tras m edidas, 
hubiera acelerado las extinciones de varias poblaciones de 
anim ales. Tenemos que admitir que no existen informaciones 
locales que permitan garantizar la caza cient ffica sin suponer un 
deletereo impacto. Mas no por esto debemos evitar su captura, 
sino limitarla para estudios nutricionales, reproductivos y 
etol6gicos, sin matar los individuos. Estos estudios podrfan 
contribuir a reproducir la especie en cautividad y por 
consiguiente ayudar a su conservaci6n. 

La caza de control es aquella que se realiza con el prop6sito 
de eliminar o imposibilitar la reproducci6n y vida de aquellas 
especies de vertebrados que se con side ran plagas a la agricul tura, 
a las estructuras que el hombre construye y a· la salud publica. 
Es importante sefi.alar que las perdidas ocasionadas por ratas, 
ratones, madame sarah y el carpintero a los cultivos de arroz, 
cafe y cacao, sobrepasan a los RD$30 millones , esto es sin 
considerar los dafi.os que ocasionan a la salud publica y a las 
construcciones que el hombre elabora. (Pena, 1972) . 

Las especies de animales cuyas cacerias se han 
realizado oficialmente mediante campafi.as de controles son: la 
del carpintero (Melanerpes striatus) en varias ocasiones y ha sido 
dirigida y supervisada por el Departamento de Cafe y Cacao de 
la Secretaria de Estado de Agricul tura; la de ratas (Rattus 
rattus) ratones (Mus musculus) realizadas a base de 
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anticoagulantes presentados en cebos envenenados para el . 
consumo de esos muridos. Las campanas de control de ratas y 
ratones han sido realizadas par el Departamento de Sanidad 
Vegetal de la Secretarfa de Estado de Agricultura y algunos a 
nivel urbano par la Secretarfa de Estado de Salud Publica y 
Asistencia Social a traves de programas directos y saneamiento 
ambiental. La caza de la "madame sarah" (Pfoceus cucullatus 
cucullatus) es realizada par medias m ecamcos par el 
Departamento de Sanidad Vegetal y agricultores individuales en 
todo el pais. Ademas de las especies de animales m encionadas 
dentro de la caza de control, tambien se consideran el hur6n 
(Herpeste sp) introducido a finales del siglo p asado para 
cont rolar biol6gicamente a las ratas y ratones siendo h oy el 
principal enemigo de las aves de corral, de esp ecies que nidi fican 
en el suelo y de pequeii.os mamlferos d e la fauna au t6ct ona. La 
garza ganadera (Bubulcus ibis), una especie de la fam ilia 
Ardeidae, de poblaci6n abundante y ampliamente distribuida en 
areas cultivadas, generalmente se considera un ave beneficiosa 
par ser grande comedora de insectos y otros artr6podos , pero 
cuando se encuentra en grandes grupos en areas de aeropuertos 
constituyen una amenaza continua para las realizacioncs de las 
operaciones aereas, siendo responsables de accidentes que 
incluyen desde la rotura de vidrios hasta despcrfectos en las 
motores, que pueden causar muertes masivas . 

Las madame sarah, rat as, ratones, garza ganadera y el 
hur6n son especies ex6ticas in troducidas o llcgadas a la is l a en 
epocas recientes. Sus crecim ientos pob lacio nales obede cen a la 

. est.r.at egia figurada en la figura nurn ero 2. 

· Huron ( Herpestes sp) depredador in t roducido . 
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OTROS USOS DE LA FAUNA 

Ademas de las utilizaciones de la faun a para obtener came 
y otros productos animales de consumo como alimento, los 
primeros pobladores usaron las osamentas de algunos animales . 
(Manatl) para la elaboraci6n de objetos de caracter religioso 
(Veloz Magiolo,1972); y plumas de varias especies de aves como 
parte de su vesturario, de lo que Sourtelle, al referirse a los 
indios americanos, dice la siguiente: 

_ "El oro y la pl ata despertaban menos deseos y admirac i6n que las 
plumas y las pi edras" 

Plumas usadas como parte del vestuario. (Copia de Priego, 1971i. 

Existen sufic.ientes clementos que permitcn especular sobre 
el reconocimiento de ,·alores socio-culturales en \os Recursos 
"F<iun.icos de la is la entre los primeros pobladores, quienes 
pintaron figuras de aves en las paredes de la cueya de! templo e.n 
la costa sur de la Peni nsula de Samana, j)romoviendo diferentes 
valo res creativos , estet icos y sociales . Ademas , impregnaron en 

los objetos de barro que .elaboraban, figuras con caras de 
murcieiagos y los nombres comunes de Chinchilln (Quisca/us 
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niger}; Pitirre (Tyrannus dominicensis); Cucu (Speotyto 
cunicu/aria}; Bucaro (Burhinus bistriatus); lpirre (Garza); y 
Jutia (Plagiodontia sp) provienen del taino y han sido 
incorporados en el espanol. Los indios cazab an el papagayo 
(Temnotrogon roseigaster) y la cotorra ( Amazona ventral is) 
para realizar intercambios y regalos representativos. '.Las 
informacio nes presentadas reflej an que los indios reconocieron 
varios valores en la s Recursos de Fauna, que no p odian ser 
expresados en terminos econ6micos . El mismo Cristobal Colon, 

: en 1492 , reconoci6 pa.rte de los valores cuando, jun to a los c4ez 
indios que llev6 a la Reina Isabel de Castill a coma testimonio de 
las tierras descubiertas , incluy6 40 p ap agayos y hut las. 

a 
Tabla NC..ar • ~- Use de • lgll'l•B eepeci ee de an i~elee dur erite l •e per l•dee 
precal mn binas. 

N .. bre Cient!ric• N11111 bre CamCin 

Terenetrag., raeeigaster Papageya 

Dendrucygns ~ Veguoze 

~ vent r elia Cetorra 

Anaeri rarmee Petma 

Palamae 

( ver1ae) 

Trlchechue manetus Hen at! 

I guan•s 

Sa l en• dan perad • xys (x) Salenmdante 

Carey 

Ue a 

IntercembiG 

Al imentu eaml- da

meeti cada 

Cmnunm2nte damesti

cada y ueada en 1n

tercem b1 a. 

Alinientes 

Al 1menta, 1ntercemb1a 

Aliment as 

Alimento, grase, hue

s o y cue ra. 

Alimento 

Aliment a 

Aliment • , CQ'1cha 

P• r• • l ab• r 11ei 6n da 
lnatr ... ntH. 

(x ) Miller (1929) ha reportado que el So/enodon 
paradoxus Brandt era parte de la dieta indigena. Creemos que 
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no .existen suficientes elementos que permitan asegurar esto. 
Ademas, es una especie nocturna que vive en partes montafiosas, 
y aunque asumimos una distribuci6n mas amplia en tiempos 
precolombinos, en el caso de que haya sido cierto, la captura del 
Selenodonte fue muy limitada y nunca lleg6 a formar parte 
significativa de la dieta primitiva. 

A traves del desarrollo de la colonia y de la naci6n 
dominicana, los usos de los Recursos de Fauna han sido 
esencialmente los mismos que reconocieron los p~imeros 
pobladores, modificandose ligeramente en Ia cantidad y:.en las 
especies cazadas. Quizas la {mica modificaci6n significativa, 
aunque no agotadora de la especie es el uso de la carne y huevos 
(x- 10 gramos) del Speotyto cunicularia} (cucu) en algun~s 
regiones montafiosas con fines curativos, y la introducci6n de 
varias especies domesticas con fines de aumentar la produc'ci6n 
pecuaria, pero que algunas escaparon de los hatos y han 
adquirido las condiciones silvestres. 

, _ . 
_:,.. ,.. . . . . 

Cucu (Speotyto cunicu/aria) usado para curar el asma. 
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Sorprendentemente, en los ultimas afios el valor de la 
Fauna esta cambiando significativamente en la Republica 
Dominicana, llenando las necesidades y deseos de una poblaci6n 
que busca una recreaci6n excepcionalmente sana y placentera. 
Los usos de la Fauna incluyen la caza, la fotograffa, pintura, 
observaciones, educaci6n zool6gica e investigaciones 
zooecol6gicas que permiten entender las posiciones de las 
especies en los ecosistemas de la isla, inventariar los recursos 
existentes y una utilizaci6n efectiva en el desarrollo de la 
naci6n. 

IMPACTO DEL HOMBRE 

La Fauna dominicana esta siendo grandemente afectada 
por las actividades humanas que conllevan la cacerfa 
indiscriminada e ilegal, la eliminaci6n y homogenizaci6n de 
habita ts do nde abundan ciertas especies de valores publicos y 
privaados, Ia introducci6n de especies ex6ticas, com o son los 
depredadores bio16gicos para control de vertebrados, y aunque 
no puede ser demostrado p or la falta de estudios, la 
con taminaci6n de! agua, aire y suelo tambien esta afectando Ios 
recursos de Faun a de! pals . De form a que las oportunidades aun 
existentes para Iograr mayores satisfacciones en la utilizaci6n de 
Ios recursos de Fauna se encuentran altamentc amenazadas y, de 
no mejorar sjgnificativamente su actual manejo, cs muy 
probable que varias poblaciones o sub-po'blaciones de animales 
silvestres se extingan antes de finalizar este siglo. Como ya 
hemos indicado, la cacerla indiscriminada de las especies de 
animales en todas sus modalidades, y en especial la caza 
co mercial- deportiva, aunque proveen muchos p laceres 
hu~anos, por las fo rmas en que es realizada son altamen te 
perjudiciales, no solamente en terminos de Fauna, sino tambien 
a los o tros recursos naturales de Ia naci6n. 

Obviamente, a medida que los cazadores cuenten con mas 
tiempo libre y dinero . es de esperarse que, si las condiciones que 
regulan la caza p erm anecen iguales, habra m as p resiones sobre 
los animales · silvestres, pudiendo a.celerar sus desapariciones. 
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Esto conlleva al desplazamiento de las anatidae, Rallidae las 
Columbo spp (palomas) por especies que como Zenaida 
macroura (Rabiche) y Rolumbina passerina (Rola) son de 
menos tamaiio y menos atractivas como animales de caza. 

La eliminaci6n y homogenizaci6n de habitats es quizas el 
impacto del hombre que mas ha afectado a la naci6n. La 
eliminaci6n de la vegetaci6n conduce a la simplificaci6n de 
ecosistemas, reduciendo su capacidad de proveer alimentos, 
albergue y lugares para nidificar. Al reducir la diversidad 
biol6gica de un ecosistema, estamos simplificando su estructura 
y por consiguiente se aumenta su susceptibilidad a 
modificaciones significativas que en algunos casos pueden ser 
perj udiciales. 

En condiciones naturales, los ecosistemas gradualmente 
sufren cambios direccionales que conducen a su madurez, 
pasando desde sistemas de estructura (numero de especies) 
simples a una mas compleja, tratando de ganar eficiencia en la 
tr an sf erencia de energia y de crear nuevos nichos funcionales 
y mayor estabilidad . 

. Ahora bien, cuando su estructura disminuye, el ecosistema 
es mas fragil, siendo mas facil de modificarse en una direcci6n. 
Es importante seiialar que la simplificaci6n de los ecosistemas 
resulta perjudicial para una comunidad bi6tica, pero otras 
especies pueden aprovechar la situaci6n y vivir en el area con 
mayores facilidades : son los casos que han favorecido la 
distribuci6n y abundancia de la Columbina passerina (rola) y al 
Mimus polyglottos (ruiseiior) quienes han tornado ventajas de la 
expansion del bosque seco subtropical y de las areas abiertas. Es 
interesante seiialar que el ruiseiior es un excelente indicador 
biol6gico y que existe la creencia, entre algunos campesinos; de 
que reza, raz6n que favorece la protecci6n de esta especie. 

Las principales fuerzas que causan la eliminaci6n y 
homogenizaci6n de habitats en la Republica Dominicana son: el 
fuego, el saqueo forestal, el desarrolfo urbano y suburbano, vfas 
de transporte, monocultivo, inundaciones y drenajes. 
inadecuados de areas pantanosas y lagunas, la introduc~i6n de 
especies ex6ticas, la blisqueda de combustible barato a base de 
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carbon de leiia y, naturalmente, la cacerfa. Estas medidas 
pueden afectar a los animales silvestres ya sea prolongando o 
reduciendo su ciclo de vida, dificultando la obtenci6n de 
alimento o sus requerimientos ecol6gicos, etol6gicos y 
rep rod uctivos. 

La introducci6n de especies ex6ticas agresivas con 
capacidad de adaptarse y competir con las especies nativas es un 
error, ya que son potencialmente peligrosas por sus capacidades 

. depredadoras y de competencia, debido a que han dejado atras 
sus enemigos naturales y parasitos, ocupando una posici6n 
privilegiada frente a las nativas. La grafica numero 1 muestra un 
modelo ecol6gico de especies ex6ticas, donde se advierte el 
crecimiento geometrico acelerado que conllevara a interacciones 
intraespecificas que la obligaran a ampliar su distribuci6n. 

Analisis de poblaci6n/i ~/\area invad J\id a conduce a la selecci6n ...----- I . >~ida ~ 
de especie promisoria 

<oLmLO,, ooLo"L"'L6" I l 
d• '"'m'f "'""'0

.• f ~.~~~~ml•"'• do 

habitat nativo 

tiempo 

La especie introducida puede ser de baja densidad 
poblacional en su distribuci6n original y comportarse como una 
de alta densidad al ser introducida, pudiendo ocasionar 
modificaciones considerables y en algunos casos irreparables. 

La introducci6n de animales ex6ticos es un riesgo que 
requiere muchas precauciones para ser efectivo, !"az6n por la 
cual compartimos el criterio de George Laycock en que la 
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introducci6n de nuevas especies es un riesgo muy gr-~e para 
calcular, co mo lo han demostrado los casos de la "m'aclame 
sarah", la rata, el rat6n, el hur6n y varias introducciones de 
invertebrados y enfermedades cuyos controles cada dfa son mas 
costosos y necesarios. 

No todas las introducciones de especies de animales hai:i 
sido detrimentales, ya que hay un numero de especies que ha 
contribuido a aumentar favorablemente la diversidad faunica de 
la isla, y existen otros, como los conejos silvestres y la Iguana 
iguana (Iguana), cuyos impactos en la naturaleza de la isla son 
desconocidos. 

Hemos recibido la informaci6n del Sr. F. J. Zeehandelaar, 
de que en 1959, aproximadamente 200 conejos silvestres fu eron 
vendidos a Rafael Trujillo h . y posteriormente liberados en el 
area comprendida entre Constanza y San] ose de Ocoa yen 1976 
observamos y colectamos varios excrementos de estos 
Logomorfos. El conejo es un excelente animal para la caceda 
deportiva, ya que su caza requiere gran destreza. Naturalmente 
muchos de los individuos fueron mantenidos en domesticaci6n, 
permitiendo el desarrollo de la cunicultura en el pa1s. 

La aplicaci6n de compuestos qu1m1cos al ambiente 
contribuye a la simplificaci6n de los ecosistemas, promoviendo 
la eliminaci6n de varias especies perjudiciales y beneficiosas . El 
uso de pesticidas no selectivos y en particular los 
6rgano- clorinados, con efectos acumulativos en animales y el 
hombre, han demostrado que son perjudiciales y por 
consiguiente requieren que sean aplicados por personas 
propiamente entrenadas, que eviten las sobre-dosificaciones y 
entiendan los principios modernos de control en los campos de 
la entomologfa, fi topatologfa , nematologia, bacteriologfa y la 
lucha para reducir vertebrados que son pestes a la agricultura y 
la salud publica. 

Las aplicaciones de pesticidas en la Republica Dominicana 
se realizan con muy poco respeto a la vida de los vertebrados, 
incluyendo el hombre. La foto numeTO 10, muestra la asperci6n 
de un insecticida por una avioneta en la provincia Sanchez 
Ramirez. Naturalmente, con los criterios con que aplicamos los 
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pesticidas en las agroecosistemas para el control de plagas y 
enfermedades, y para combatir las insectos de importancia 
epidemiol6gica que afectan a la salud publica, estamos saturando 
el ambiente dominicano con biocidas que aumentaran las 
incidencias de enf ermedades cancer! genas en la poblaci6rr 
humana y la desaparici6n de varios vertebrados que la 
plasticidad de la especie no les permita ajustarse a la presencia 
de contaminantes qufmicos en su ambiente. 

Avioneta en plena act ividad fumigadora. N6 tese que el banderero no tiene ni nguna 
protecci6n . 

Como habrim apreciado, el p roblema de Ia conservaci6n de 
las Recursos de Faun a en la Rept'.1blica Dominicana es mas grave 
que Io que generalm en te consideramos, ya q ue tratam os de 
preservar esp ecies de evoluciones anteriores al hom bre que han 
vivido durante millones de a11 os en ambiente donde el hombre u 
otro animal no ocuparon niveles tr6fi cos tan desarmonizantes . 
L a s e species coma el So/enodon paradoxus Brandt 
(Selenodonte) no parecen estar pre-adaptadas a las cambios 
progresivos y drasticos que vienen cxperimentandose en Ios 
ecosistemas donde hoy se encuentran. (Pena, 1976). Y sus 
ext inciones son inminentes, a menos que podamos definir las 
areas a p ro tegerse )' Jograr SUS reproducciones en cautividad, 
coma ha indicado el Parque Zool6gico Nacional. 
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Destruccion por ~de habitat natural del solenodonte en Los Haitises. 

ADMINISTRACION DE LA FAUNA 

La admnistraci6n cientffica de los Recursos de Fauna en la 
Republica Dominicana esta aun en SU fase embrionaria y 
requiere muchos aiios de trabajos diligentes de varias personas e 
instituciones con entrenamientos en las areas de mastozoologia, 
ornitologla, herpetologia, ecologla, educaci6n y conservaci6n 
de recursos y del publico en general, para lograr que beneficios 
significativos· puedan obtenerse en el uso de este recurso. 

La administraci6n adecuada requiere la protecci6n de las 
condiciones de cubierta vegetacional para ofrecerle la 
oportunidad de encontrar lugares donde obtengan 
permanentemente sus alimentos y puedan reproducirse, es decir, 
administrar inteligentemente este recurso, proteger las fuen tes 
de agua, los bancos de comida, los refugios de fauna, control de 
depredadores biol6gicos, investigaciones con tinuas de las 
fluctuaciones de las poblaciones de especies silvestres, 
programas de repoblaci6n y regulaci6n de la caceria. 
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Por esta raz6n entenciemos, como ha seiialado el Profesor 
Garret Hardin, que cuando se trata del manejo de los Recursos 
Naturales y dado SU caracter multidisciplinario, no es posible 
realizar solamente una cosa sin afectar los otros recursos. Par 
ejemplo, cuando aumentamos la producci6n agropecuaria 
basada en practicas agdcolas extensivas e intensivas en 
determinadas areas, estamos modificando el ambiente y 
pudiendo q.fectar favorable o desfavorablemente vanos 
ecosistem as 'p:?rifericos al area 0 indirectamente a ecosistemas 
situados a cientos de ki16metros, como sucede con las 
deforestaciones en las nacimientos de los rfos o en las p artes 
montaiiosas, cuyas consecuencias, dramatica y dolorosamente 
hoy afectan muchos de las rfos y suelos del pais. 

Tales modificaciones son significativas y necesitan ser 
previstas, y para esto necesitamos com enzar a p ensar a largo 
plaza, realizando estudios de impactos ambient ales que 
permit an una utilizaci6n inteligente de nuestros recursos, 
reduciendo al m 1nimo las explotaciones innecesarias y las 
desperdicios, ya que estos, que h oy consideramos err6neamcnte 
coma desech os , tienen un valor tangible y asumiran una fun ci6n 
preponderante en el futuro . 

Las instituciones que administrativamente trabajan en los 
Recursos de Fauna de la naci6n son: 1) Departamento de Caza 
y Pesca, Departamento de Sanidad Vegetal y Departamento de 
Cafe y Cacao de la Secretaria de Estado de Agricultura; 2) 
Centro Dominicano de Promoci6n de Exportaciones 
(CEDOPEX); 3) Direcci6n General de Ganaderia; 4) Parque 
Zool6gico N acional Universidad N aciona1 Pedro Henr!q uez 
Urena; 5) Museo de Historia Natural; 6) Museo del Hombre 
Dominicano; 7) Direcci6n Nacional de Parques; 8) Secretarla de 
Estado de. Interior y Polida; 9) La Sociedad Ornitol6gica 
Dominicana; 10) Secretaria de Estado de Salud Publica y 
Asistencia Social; 11) Secretarla de Estado de Rclaciones 
Exteriores y 12) el Secretariado Tecnico de Ia Presidencia. 

Obviamen te, la participaci6n d irecta de todas estas 
dependencias gubernamentales e instituciones cientl ficas y 
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educacionales requiere una integraci6n efectiva para lograr un 
manejo adecuado de la Fauna. 

La metodologia de trabajo a emplearse consiste en las 
desqipciones objetivas de cada una de las instituciones y 
legislaciones dominicanas existentes que regulan los usos de la 
Fauna y las modificaciones que consideramos convenientes para 
garantizar una administraci6n ambiental. 

EL DEPARTAMENTO DE CAZA Y PESCA 

El Departamento de Caza y Pesca junto con los 
departamentos de Meteorologia, ingenierfa, transportaci6n y 
equipo y la unidad IBM. constituyen la Sub-Secretarfa de 
Estado d€ Recursas Naturales de la Secretaria de Estado de 
Agricultura y en un tiempo regulaba una gran parte de los 
Recursos Naturales de caracter biol6gico, de flujo y de reserva, 
pero la inercia administrativa permiti6 su fraccionamiento, de 
tal farma , que un recurso de reserva, como el suelo, ha pasado a 
ser manejado q par otra sub-Secretaria e instituciones 
aut6nomas , dificultanda su adminis traci6n. 

El Departamento de Caza y Pesca tradicianalmente se ha 
circunscrito a regular la caceria y la pesca sin definir una 
polltica amplia de las Recursos de .Pesca y de Fauna, por lo cual 
se hace necesaria una reestructuraci6n de! Departamento y la 
Sub-Secretarfa. Canscientes de esta realidad administrativa se 
han propuesto las siguientes modificaciones : 
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Est_a estructuraci6n propuesta por el Departamento de 
Caza y Pesca fue ligeramente modificada por la Oficina de 
Planificaci6n, considerando que debfa existir un comite de 
investigaci6n y Programaci6n y Asesoria Legal a nivel de 
Director de Departamento. 

Estas estructuraciones propuestas son obviamente mas 
efectivas que las existentes, pero no cont ienen los elementos 
basicos de una administraci6n ambiental, ya que el comite de 
investigaci6n y Programaci6n, la Asesorfa Legal y la unidad 
Administrativa no pueden estar desarticuladas de las Divisiones 
de Pesca, Pisicultura y Maricultura y de la de Vida Silvestre. 
E.s te Organigrama asume que las investigaciones y 
programaciones deben estar separadas de las oficinas ejecutoras, 
sin las provisiones adecuadas que garanticen la implementaci6n 
y ejecuci6n de la pol!tica de fauna que requieren nuestros 
tiempos . 

La estructuraci6n adecuada sugiere una investigaci6n y 
programaci6n en el seno de las secciones que realizan los 
trabajos de campo, para ofrecer una administraci6n mas 
realistica en el man~jo de los recursos de fauna y pesca. 
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I>EPARTAMENTO DE SANIDAD VEGETAL 

El Departamento de Sanidad Vegetal, administrativamente, 
es una dependencia de la Sub-Secretaria de Estado de 
Investigaci6n y Extension Agropecuaria de la Secretaria de 
Estado de Agricultura y su participaci6n en la administraci6n de 
los Recursos de Fauna dominicanos esta limitada a la caza de 
control de la "madame sarah" (Ploceus cucul/atus cucul/atus); 
Ratas (Rattus spp) y el rat6n (Mus Muscu/us) en las areas 
rurales, y a las disposiciones establecidas por la ley No. 311 que 
regula la fabricaci6n, elaboraci6n, envase, almacenamiento, 
importaci6n y expendio y comercio de biocidas, en cualquier 
forma, El art!culo numero 6 se refiere a la protecci6n del 
usuario, las personas vecinas, los animales domesticos y los 
animales silvestres utiles al hombre. 

El Departamento de Sanidad Vegetal ha participado en la 
caza de control de varias especies ornitol6gicas encontradas en 
los aer6dromos , a b ase de control qu{mico de los insect os 
encontrados en las malezas que sirven de aliment o a las aves. 

DEPARTAMENTO DE CAFE Y CACAO 

El departamento de Cafe y Cacao es una dependencia de la 
Sub- Secretarfa de Estado de Producci6n Agropecuaria y 
Mercadeo de la Secretarfa de Estado de Agricultura que ha 
dirigido, a nivel nacional, varias campaiias tendientes a controlar 
el "carpintero" (Me/anerpes striatus) a base de control meccinico 
con el uso del rifle. 

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA 

La Direcci6n General de Ganaderfa estatutariamente es 
una dependencia de la Secretarfa de Estado de Agriculturra, 
segiln establece la Ley No. 8 de fecha 8 de septiembre de 1965, 
que determina las funciones de dicha secretarfa. La Direcci6n 
General de Ganaderfa opera de una manera casi independit;nte y 
es responsable de autorizar las importaciones de animales 
domesticos y silvestres . 
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La Direcci6n General de Ganaderfa, a traves de su Division 
de Cuarentena Animal, regula la salida de animales nativos del 
pa1s. 

SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA 

Su part icipaci6n en el manejo de los Recursos de Fauna es 
debido a que tiene el poder de autorizar y vigilar la tenencia y el 
porte de arma y que la misma capacita al portador de la 
Licencia para la caza. Naturalmente la participaci6n de la 
Secretarfa de Interior y Polida en el manejo de la cacerfa 
podrfa ser limitada, estableciendo por ley que el derecho de 
cacerfa correspo nde a las personas que esten provistas de una 
licencia de caza. Esta medida, ademas de facil itar el control de 
la cacerla, ofreceria ingresos al estado, percibidos por concepto 
de expediciones de licencias de cacerfa, que podran ser usados 
en programas de estudio y conservaci6n de Fauna. 

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL (ZOODOM) 

El Parque Zool6gico Nacional, instituci6n inaugurada en 
197 5, tiene por finalidad contribuir a la investigaci6n, 
educaci6n y conservaci6n de los recursos de fauna y en 
especial de las especies aut6ctonas de la isla. Y, a pesar de su 
reciente creaci6n, ha venido realizando estudios de varios 
habitats y la reproducci6n en cautividad de varias especies, 
desarrollando una cultura zool6gica popular que 
indudablemente favoreceri al cstablecimicnto de una polltica de 
Fauna que garantizara la perpetuaci6n de muchas especies de 
animales de la isla. 

Instituciones como el Museo de Historia Natural, el Museo 
del Hombre Dominicano y Sociedades como la de Orni tologia y 
los Amigos de la Naturalcza podrlan realizar programas en 
formas coordinadas, complementando los programas de! Parque. 
Naturalmente el ZOODOM goza de condiciones ideales que le 
permiten el desarrollo de programas mas amplios y de mayores 
integraciones. 
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SECRET A RIA DE ESTADO DE RELACIONES 
EXTERIORES. 

A muchos dominicanos les sorprendera la incalculable 
labor que ha realizado la Secretarfa de Estado de Relaciones 
Exteriores en el estableCimiento de una polltica internacional 
que tienda a garantizar la preservaci6n de los recursos de fauna. 
Nuestro record es comparable a fos de cualquier pais del mundo 
donde haya existido una etica conservacionista por siglos. 

En el futuro, la cancilleria dominicana, reconociendo la 
necesidad de una polltica de protecci6n de Fauna a nivel de isla, 
tomani la iniciativa de luchar por el estableciniiento de una 
politica comun a nivel de isla para favorecer a las especies de 
vida silvestre y otros recursos naturales. 

CENTRO DOMINICANO DE PROMOCION Y 
EXPORTACIONES (CEDOPEX) 

Instituci6n creada el 21 de mayo de 19 71, ~i ene la 
responsabilidad de autorizar las exportaciones de los p roductos 
dominicanos al exterior, en los cuales se incluyen las especies de 
ani"males silvestres y los productos derivados de estos . Esta 
act iv id a d reguladora estatutariamente co rrespondfa al 
Departamento de Econom fa Agropecuaria, que se asistia de la 
Division de Sanidad An imal en la expedici6n de un cert ificad o 
de salud que era requerido por las autoridades extranjeras . 

El control de CEDOPEX a las exportaciones de especies de 
animales silvestres ha rnejorado la situaci6n, ya que 
atinadamente se asiste del Parque Zool6gico Nacional, Museo de 
Historia Natural y del Museo del Hombre Dominicano para 
otorgar las licencias de exportaciones de animales silvestres, 
debiendo informar a la Secretaria de Estado de Agricultura de 
los mismos. 

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES 

La Direcci6n Nacional de Parques, creada mediante la ley 
No. 67, esta comprometida estatutariamente en la preservaci6n 
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de los Recursos de Fauna que se encuentran en las areas 
establecidas, i::omo Parques Nacionales, Reservas Ecol6gicas y 
santuarios de Fauna. Su participaci6n en el manejo de las 
especies de animales de vida silvestre ha sido positiva, pero la 
falta de estructuraci6n dificulta la importante labor que le ha 
sido asignada. La participaci6n de esta dependencia 
gubernamental en el manejo de la fauna serci mayor a medida. 
que la poblaci6n vaya adquiriendo mas conciencia ambiental y 
entienda que estos recursos podr{an ser usados como 
instrumentos valiosos p ara el desarrollo. 

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y 
ASISTENCIA SOCIAL. 

La participaci6n de esta Secretaria en el m anejo de los 
Recursos de Fauna esta limitada al control de rat as y ratones a 
nivel urbano y suburbano p ara la prot ecci6n de la salud publica. 
Ademas, corresp onde al Consejo administrativo del Distrito 
Nacional y los Ayuntamientos proteger a la ciudadania de la 
contaminaci6n del aire y por ende los recursos naturales que 
pueden ser afectados tambien. 

SECRET ARIADO TECNICO DE LA PRESIDENCIA 

El Secretariado Tecnico de l~ Presidencia tiene como 
objetivo elaborar, en coordinaci6n con las dependencias 
gubernamentales e instituciones aut6nomas, los planes y 
programas de desarrollo de acuerdo con la pol1tica cstablecida 
por el Consejo Nacional de Desarrollo . El !Ilanejo de los 
Recursos de Fauna por esta Secretaria,.hasta el momenta, se ha 
mantenido en forma te6rica, ya que en la Oficina Nacional de 
Planificaci6n existe un Departamento de Recursos Naturales. 

Es de esperarse que en el futuro este departamento, con 
sus funciones programadoras y coordinadoreas, facilite el 
aglutinamiento de las instituciones de caracter publico y privado 
que trabajan en los Recursos· Naturales de la naci6n, 

La efectividad con la cual el Departamento de Recursos 
Naturales de la Oficina Nacional de Planificaci6n coordine los 
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trabajos y estudios que hoy se realizan, jugara un papel 
imprescindible para facilitar el establecimien to de una 
Secretaria de Recursos Naturales que permita una 
administraci6n ambiental de los mismos. 

CRITERIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA FAUNA 

Dadas las condiciones existentes de las multiples 
inst ituciones que tienen responsabilidades compartidas en el 
manejo de los Recursos de Fauna, creemos que las siguientes 
consideraciones contribuirfan grandemente - a meJorar la 
administraci6n de la misma. 

A) El Departarnento de Caza y Pesca de la Secretaria de 
Est ado de AgricuI tura debe ser reestructurado de acuerdo a los 
conceptos modernos de la administraci6n arnbiental, incluyendo 
e!1 su cuadro dirigencial a personas con amplios conocimientos 
en zoologfa, administraci6n, educaci6n e investigaci6n y 
entrenar el personal de caza para la realizaci6n de una labor mas 
efectiva, para que puedan recolectar algunas inform aciones de 
campo para ayudar a los estudios que se realizan y a la 
preservaci6n de la Fauna. 

Por esto creemos que en la re-estructuraci6n del 
Departarnento de Caza y Pesca el nombre de caza debe ser 
sustituido por ·el de Fauna, aunque admito que, debido a la 
magnitud de este recurso, su administraci6n adecuada, a traves 
de una division de un departamento, enfrentarfa muchos 
obstaculos administrativos, ya que necesita dependencias de 
mastozoologfa, ornitologia, herpetologia, educaci6n y 
administraci6n. El establecimiento de un Departamento de 
Fauna serfa la medida mas adecuada, ya que el mismo implica 
un reconocimiento mas amplio del valor de los recursos de 
fauna de la naci6n. 

Un Departamento de Fauna, para ser efectivo en el manejo 
adecuado de los animales de vida silvestre, debera tomar en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

1.- Reconocer todas y cada una de las especies de 
anirnales silvestres como parte del patrimonio nacional, de 
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manera que sus utilizaciones, manejos y preservaciones sean 
responsabilidad de todos los dominicanos. 

2.- Administrar los animales silvestres y sus habitats, 
regulando p oblaciones, produciendo y permitiendo la cacerfa u 
otra utilizaci6n de acuerdo a la producci6n sostenida. 

3.- Corrigiendo las causas que son detrimentales p ara las 
especies de animales que son beneficiosos , tratando de mantener 
un nivel poblacional que garantice su perpetuidad. 

4.- Legislando y coordinando t rabajos de conservaci6 n de 
especies de animales con criterios amplios y estableciendo bases 
para la organizaci6n y ejecuci6n de program as faunicos y evitar 
la destrucci6 n de las otras partes de los ecosistem as donde se 
encuentran. 

Naturalmente, la realizaci6n de una actividad semcjante 
requiere establecimientos de parques nacionales, reservas 
ecologicas y santuarios de fauna, medidas que por SU caracter 
multidisciplinario agruparfa a varias instituciones , como son la 
Secretarla de Agricultura, el Parque Zool6gico Nacional, la 
Direcci6n General de Forosta y la Direcci6n General de Parques. 

En las legislaciones deben definirse cuales son las especies 
quc se consideran como animales de caza y cuales deben ser 
prot egidas. 

ANIMALES DE CAZA. 

Generalmente se consideran com o animales de caza 
aquellas especics de vida silvestre que son aptas para ser 
consumidas po r el hombre o que, por ocasio nar danos 
considerables a la agricultura y ganaderla, son es tablecidos 
mediante un a ley o regulaci6n como animales de caza. 

La falta de una Iegislaci6n adecuada que haya dcfinido los 
animalcs d e caza de acuerdo a los val o res quc ellos represcn tan , 
nos lleYa a presentar una Iista de animales silves trcs de Ia faun a 
de la isla , que gencralmente son considcrados como especies 
aptas para la cacerla por las autoridad es correspondientcs de 
estc hemisfcrio, y en las que ha cx istido un a cacerla tradicional 
desde los ticmpos prccolombinos. 
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TABLA NUMERO 3. ANIMALES DE CAZA 

NOMBRE CIENTIFICO 

Podilymbus podiceps 
Podiceps dominicus 
Dendrocygna arborea 

Dendrocygna bicolor 
Oxyura dominica 
Oxyura jamaicensis 
A thya affinis 
Aythya co!!aris 
Anas acuta 
Anas bahamensis 
Anas crecca 
Anas discors 
Anas americana 
Fulica caribea 
Fulica americana 
Ga!!inula chloropus 

Porphyrula martinica 
Colinus virginiaus 
Rallus longirostris 
Geotrygon chrysia 
Geotrygon montana 
Geotrygon caniceps 
Zenaida aurita 
Zenaida asiOtica 
Zenaida macroura 
Columbina passerina 
Columbo leucocephala 
Columbo squamosa 
Columbo inornata 
Manzano americana 
Suidae 
Logomorfos 
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NOMBRE COMUN 

Zaramagullon 
Zaramagullon pequeiio 
Yaguaza 

Yaguasin 
Pato criollo 
Pato rojo 
Pato turco 
Pa to cabez6n 
Pato pescuecilargo 
Pato qu ij ada colorada 
Pato serrano 
Pa to de la Florida 
Pato cabecilargo 
Gal1areta 
Gallareta pico blanco 
Gallareta pico colorado 

Gallareta p latanera 
· Codorniz 
.Pollo de Mangle 
Perd{z grande 
Perdiz colorada 
Perdiz coquito 
Tortola 
Aliblanca 
Rabiche 
Ro lita 
Paloma coronita 
Paloma t urca 
Paloma ceniza 
Venado 
Puercos cimarrones 
Conejos 

HABITAT 

Acuatico 

Acuatica, campo 
arr oz 

Acuatico 

Terrest re 



Obviamente, a pesar de estas especies haber sido 
consideradas como aptas para la cacerfa, las cazas de 
Podilumbus podiceps, Podeceps dominicus, Dendrocygna 
arborea, Oxyura dominica; Fulica caribea, Porphurula 
martinica, Zenaida aurita, y Columbo spp deberan estar sujetas 
estrictamente al calendario que para l~ caza establezcan las 
autoridades competentes. 

Ahora bien, el termino "a~males de caza" podrfa ser 
definido de acuerdo a la ley y en este caso pueden excluirse las 
especies que, debido a las presiones que causa la poblaci6n 
hum ana en los recursos naturales de caracter biol6gico, 
necesitan ser protegidas para garantizar su supervivencia. 

Las especies de poblaciones bajas deben ser 
permanentemente protegidas y estudia:das para evaluar las 
fluctuaciones de sus poblaciones, de forma que puedan ser 
ayudadas. Las especies cuyas protecciones r~quieran mas 
urgencia son consideradas en el cuadro numero 4. 

Cuadro nCc• ro J. .- Eapac1H da M l aalse dm pCJlllaclaiu baj aa qua daben cer 

peracncntei::ien te prot agldae. 

~ <«••bre Clentlr!co r~cnbra CcnCn Co1:Uf'lc aclcr1110 (lUCN) 

Solcnodmte 1(a) ria/11/Sol en/per 

Hmot! ) ( b) c:c/110/Trl ch/asi/r.:uri 

Pl ogl odmt1n m. Huth. 

I oucno r ln oceraih JC b) Tn/22/cyclu/cor/cor 

Igueno de rlcordl J ( b>TR/22/Cy 1 u/rl c 

Cocodrllo-coi c!!ll 1 ( ei)R/ 14/Croco/ocu 

Booby JC a ) B/13/Ptcro/H.15 

a• todo l o cspecle 1• en pel1gro de e xUncHn 

b• s olo lo aube&fH?cl P. 
T. Suj e tn o c o:ir. rclol1zaclfrl 

2• rare 
J• oractedo 

A este grupo pueden agregarse Pe/ecanus occidenffJlis 
(alcatraz); Sula /eucogaster (bobi) ; Fregata manifecens 
(Tijereta); Hydranassa tricolor (Garza pecho blanco); 
Endocimus a/bus (coco blanco); Egretta thu/a (Garza de rizo); 
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Pich6n de Carey capturado contra la ley y decomisado par caza y pesca. ( 1973) 

Pl egad is falcinellus (coco prieto); Ajaicl a;a;a ( cuchareta), 
Cathartes aura (aura tifiosa), Accipeter striatus (guaraguaito de 
Sierra); Buteo jamaicensis (guaraguao ); Buteo ridgwayi 
(guaraguaito); Pandion heliaetus (halcon p escador); Falco 
peregrinus (halc6n); Falco columbarius (halconcito ), Falco 
sparverius (Cernicalo) Tyto alba (lechuza), Speoty to cunicularia 
(cucu), Asio stygius (lechuza orejita), Nuctibius griseus (Don 
Juan), Caprimulgus cubanensis (pitangua), Siphonorphis 
brewsteri (querebebe), Aratinga chloroptera (perico), Todus 
angustirostris (barranquero ), Macrotus waterhousii (murcielago 
orejudo); Tadarida spp, Eptisicus fuscus, Mormoops sp y otras 
especies de animales silvestres de nivales tr6ficos inferiores 
cuyos requerimientos ecol6gicos son menores. No todas las 
especies reaccionan en la misma forma a las cambios 
ambientales. La sensibilidad de las especies de animales arriba 
mencionadas es bien conocida, y en especial las depredadores, 
por lo que deben ser protegidos y utilizados en las luchas 
biol6gicas y coma indicadores de cambios ambientales que 
puedan afectar a la poblaci6n humana. 
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Cocodrilo (Crocody/us acutus) en cautividad en el ZOODOM. 

Para obtener algunas de las especies mencionadas solo 
deben ser cazadas mediante permisos autorizados a instituciones 

' cientfficas del pals que deseen cazar las especies vedadas para 
ser usadas en investigaciones, justificadas mediante un 
programa, o para el abastecimiento del Parque Zoologico y 
Museos, de acuerdo con el status poblacional de la especie en 
cuesti6n, informando el numero colectado para proteger las 
especies de p oblaciones bajas o en v{as de extinci6n. 

Estas medidas estrictamente cumplidas garantizar{an un 
aprovechamiento racional y permanente de la caza, que seria 
para los cazadores actuales y las generaciones venideras. 

Debe responsabilizarse al Departamento, ya modificado, de 
la ejecuci6n de programas educativos, sobre fauna, a los grupos 
de cazadores y al publico en general, para obtener mas respeto a 
la ley de caza, y promoviendo la conservaci6n en los grupos de 
cazadores con vocaci6n natural{stica que s1empre han 
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cooperado con la Secretarfa de Estado de Agricultura. Hay 
cazadores deportivos que respetan las areas protegidas y si cazan 
animales de poblaciones bajas es por ignorancia, ya que no 
existe en el pals un servicio divulgatorio que permita informar 
propiamente el status poblacional de las especies de caza. 
Naturalmente, la estructura y las informaciones necesarias para 
lograr esa cooperaci6n existen parcialmente y requieren algunas 
transformaciones que permitan orientar adecuadamente esa 
valiosa y necesaria cooperaci6n. 

CONCLUSION 

Para lograr un verdadero exito en la conservaci6n y 
utilizaci6n de los recursos de fauna de la naci6n se requieren las 
modificaciones de infraestructura que a grandes rasgos h emos 
sefialado, y es importan te indicar que parte de los t rab ajos de 
investigaci6n, rnnservaci6n y educaci6n ha venido realizandose 
en el Parque Zool6gico Nacional (ZOODOM) y, como resultado, 
los valores contenidos en cada especie de animal empiezan a ser 
reconocidos en algunos de los grupos que visitan el Parque y 
usan sus recursos educativos. 

Realmente la gente esta cambiando, y aunque algunos 
cambios para la protecci6n se han iniciado, es necesario mayor 
apoyo economico a traves de programas justificados para 
mejorar y solucionar los problemas que afectan a los animales 
silvestres. 

El manejo de la Fauna requiere la coordinaci6n adecuada 
entre las instituciones que trabajan y las que tienen 
responsabilidades estatutarias que a{m no las han asumido y que 
deberan realizarlas tan pronto se le asignen fondos econ6micos . 
Estas instituciones deberan proporcionar los conocimientos 
fundamentales que permitan el establecimiento de una polltica 
nacional eficaz, pero los resultados que se logren en la 
conservaci6n y utilizaci6n de los animales silvestres no serfan 
muy beneficiosos a menos que haya una participaci6n 
ciudadana. 
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La cnnservaciSn de la fauna, el igual que los otros Recurses 
Naturales no es uni responsabilidad exclusiva del gobierno y de 
las personas con ideas preservacionistas de la naturaleza, sino es 
una responsabilidad que todos los dominicanos debemos 
compartir para garantizar nuestra supervivencia. 

Si sientes preocupaci6n por el destine que estan corriendo 
muchas de las especies de animales silvestres nativos y te 
preguntas que puedes hacer como ciudadano para lograr su 
conservaci6n, escribe al Departamento de Investigaci6n y 
Conservaci6n del Parque Zool6gico Nacional, Apartado 2449, 
Santo Domingo, D. N. 
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