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DFNKMICA POBLACIONAL DE VICUNAS ENLAS PROVINCIAS�031DE

HUAMANGA, CANGALLO, HUANTA Y LA MAR DE LA REGION

AYACUCHO (3800- 4800 m.s.n.m.) DURANTE EL A510 2011.

Autor:

Bach. Migud A-gs camas De La Torre

RESUMEN: �030

Obje}401vo:Determinar cl lama}401ode la poblacién dc _ 0por categoria

etércayscxoen lascuatmPmvinoiasdcHuamanga,Cangallo,HuamayIaMardc

la Regién Ayacucho durante el 2:30 2011. Material y Métodos: Estudio descriptive,

longitudinal. Poblasién dc vicu}401asde la Regién de Ayacucho del I994-2009. El élea

de estudio }401nemnis Pmvincias dc Huamanga, Cangallo, Huanla y La Mar,

consideradascomolamnanortedclaRcgi6ndeAyacueho, tommdocomo

referencia que el héhitat dc las vicu}401asse encuentta entre los 3800 a 4300

m.s.n.m.(zona eoolégica puma). Rcsullados: I2 porbiacién total de vicu}401as

enccnmadmenlasPmvinciasdeHmmanga,Cangallo,HInmay[aMar}401nenmde

2690 individnos, de los cuales al gtupo }401uniliaroomespnnden a 16.65% rnachos,

56.01% hcmbras y 10.26% crias; 15.76% tmpillas, 1.23% machos solitarios y

0.07% han sido identi}401cadoscomo no difcteuciados, encomrindosc una mayor

poblacién dc vicu}401asen la Provincia de Cangallo en cl Disnito dc Pans an 77.09 %.

Conclusiones: En las provincias de Cangallo y Huamanga existe una poblacién dc

393 y 2297 vicu}401asrespectivamente, mientras que Huama y La Mar no reportan

poblaci}401nalguna.

PALABRAS CLAVES: Dinémica poblacional - vicu}401as



VICUNAS POPULATION DYNAMICS IN THE PROVINCES 01?

HUAMANGA, CANGALLO, IIUANTA AND SEAREGION Ayacucho (3800 -

4800lI)DUR]NGTHEYEAR2Bll.

Author:

Bach.MigueIAngclCamassiDel.aTon'c

SUMMARY:

0hjec}401ve:Tode(am}401m}401xcsia:of}402Iepopu|a1ionofvkuiabygmdcmdgmderfm

AGEin}401Iefmn;xovincesofHummnga,Cm1galIo,HImnzmdLaMm'h1Ayacucho

Regionin20H.Nhln�031ialandMelhcds:AdesclIptzv¢',''  '' smdy.VicuI'u

popu}a}401oninthcregionofAyac:1cho[994-2009.'I'hesuu!yamawczcthcpmvinccs

ofHuanmxgm,Cmgallo,HuamaandI2Mancmsidaedm}402nemnhof}402n:mgionof

Ayacucho,whhmférencemhabhatvicunaisbetwam38(l)4300m(mmhgica1zme

puna).Resnits:1Iwtmalpopula}401mofvicxn�030:as!bIn|din}402re[xovinnmof

Huanmnga,Canga}402o,lhnmamd[aMarwac2690individmls,ofwhk:h}402wfhm}402y

group corresponding to l6.65% males, 56.01% and l0.26% female offspring;

Tmpillas 15.76%, 1.23% and 0.07% so}401laxymala have bean identi}401das

mdi}402'exmtined,beingagreater}401w}401apopu!ationin}402w;xu}401mcofCmgalhin

PaxasDisIrictat7�031!.09%.Conduxions: Inthepmvinces ofCangalloand}402mmanga

}402Iacisapopula}401mof393and}40297tcspedivelyviu|fns,whileHmniamadlaMar

notreportanypopuia}401on.

KEYW�0310RDS:Po;n:ia}4011:mdynamics-vicu}401as

W5



lN�031l'RODUCCI6N

L0stIabajosrealizadosencuamnamatariadeinvwugacaon'" envicn}401asduramcla

pemanenciadebsinves}401gad0msalemanesHo}402hIany0}402enmPm1paGalem$nos

abriemn los ojos hacia un nuevo mundo relacionado con la fonna de vida de esta

espxie,yrnsdiam'nInvashIxspampodamaliurmud|asouasinve§igacimesy

queenlaacmalidadsmlabaseparaphmearmdounconjnmtodcacdonesquenos

conduzxcan a un manejo adecuado de este Camélido Sudamexicano [lo}401nanny Col.

(1983).

Todase§asexpa�031iuni$v}402}401dasa1Iexnmsonelma:lmck>dca}401mdeobsavaci6ny

experimcnmciéxyqucalalatganos}401vomoenmmplantcarmdounproocsode

manejo;pemalavez existzela ptoblemética delasoomunidadcs alto andinasyque el

estadopemanonoesmpaz,hasIaahoIa,depoderafmmar iasituaciémdeextrema

pobrezacnquescencucntzmldichaszonas.

Lavicu}401acsoonsideradacomounnecurso estratégicodcdesanollo econémicopala

elpobladm-almandh:o,noobstame,estonosere}402ejaenmamejmadeIas

mnd§cionesdevida,puesape&rde1ash1vcstigaci0ncsydclasexperiamias



prmeccionistasdehespeciemsehabgmdod}401ewiormwstemmxsoaxpludchs

ptopietariosdclosterremsenqnchabitalavicnfla.

Segfm Decretn Legislative N�034653 �034Laydc Promocién en el Sector Agraria�035,cl cuzil

ermegalavicufnahscammidadesczmpeshnspaasuoustodiayosn}401uwm;

comunidadcsyeniidmles privadag asumieron cl retocnoondiciones des}401avombles;

los cuales en muchos casos mviemn que a}401ontarmediante sus ptopios medics cl

azotcdelacaza}401miva,hfalladepmgIamasypmyeclusdeap0yoenumnma

}402mIsfe:exwiatecml6gica,lafaltadcanidmkscmdi}401chsqImapostarmpmesa

actividad, la inexistenciadc Im mercado legal para Iaeomctcialiuciénde }401brayla

situacién socio-politica deemonces,conforma:oneIeImomodeutmdelcual1:cnian

qneorganinrsusactividades.

Porpmpiaexpelicncialabomlyconsultadetexms,sesabeqneelpumodepartida

para plantea: cl manejo adecuado dc una especie silvesue, cs oonociendo su

dinémica,sncmnpmmmimm&mtcaouasespwkshvmiad(hdeiasp)blacioms

los movimientos migratozios sushébitos alimenticios y nepmductivosy en general

sumtinadevida.

Existen trabajos realizados en cuanto a la biologia de la vicu}401ay todo lo que

conciemeaamhébimsdenuodesupmpiol}401bitagpaopowsclahabhdodclos

cambios ensu poblacién; la vicu}401aporserun animal silvestreytenilorial, depende

muchodclamasadcsu poblaciénycldesannllodclacspecie; también dependedc

lacan}401dadcbeesmymmmstmmgiénmsehanelabozadouabajosdecsae}401pomhx.

x



Ene!Pa|Llavicu}402aaxh:esumsidcmdaconnmnespecievnhIaabie,pucss1

poblnciéna}401nuasafmesms}401gdapmelazotedehcacaia}402egalyhiadiiérmcia

de autoridades detoda indole. Porlas razones se}401aladas,el prescntetrabajo scha

dcsaum}402adoteniendoulcuenlaiossiguientcsobjdivost

1. Detetminare!tam££odelapoblaci6ndcViy;c;gr£p¢):<:atcgoria

atmeaysexocnIasPtovinciasdeHuamanga,Huanta,LaMaryCangallode

laRcgi6ndcAyacuchodulam2cla}401o201i.

2. EstabboerIasca:msseumdmiasdemuenc(atza}401n}401va)ys:impactopam

iasvicu}401as

3. Determinarérmsdcpmteociényconservaciénpamlavicu}401a.



CAPi'['DLO I

1. REVISION BIBLIOGRAFICA.

1.1 ORIGEN 1)]; LA VICUNA

Jeorge (1962) y Frankiin (I982), indican que Ia aparicién de los Camélidos en

Américadelblonefxlelnsae lomi}402onesdea}401osa}402ésporhqtnscicmnsideramm

de las prinxems }401nniliasde aniodéctilos. Las grandes glaciaciones y constantes

cambios clim}401ticos,obligaton a estas especies a realizar extenms migraciones

especialmente hacia el continente asiétim y poacrionnente a Africa a través del

EsuechodeBe}401ng,entmxtolasquesequahmr;poblm0nbastaszxmasdeAmé}401ca

del sur llegando inciusive hasta la Patagonia, las mismas que auavesaron por el

lstmo dc Panamé.

En el cuadro sobre }401logeniaque se describe, se puede notar que los anceslros de los

camélidos datan desde Ia Em del Eoceno, pero es en el Miooeuo en que las

canaeristicasp'opiasdelosCané}401dossehacmmésevidenRsauavésdeios



Procameiusqneyacmtabaconcnanoespeciesdcfmidas}401senelgxocesode

adaptaci6nalmediodelascspeoiesqmseda!aexistuwhdcbsP}402awhmia}mcc

apmximadamemn 11 a 9 millones dc a}401osa.C., eon Im organismo mis evoiucionado

quecolnimmnapobiarlapmtzsmdclmn}401nemasiguimdoestcprwesoseda

lugarabslanmwyasp}401ncipalescamcteds}401cassonlalongiuximeamrdclos

huesos y su fénnula demaria.

Anni }401logené}401wde los camaiaos

EOCENO Pmtylopus

______i______
/ Poebmtherimn N

OLIGOCENO

MIOCENO Oxydactilus 1 Stmomylus

£ Pmtolabis

Aqsymmclus 1

Pmcamehs

PLIOCENO �030

Titanotylopus Pliancheniaz

PLEISTOCENO

Camelopus

xuaclmre Camehs Lam Vicugna



Lapresenciadeloscamélidos enAméricadelSurysudispesiénporeste

o0n}401nentedalaapmxinmdamcntedc3a4mi}402onesdea}401os,!lcgandoanavésdel

Istmo dc Panmué debido a las oonstzmtes glaciacioncs y cambios bruscos de

}402empaaImaqnesepmducianmAnIédcadelNmte.Enm|aciénahdusapm'ici6nde

cstosamzélidosmesapanedelmn}401nmtgcsmdiospabmmlégicosdcmlxsnanqaw

ocmriéapmximadamentehacell) mila}401osauigqlmdmldosbloaque}402asquc}401remn

capaces dc adaptarse mejor y més nipido a los cambios climétioos y tecténioos,

}401zemncapamderesislirlasinclemencimdel}401anpoysobvemdoatenenos

agrestes muchas veces desprovistos dc pastas suavcs y de agua, tcniendo como

oonsecuencia¢:amcn:risticasque!ashacen|'micas.Estos }401ltimospoblamn extaensas

mnasdeSmiamé:im,<huxbasio}401genalasann0especiesdeCmnéiidosmna1la

ac!ualidadconocemos:la!lama,laalpaca,lavicu}401ayelguanaco,lasmismasquese

extcndieron desde las inmensas pampas hasta las altas cordillems donde fueron

pmdominalltesloscamélidossilvesuesoolnolavion}401ayclguanaoouzyosorigenes

seremontnnaunaamig}401edaddczmillonesdea}401osloqmllevaamuchos

investigadoresa pcnsar que son los anteoesores directos dclallamaylaalpaca.

Esmdios rodents estableciemn de}401nitivamenteque los camélidos se ubicaton

desdelalegiénsurandina porclnortc lIastaelCabodcHomosalsur;porelocste

dc-sdcelOoéanoP'aci}401oohastallegar a!csteenlaRegi6n de}401ltasicobacnel

Brasilpasa11doporlaColdille1adelosAndcs.

Cabe mencionar que todo csteprooesoevolutivo duré alredcdorde35 millones de

a}401ospamobwncrumoresulmdoeigénaoacumldecmnélidosqmseencumnuanen

Sndamé}401calosqucmiunludnconstantcporlawpavivenciadehcspecie



modi}401caronsumor}401logia,}401siologiaysolxetndosucomportmnientoquelos

caxactermenestostiemposcontemponineos.

12 TAXONOMiA DE LA VICURA

Ho}401nanny Co! (1983), explican que en el Reina Animal, cl submino dc los

meumoos abmca la mayoria de los animales existentes en la actualidad. El Phylum de

los exudados, que as cl siguiente nivei jexérquieo, comprende al Subphyllum de los

vertcbcadog en el cual los individuos estén cazacterizados por tenet csqueleto

intemo, canilaginoso u éseo, cuyo eje es la columna vemebml. Estos animales tienen

una musculatura estriada que se insena en cl cndoesqueleto, mediante tmdones,

pmstmndotmnsimmiab}402maalymc}401lmmcimuhciénsanguitwmaurxh,

sangrc provista dc glébulos mjos con hemoglobina y excreciéu mediante los dos

ri}401ones.

Con lah1fomaciénacnnLlachsi}401caci6n'mxon6micasugeridapmahscamélidos

andinos es la siguiente:

Reino : Animal

Sub Reino : Metazoos

Phyllum :CordaIa

Sub Phyllnm : Vertebmla

Clase :Mammalia

Subclase :Eu1heria

Orden :A1-}401odactyla

Sub orden : Rumiantia

4



In}401aoiden : Tylopoda

Familia : Camelidae

Tribu : Lamini

Génem :Iuma

Viwgm

Especies zlnma guan:'cae(MuI}er 1776)

Lama gfwna(Linnacus 1758)

Vicugna vicugna(Molina 1782)

Vicugna paces (Linnaeus 1758)

1.3 CARA(.�031iERiS'l�030lCASMoRFou')GicAs DE LAvlcu}401a.

Z:i}401iga(20}4026),memionaqnehviwfnsecaaderimpmtmer:maspecm}401égila

pasar dc hallatse en los climas y terrenos més inhéspitos. Su color as particular

(canela) por lo que sn tono se impone en la lenninofogia de la }401bta.

Iavicufmaligualqwelmstodecamélidossonpascadmeskmatos,a:u0te

camcte}401zadoporelmchralmmodecadabipedodiagomldcmsommcadoalzando

simulténeamente ambas extxemidades del mismo Iado lo que produce un tmmo més

largoyporendecuhirmaymextmsi6n.Pemmso|osonsuspatasqucesténbien

adaptadasparaesta }401mciénsinotodoelrestodesucuerpouadispmiciéndeIas

extremidades en relacién al cuerpo, cl cuello y lo estrecho de su cavidad tot}401cica.

Los incisivos tienen una carwteristica muy particular entre los Imgulados no forman

raices y son dc manera alongada.



Esdméspeqm}401odekscané}401dos}401uemusihmmesbelmde}402tneasmnlanioss,

presentaun lomo1igpramenteanqueado.Eségildebidoalas exiremidadeslargas

que tiene, siendolas posteriores mucho mis grandes que lasanterioms las queson

delgadas pero ihettes.Elcuell0csIargoyrectoIacLenelmomeI'rtodelacanera,

lomantieneenposici6nhotizon1aL

Sucabenpmeoemésgiandemmlaciénasxcuupotbbidoaqtetiene}401nma

redondeada.Ticne<josgrmdesymdond0sdeexpresi6nvivay<hm;aex6}401ca

bcllcmna1nral,los cualesesténpmnegidosportupidasy largaspcsta}401as.Lasotejas

son vcxticalesymuchomésmoviblesque lallama y lnalpaca.

1.4LAv1cU}401AEN1;LPmu�0301

1.4.1 Etologia

Zx'1}401iga(2006),mencioraqlnelavicuthesmndelascuan-oequeciesdecalnélidos

sudameticanos existentcs, pcnnaneciendo ésta en estado silveslre al igual que el

guanaoo.

Lavicm1asemouenuadisuibnidaennuestropaisapar}401rdciospanlek)s6°y18°

de Latitud Sur y los meridianos 69° y 78° de Longitud Ocssque geogra}401camente

coxrespondealos depannmentos del norte, oentmysur enmarcadosen la cordillcm

de los Andes, Ia misma que ptescnta calacteristicas similares: terrenos abmptos,

pendiemcsyalglnasplanicimomesetas.

La especie se ubica entre los 3,800 y los 4,800 m.s.n.m. (piso ecolégico: Puma). En

nuesuopaiscspeci}401caummese}401amdat0smbIesupobhciénml6dqmmmentos

bswalcse§énubicadmmhsie:mdenueskopaissimdoe:ms:Ayauwho,Lima,



Pano,Ap=whnm,Jnnixs,On2so,Tacm,Ancash,Huéntmo.AwqnimMoqnegu3.

Cajamarca, Pasoo, La Libenad, lca y Huancavelica.

Habitan principahucnte los pisos altitudinales de: Montana que esui entre los 3,812 y

4,100 m.s.n.m.; Sub�024alpino,entre los 4,100 y 4,600 m.s.n.m.; Alpino que va desde

los 4,600 y 4,800 m.s.mn. y e1Nivel que esté por encima del anterior. Estas pisos

tienen un clima variado, que va desde templado de los valles intemndinos, climas

}401'1'osysecosdelaszonasmésaltasc0moIaregi6nJaIcayPuna,hastaniveIesenl/as 4

panes mésal1asdclaCordille1a. Lapmsenciadelluviasesnm�030cadasobretodoentze

los meses de noviembre, diciembre hasta marzo y abril donde las suelos revemdecen.

1.4.2 Importancia.

Para Z}401fiiga(2066), la viouiia es importante por los siguientes aspectos:

a)Lavicm�031iaseesl}401constiuIyendocn|maespecicdcconsidelablcimportancia

dentro de la actividad econémica del pobiador alto andino; debido a la

comctcialimcién legaldela}401braobtmida,Iacuai seeotimenp:-omedioa$3S0

cl kilo de }401brasucia.

b) Es unade laspocasespecies que sc hanadaptadoazonasinhéspitasyque porlo

tanto no tienec en cuanto a alimemacién se re}401ere.

c) Frenteaotmsespecies, lavicu}401atiene lassiguientesventajas:

> Nuestro pais cuenta con una extensién aproximada dc diecisiete milloncs dc

Has. apias para la crianza de este camélido, distribuidos en 16 depanamentos

loscualescucutanoonladetasyllanmasahoandilimalolargodela

Cordillera de los Andes.



> Apmvechademejormanetalospastosna}401vosymlosducuuyeporaocién

delpisoteodebidoaqnc}401enededoscxmalmohadillasplamates.

> Notienecompctarlciaconelganadodoznésticoenlaszmasaltas,dondela

crianmdeéstoscsihnitadayenlamcjmdelascondicimcscsbajishmypor

tantonadarcmable.

> Su manejoesen fonna silveslre lo que detetminabajosooslosdepmduocién,

porserunacspeciet}401stieayadapladaenfonnaoompletaasuhzibitat.

d)Esunnecmsoesu'a1égitx),yaqne d55%delapob|ack')nnnmdialdevicu}401asse

hallaennuestropafsyconungranpotcncialdc}401anspampodercriar

aproximadamente ues millones de ejemplates lo que nos pennitiria tener una

prodncci('mdeporlommos225TM. annalcsdela}401lnamés}401naoonocida,sin

contnrconloscuetosylatxxnequemmbiénsonaprovechablm.

c) O}401eccuna altemativa socio-econémica para las mnas m.-is empobtecidas dc

nuestropais,puestoque losingmsos obtenidosuosélosenintesulladodela

mmercialinci6ndehspmdncmsde}401vadosshIoqImadan$genaarépwstosde

trabajo que son de vital imponzmciamel desarrollo de los pueblos que cuenlm

conestemcursonaturai.

Galvén Santa Maria (200l) teponaque:

lavicu}401aseemuenuaentenitmiodclas<x:munidadescampesinas,degI'an

importancia ecolégica, social, cultural y econémica que lc ofreoe al poblador

aigxmas expectaiivas que pueden ser apmvechabies en fomra oonjuma. Los

uabagiosqnesermlimnmtoxmalaviw}401aylosmmé}401dosenga1aaLestén

orientadosadesarrollar elsectorpambenc}401ciaraunagranpoblaciéndelosAndes

marginada,ye[de Iavicu}401acsunacasomuyespecial,oonstimyéndosccn
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potenc'nlpmductivo;muestradeelIo,¢squeapanirde I99-thastaelaiio2000, se

hac 155 TMde}401brad£:viou}401aporunmonxoapmximadode5.5

millones dc délznes en bene}401ciode los campesinos productoras de las

comunidades pesinas especi}401camentelas de Ayacucho.

15 comoammwros mismos somm LAS VICUNAS

Z}401iiiga(2006), muestra los siguientes conocimientos bésicos sobre las vicu}401as:

a. Dimor}401smoSexual:

Iasvicuiiascalecendedhnm}401smsexualyaqmmexislzdifetmcia}401sicaamel

machos y hembms, y paza difemnciarlos cl }401nicoindicio es el comporlamiemo de

estos animales. En [as }401tmiliasse ha podido notar que el macho esti algunas

me}402ossemradosdelashemhasymmhomésaIamq1néshs.Elmaohode}401ende

un territorio }401jo,en cambio Ias tmpillas de machos juveniles lnman un

componamiento indeciso, mimem elevado de ejemplales, tama}401oxmi}401mney no

tienen guia o jefc.

b. Edad y Orgacién Social:

Elxesultadodeloscensosseobmvoenbasealaesmumnadeiapoblacién

diferenciando a las viol}401assegim su edad y a}401liaciénsocial. Pam esto los

técnioos clasi}401caxon:1 wins caméiidos de la siguiente manera:

> Vicu}401asCrim:ejemplaresdeambossexosantcsdesumadumz sexua},osea

antes dc los 12 meses.



> Vim}401asJuveniIcs:Lashcmbtasen1tek)s'l2mesesdeedadylapariciéndcsu

primeractia.IA)smachosexm'elos l2mcsesdeedadysusali.dadelatropilla

juvenil.

> Vic1n1asAduItas:SmlashcInbmsdespuésdesnprimerpartoyk)smachos

deqmésdesu salithdeiatmpillajuvenil.

> Grupo Familiar: Gnlpos de vicu}401ascompuestas por vaxias hembras adultas,

hembras juveniles, crias y una vicuiia macho que es el jefe dc la familia.

> Tmpillas: Son reha}402osgrandes dc machos juveniles o soltems cuyo mimem

alcanza hasta 200 ejemplares. En los dcparlamentos de Ica y Huancavelica han

Ilegadohasta83individuosdiviséndoseungIupodclosmismosenla

comunidad de Cajamarca-Capilla Notte.

>Machossolimrios:sonaquellasvicu}401asmaclmslosctmlcspors:1edad

avanmda, ya no pueden sostener su gupo familiar, siendo dcsplamdos por

ejemplates jévenes condcnados a vivir en fonna solitaria.

>Individ'uosnod£léIenc1ados:'�031 S<)naninIaiesseniles,adultns,juvcniIesoa'ia.s,

que por difetentrs factores (de distancia, climéticos, etc.) no se han podido

ciasi}401cardentro de los grupos mencionados anteriormente.

c. Confusién eon on-us animales siivcstrcs:

Detodaslasdemzisespcciesdecamélidosyanimales silvesttesde lazonaalto

andina, la vicu}401asolameme se puede confundir con el guanaco pero a distancias

pmdencialessevequeéste}401itimotieneelcue}402oenfo1madc�034S�035,lacamyoola

mésgandcylevamadaqueenouosmmélidos.

Otra diferencia que se noté, the el silbido dc alarma incon}401mdiblecon los de otras

especies, camctcristica pmpia pan: alerlar sobre la presencia dc algfm pcligm.
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1.6 POBLACION Y cosrummms m»: LA VICUNA.

HofmznnyCo|.(l983),hacer1merrci6nquehaj0e1términodcpoblaciénscentiendc

una comunidmi dc individuos de la misma especie, que se cruzan librernente entre si

formando asi un grupo genético particular, separado de los dcrnés de la misma

especiequehabitano1nsregiones.Asr'mismodeta11an queloscomponentaesbfsioos

para hacer evaluacioncs dc la poblacién animal son las tasas dc nmimicnto y muerte,

la composicién respecto a] sexo, la estructura por edades, y la abundancia numérica.

Ellos dioen que desafortunadarnente, se pueden acumular al mismo tiempo una

elmmiénmmplemdeaadosbsdansneccsaricgpaopamakanurumseriede

objetivos hasta con una parte de ellos.

For 0110 lado, Zir}401iga(1996), aludc que en 1994 e1 Pen�031:tiene un total de 66559

vicu}401asen Ayacucho como principal zona de eoncentracién, ie sigue Chile con

26336 vicuiias, Argentina con 19000 viou}401as,Bolivia con 73000 viou}401asy

}401naimcn}402eEcuador con 52 vicufas. Aproximadamente unas 400 vicuiias que estén

en territorio pcruano se tra}402adalaprovechadn por candores fnrtivos

bolivianos para matarlas en su terrimrio.

Trinidad (1994), revela que en el ccnso realizado por INRENA mire abn'1 y junio de

1994, ei Pen�031:poseia 66559 cjcrnpiares que representa e1 53.07% del total dela

poblacién mundial de vicu}401as.E1 crecimiento de la poblacién dc vicu}401asen

Sudamérica desde 1979 a 1994 es: Pen�031:con 2.3%, Chile dc 7.8% a 20.9%, Argentina

dc 5.7% a 15.1%, Bolivia 4.3% a 10.3%. E1 oenso sudarneticano en 1994 fue: Pen�031:

con 66559 (53.7%), Chile 26336 (20.9%), Argentina 19000 (15.1)%, Bolivia 13000

(10.3%) y Ecuador con 52 (0.44%). El magro crecimiento dc casi 2 décadas en cl
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Perésedebe}401mdametmhnmtealincvunmmdelacanthr}401vacspechhnmtaenel

acumIdeoenio;o}401sismon6n}401ca,pe}402ododesequhsyabandonode!asamn}401dades

delsectot.

Emmfelld(]972),aq1mqmyahmdisnh|uidomv§IisIugaI}401elaguadulce,bs

alhnemosyelespacio,shIoqwmodi}401canhstendenciasactuabsmnypmmolas

necesidades baisicasdela Vida, solo podténoubrilse adecuadamente en algunas oasis

afonunadosentmdesienodemiseria.

Si losefectosdelanmentodclapobhciénsobrelosmcursossondi}401cilesde

predecir, ¢',Qué pasa con las comunidades natumlm? Sc puede demostrar que el

crecimiento de las sociedades humanas ha ido aoompa}401adade un aumento paralelo

delcult1'voyladivisi6ndelatiena,cuyoresulIado}401neeldesplanmimtodelas

comlmidadesnaimalcs.

De todoestose ocupm losc<msc1'vacionisI:xsdetodaslastendencias; las poblaciones

humanasetluechnimmuxnslmuxalmnanosespacioytcsuvaamdunoqucks

asustaa cllosmismospucstoquesedancucntaquedestzuyenloshéhitatsy

comunidades, c invaden los }401zigilcsparques y zonas silveslrw a un rilmo vertiginoso

dentmdeestavidanatumi.

Mar}401nez(I996),ms}401mnqiwelmnunldelzspohhdonesdevicu}401asysegmamemc

dc otras especies silvcsues, la deterrninacién de la saca, y entre otmos aspectos que

expresan un nivel demanejo mspondca las neoesidadcs dc buscarla annonia con la

nannalem,conceptod(minameenelmzmdoandino,alpnntoqueformanpane

esencial de su oosmovisién. la vicu}401acomo otras tamas especies fue conducida al



bordedchax}401miénmésmmsiwpmductopuede}402inwnmr}401nesaumnisticosla '

recuperaciéndelavicu:�0301ada!adel965,lamismaquenocoxnprome}4016la

participacién plena de las comunidades, si no solo a partir de 1992. En 1993 se

organiza el primerchaocunacional en la resenra nacionai dc PampaGaleras, en la

que panicipancomunidadcsde1smdeAyammhoyrq)rmmtanxmdelcmuodelpais.

En la evaluacién poblacional de viou}401asa nivel nacional, cl INRENA (1994),

sostiene que las evaluaciones del Izma}401opoblacional de la especie vicuiia en el Penis,

sehancfectnadodesdeI980emplcandométodosdcca:rheo9erresue,

espcci}401camentecl método de conteo directo y total, cl cual ha resultado set el de

mayor oon}401abilidady exactitud seg}401nse ha demostrado en los census lievados a

caboenelPcn2yChile,yporlomntonohaestadoendiscusi6nyhap<x}401doset

empleado para el oonteo dcntm del dise}401omuestra].

Hasta 1993, :1 Pen�031:no contaba con una otganizacién espacial del ocnso dc forma

integral, como Iaque hasidodesarmilada paraefactosdelcm9odc1994pcmcou

base en la identi}402caciény delimitacién de sitios censales en el h}401bitatdc todas las

regiones en dondx�030-.se distribuye Ia vicu}401a.S610 se conmba con delimimciones y

repmseutaciones canogré}401casdc sitios en fonna pamial, litnilmdo con eilo el diseiio

y limitacién naciornI,apartirde loscensospatcialesqueseejecutaban.

Sobre la base de los datos disponibles en el periodo de 1980 �0241984 el Iinico

panimetm poblacional que podria aponar xma idea de la situacién y evolucién

gcnualdelaspoblacimesdeviumasenelPer}401saiahdasidadm}4011BLY3q�0349e§a

aporta una Imidad especial esténdar.
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Coneloensodevicmiasefectuad0enl994sehartxne}topaxaelPer}401,la

mgulmhaciéndchhaseespacialdelcensomfmmimegzahasilnismsenému

herramiema mil para tealimr aociones posteriores dc conservacién y manejo dc

vicuiias.

Ca1Ie(l982),sw£entaqueanimalesgmga}401oswmohviw}401amhabimypastam

grupos de 5 a 8 hcmbxas bajo Ia atema mirada del macho (lay}401acho),donde el macho

elige el Iugar de pastoteo en zonas eslratégicas para asegurar su ham dc hembras. Eu

cuanto nota peligro ammcia inmediatamente a través de un silbido que lo caracterint

El macho constituye cl guia de las hembms del gupo obedeciendo estas el derrotero

dei guia macho, tanto es asi que cuando maian a! macho las hembms san aniquiladas

Uotalmenteporquenohuyuldei lugardonde sucumbiéel macho. Enlaposcsiénde

las hembxas, rige la ley del mis fue}402e,donde el macho luego de oonstantcs peleas

con otros machos a quienes vence; adquieren el hato de hembras. El macho que es

derrotado por io generai es el més viejo este sohnevive 0soio yaislado. Dc

igual fomxammudolasu'iasmachos}402cg:mala}401odcedad,estoss0nm;pulsadosdel

hato.

Lascriasluegodeserexpulsadas fotmantmpillas grandesqucapacicmanjumasy

asflleganalaedadadulta}401onIosgmposmésnuxncmsos, Ilegéndoseajlmtarhassa

200 individuos). Después dc llegar a la puhett/ad estos salen a luchar en busca de sus

propios batos de hemblas.

Eslecamé}402dovivemoonstm}401ludmyasedmnmdcstsgnopiosumgénuesyde

loscamdores}401xrtivosdealliqneseamuyelocuemclaacpresiéndc Cardoso,A.

(I975), citado por Calle (1982) que dice: �034Sntixnidez la data de velocidad
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vt:rtig1msa,' la cnxiosidad dc valentia, h dcsoon}401mmdc vigilancia�035.Las wc|mas'�030

forman letlims can sus emrmamm}401.

Algo mis del 80% de la poblacién mundial actual dc vicu}401as(65000 cabezas) se

encucnuaenelPer}401oomznhadoespeohhnmtemlaRegiénAyacudm(42000

cabezas).EnBoliviasemcuentran vleu}401ascnlosdepanamenmsde laPaz, Omroy

Potosi; con mayor couccmracién en Ulla Ulla (4443 cabezas), Chile tiene en su

reservadeLauca7990cabems,yArgentinaenSanIuanyJujuy4000cabezas.

William (1974) citado por Garcia et al (20111), menciona que los [nachos no

territoriales se junean en grupos, formando solamentc por machos y que son

respetuosos dc hzibitais ocupadas preferidos por los muchos tenitmiales residemscs.

El rolesu'ak'gioonosnlamentedetcrminael sitio, lilnitcsytmnailodcsuterritorlo,

sino que xegula el mimero dc animales dentro del gmpo familiar, aceptnr o rechazar

individuos extra}401osmchazmdo a los miembtosjuveniles.

Tapia citado porGamia y Osorio (2001), explica que es imaesantc ver como las

vicu}401assemovilinnenlama}401anahaciahpanebajayencmmarmeoosistema

apropiado para su alimentacién como para mantener su propia temperatura oorpotal.

Se diria que saben utilizar mucho mejor los pastiznles alto andinos que los animales

introducidos como los bovinos y ovinos.

Ho}401nanny C01. (1983) citado por Garcia y Osorio (2001), revelan que segfm la

abundancia de pasta y las influencias por el hombre y cl ganado, la vicu}401ase levanta

porlasma}401anasezmemediahmaazmasydeswésdelasalidadclsnl.



Siminmihums}401anoslmviasomvahseulaspampaslasvi}401seeclnnd

suelocunelmnelloextendidoyapretadoalasuper}401cieysucuctpoeilaonnadcla

dimccién del viento. Por estec dc pmteocién, muchos ejemplares

quedan inadvu'tidosamelosmanojosdeichns,m<�030amdeqnedcmsaioruab:qie

enépocadcmalliempo.

Hacia elmediodialasvicu}401asmigran desdelas}402anumssecashacia|os riachueloso

puquiales de la mgién, descansaudo y caminando desde las 11 am. hacia las 14

horas.

Alanochecerlos animalcssedirigenasusitio dc dorminquccstacnlascutnbresde

las cofinas, encasode inwraociones humanas, yen poblaciones bajo la pmteocién

puedenestarmcualquiersi}401odebnenavisibi}401dadymesmexpucstoahehdax

Ho}401nmmyOoL(l983),cxp1esanquelosgruposfan1}402iatesdevim1}401as}401endma

donnirenlaspartesaltasdesutenitorio,dcdi}401cilaccesoenposiciénposuada

Lasalidadelsoldainicioasusactividaies,siendoIan0pi}402adcmaclIosIasqucse

:-

levantanm§stempmno,dmameeIdfalaIim}402iamwnesn!et}401&mio,pastandoy§ :9

descansando,detalmanera que alredcdordelmedio dialleganalaspaxtesmés bajas

pamtomaraguaylohacmunavezaldia.

E Q

Pm!atmdeiniciandzemmo,mconiendohspanesmvisitadasalhajar.Eusu _-

hébito dc fotrajeo consume la mayor parte del dia, demomndo en cada planta

soiamente medic mimnoenpmmedio, seleccionando parnesvadcsyhojassecasy

dmaghaxiéndelmodisqtwoaaamm}402adodeobsavwimesp}401mananesalm

almdedorcsmespecialdclnmchoHdcrdcla}401:miEa_Realsuba}401odcarcmpam



loctnlsevoltealxhasuicua}402ovwesciemolandomntcztxldemediomiuuu),lascrias

sercvuclcanapanlrdclostresocuannmesesdeedad.l.asvicu}401as}401eneula

oostumbrc dc defemr solo en los estercoleros que son monticulos negms ficilmente

distingt}401blesdondcdefecanhasla4veccspordiapamhunljm1mlaspatas

delmhuasysepaxmdohs}401mtaioreslknestoscswmolaossemunmnanmwiag

insectos, etc. Y es visitado pennanentemente por aves que van es busca dc alimento

incluso cl amino (Conepatm rex) lo visita, pmspenmdo algunas plantas que crecen

en forma sobrwalimte.

Estos estemolems albetgan ectoparésitos dc los oamélidos por lo que oonstimyen

fuentes de oomagio.

Enépocasdepa}401ciénlospumsvagcsdelospastmegseoons}401myanenmllhcmr

principal paxa teducir cl n}401memdc crfas sobrevivientes.

1.7 FACTORES DE SUPERVIVENCIA DE LA vlcufm

Dajoz (1979), hace mencién que la nutricién es un factor eoolégioo muy importante, '

seg}401ncalidad y cantidad intetviene modi}401candola fecundidad, la longevldad, la

velocidad cle desarrollo y la mortalidad de los animales. El estudio dc la calidad de

alimento imeresa més al }401siélogoo nuuicionista, cl eeélogo tramm particular de su

in}402uenciasobre la abundancia, dumcién de la Vida, velocidad dc crecimiento y

fecundidad de los seres vivos. La nutricién tiene una accién dimecla sobre la

fecundidadespecialmen12eelCa, P, N. Enmuchoscasoslacantidaddealimentonoes

factmlimitantepamlafecundickxis}401iopamkca}402daddelmianalzcalidadde

alimento act}402atambién sobre la longevidad de los animales, asi como en la velocidad



decrecimientoymortalitbd. Ladietadcumcspeciemamcmcumstanmealolargo

dcla}401omhsdifcxuxtesbcalidadcgyesmsvmianwh}401mdéndeiascaaeioncsy

la actividad de los animales. Cuando cl alimento no se encuentra en cantidad

su}401ciemcsetransfolmaenunfactorlimitzmepotqlxeeslafmicafuenteenergéticade

quedispmtenlosanimalea}401idesanolbcsnuwhoméstépidoumndo}401eamlos

animales una dicta abundante,

Ho}401nanny Co]. (1983), mencionan que ia competencia por cl alimento eon otras

&;pecic$¢kmés&icasdecan1élid0S(3lP3i=8. ll}402ma)a0csgrande,porquelavicn}401a

aprovecha plantas formjeras més peque}401as.En situaciones de sequia que conlleva

disminucién dc alimento las altemcioncs que pmduocn cl excesivo mitnem de

herbivores, ob}401ganah}401m}401aava}401msuwmponamiemoaihnen}401cimyd}401cmpo

depastomoaumentadcun15%aun20%ccnloquesucedi6enlosaiios 1978);

1980, afxos que sc caracterimron por una gran reduocién de lluvias. El consume

puederealizzrseinclusodenochcbajoialuzdelalunaycuandoianeoesidadde

alhnentoesc}402}401capuedcconsmnkespeciesnoprefb}401dascomolamhyelichu

1.8 cARAcrERis'ncAs DEL HABITAT ma LA VlCU}401'A

En INRENA (1994), se mmciona que el hébimt de las vicu}401asson has altipianicies

andinas,aunaalmmqnevadesdelos320Dy4690m.s.n.m.,eoinoidiendooonla

zona biogeogré}401cade la puna.

LasformacionesecolégbasdepunayaltosandesenelPcnisedistribuyendesdela

regi6nLaLibenadene§norte(8° lat. N.)hastalasfronte:asconBoliviayChileenel

Sur (l8° lat. S.); 5:: caxactnrizapor ser més hfnneda hacia el norte, mntinuéndosc oon



elpéramnym}401secahaciaeisunlaaltitndoscilaemreIos3800y5000m.s.n.m., V

con unak:mpemmrapromediode6°Ca8°Cyen400a'I00mmdeprccipitaci6n

pluvial.

Elclhnaenesmlegicigposeemvéghmnplu}401mnariwcsivatmhrgopaiodode

a}401dez,notabksvadackmesté:micasdhriaghIm1edadbaja,y}401mksqtnamncmm

la sequedad y el }401io.El periodo vegetative se produce en los meses dc encm y

febrero siendomenorendiciembteymarzo.

lavegaaoiéndomimnwestéwnfmmadap}401ndpalmanepxrgxamineasmkamdas

con especies de pone reducido, oompuestas y escasos boslues de los géneros

Polilepis, Bu¢}401}402eiayPuya.

Conmspeaoahfammailaptnnyenlosahosandesseptesanmneswciesplupias

dellugar.

Los mamifems mayores estén Ieptesemados por los camélidos sudamericanos. La

ViW}401a yClgmIm(Mma mmmQlvdm la

llamatlamaglammy laalpaca{£:zznagu_s_)cnlrelosdon1ésti<:os.Ademésse

encuentran mamiferos camivoms como el puma (Felix cancolor) y el zorro andino

(Qg.;cgt .CmrrespeotoalasavespodemosmeI1ciu|aralsxni

 1LmyJw}402}401®hwm%zi. w-

En el resumen de 1994 sc puede observar que en los habitats dc pajonal, pedregal,

oéspedybofedaiseencucnua la mayor poblacién dc vicu}401as.

Callc(1982),se}401alaqnelazonaam1aldedispersi6ndelavi<m}401a,ann;xetIieIazum

alto andina del cxuemo noreste de Argentina, Oeslze dc Bolivia, nomste de Chile, y
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oenn'oysmdelPes}401wmp:endicndomnasqucabamanlos?°y34°bngimdsm,y

lasaltmasde.4800a5000 xn.s.n.m.zonascuyas tempeIatmas}402ucn'1anenu'e5°y

15°C.sobzeoemyI8°C.bajoocro;oonunaatm6s}401:raenramcidayoonhumedad

variablemuysecaenlaépocadeestiqieymuyaltahmnedadanlatcmpoladadc

Buvizlaescasesdeoxigmoylabajapresibnannos}401éricalosman}401cmalos

animales at condiciones de anoxia constante.

Ho}401nanny Co]. (1983), sostieneu que algunas cnemigos naturalesde Ias viu}401asque

sonresponsab1esdel20%demuerte,wmprendiendoapumasymnnsymmmor

gado a los céndores. Los perms vagos de los pastors que oonstituyen en los

camdoresdeacvsodiumo,estospenuscausmenormesda}401osporlamatmmiyel

cambio en el oomportamienm de las vicu}401asque pueden traer abajo cl tlabajo de

mmhosmmElmmmmno qmammmhmmyel

amaneoegcnlaépocadcmproduociénsepueden eucomrarzmmsde ambos scxosy

acualquierhoradel diaatacandomésavicII}401asseniles,débiles0el1fumas.El Puma

(}402concolor)songatosdegmnagiIidady}401:ex7a,pemnormalmcutcnoesun

enemigo imporlantede Iavicu}401apues cvitan las planicies, Ilanuras, sus visitas son

csporédicas, m:isatacanalvctmdodeoolabIancayalciervoandino.Elpmnn hembra

concachoxmspuedemmzrlmohenasnodleumvicu}401apaxaaiimemarasus

cachorros. Elcéndor (Vulturgriphus) ubicalas vicu}401asmucnasporelpuma,zorroo

el hombre y la devom junto a otras aves carro}401eras.El céndor si tiene polluelos

también puede Inatar vioniias jévenes 0 crias reciézl nasidas, sin embargo estos

ataquesnointer}401erenen eldesarmlkrdelapoblaciéndevicu}401as.



Conmspuioalclinxaenhregiénmdhueselmmltatbmuehinwrauciéndelos

pattonesdccimulaciénde lasmasasdeaire, laposicién astronémimdc lalicrray los

factores topogli}401ooscomo la altitud y exposicién. En esta interaocién es

dctcrminante fa in}402uenciadeI mac andino.

Este prmnia asxacaeristicas pluviales cspccifcas, cs decir precipitaciones inferiores

a cualquier olm sitio situado a igual latimd.

Enhcordi}402emdelosmxiessepresenmun}401znémenormctmmimuesamesolne

tododesdeclpunmdevisla dcdesaxmllodelasplaniasz Imheladas, laheladaesla

ocmrencia de temperaturas dc congclamiemo sobre el sueio. Las heladas pueden ser

de dos tipos las heladas blancas 0 las estéticas, y las heladas negras 0 las dimimicas

quesonméspeligmsasquelasp}402mexaspemmenos}401eumn1cs.EsIns}4011ctores

climéticos condicionan la supervivencia especialmente de los neonates. De acuerdo

al régimen de las pmcipitaciones, en el Pen�031:se pueden distinguit la puna seca y puna

hinrnedade lascualeshoydia solamentc iapunasecaesei béhiiatdelavicu}401a,esto

nosigni}401caquclavicmianopuedavivirenotraspancsdelosandessinoqucde

acuerdo a la historia su distribucién es amplia: la puna seca con isotermn anual de

6° C. es de gran importancia socioeconémica potencial. Esta airea esta cubicna por

pastosnatmalesyarbustospeqm}401osyengrandescxI7ensioncscstazaonaenelPcn'1

comprende unos 6.5 milloncs de hectércas dcntm del total de 24.5 millones de

pastmas natmaies dc Ia sierra que sostiene un 80% de la ganaderia nacional. Las

precipitacionw piuviales en la puna seca }402uct}401ande 250 a 420 mm. Que cae dumnte

los mesesdcdiciembnea maszocnfonnadechubasca, gnmivadasynevadas.



1.9 ASPECTO REPRODUCHVO DE LA VICUFIA

Calle (1982), hace mcnoién que la Vida repmductiva dc h vicu}401aoomicnza con el

inicio de la tempolada dc lluvias y la inusitada ri}401ade los machos que da cl inicio de

la temporada estmal de las hanlnas.

Segim Hofmann, ciIadoporCalle(l982) Iaoépuladuxade 10a 15 minutos. La

gesnaciéntieneunperiododc II mesesylapariciénseproduceenlosmesesde

febrero, marzo y abril. El pano se produce estando patada Ia hembta y como an todos

los camélidos la madre no lame a la aria. Segim Leén (i932) citado por Calle

(1982),l:Lscn'ascaminanalos25 minutosdespuésdelpartoyconenjuntoconsls

madres.

Ho}401nalmy col. (I983), sosticncn que la determinacién del wxo en el campo no es

tau%}402mlavicu}401aomnoenlaswpecimcmdimor}401smosexmlmmmdo.Enla

vicu}401ano hay diferencias en cl tama}401o0 color del animal tampoco Ilevan los machos

oomamenfas u otros apéndioes Ilamativos. Por Io tanto el compottamieum

comosociaLaligmlqucelhedmdequelavicIfnhanbraadmta}401emcasimdoel

a}401ounacriaasulado,posibilita ladetcnninacién del sexoconbaslamecerteza. En

animales encontrados muerms en el campo donde Ios cano}401emsya han consmlnido

|aspartesmasb!andasddcadéver,mueeIloslosérgam)sscxuaies,ddcsanoHode

los dientes caninos e incisivos superiores permiten diferencia: los dos sexos.

En la estructma por edades en la poblacién, es necesario difermciar tres edades

ecolégicaszel pletepmductivoojuveuil, laproductivaoadultayiapostpmductivao

sen}402ladulaciénmla}401vadcmtasedadesenpmpomiénamei}401empodevidava}402a



muchodeunoxganislnoaomxsiendolaplupomiénvariabledeacuetdoalas

condiciones de Vida que soporta la poblacién. En una poblacién sana y estable dc

vicu}401asla pate juvenil comprende sélo e! 6% a 7% de la Vida promedio dc la

especieencstadosilvesue, mientIasqueIaparteseniiocupamésomenosde|20%al

25%.Esobvioque Iaduxaciéndelasedadcsecolégicasticncquesertomadasen

cuenta al iuterpretar la infonnacién relativa a la estructura pm edades. Poblaciones

con pmdominancia dc animales adultas ya de edad, almque normalmeme estable o

poblacional a cualquier mejom de las condiciones ambientales. Por otro Iado bajo

condiciones éptimas del héhitat la poblacién éptima esta dominada por animales

jévenes y nonnalmente at condiciones de inctemenlo; sin embargo, aquella

poblaciénjuvenil es vulnemblc, It-aocionando con una mortalidad elevada frente a un

hébitnx daeriomdo por el sobre pastmeo u otros factores. Ahom ;,C6mo se llega a

sabalaesuucunapmahde}402siseuamsolammtededeiuminarlasuesedades

ccolégicasamenudobastaoompararlasvicu}401ascnclczmpotomandoen

considemcién: cl tama}401o,el color y largo dela }401blaespecialmente de la crin pectoral

y el componamienm.

C\nndoseuatadeunapoblacibnbajomanejo,dm1deserea}401moie}402asaca,la

detenninacién puede ser mis detallada, utilizando critcrios }401siolégicosy la

distincién, como son:

- Eclosiéndekasdientesdelecheydelospermanentes

- Desgastc de los diemes.

- Anillos de dcn}401nadcpositada.



- Desarrollo de las panes caxtilaginosas del mquelem.

- Pmo seco del

Todos cslns métodos han sido aplicados con buen éxito en la vicu}401a.El nacimiento

delaviu}401amin§ideumhc'3xx:adellwias.[abnunadap(aci6nalmediodela

viou}402am cle alto peso de la cria recién nacida que es equivalente al

15% del peso vivo de la madre (14.5 a 16.5%). Adcrnés la cria racién nacida muestra

ungranvigor.Lavicui|aesdecoslInubrespoligamas, Iafamilia(unadelasues

mganizacioncssmiaks)estaomnpuestopm1mmachoymmovarimhembras.La

madurez sexual sac alcanza al a}402ode echd y por consiguiente las hembras a los dos

pueden tener su primera cn'a. Los camélidos hembra durante ia �031q:uocadc paricién no

presernmnciclosesmnlesperiédicosmésbienpannxnwanenesmdodc

receptibilidad constame,quetetminacuandosoncubiertasporelmacbo.FJ|el caso

de la vicu}401ala teproduocién ocurn: como una adaptacién al media entre los meses de

maIzoamayo,asilacrianaoeréh1egodeImperiododegestaci6nde H mamsemle

febreroyabrilcnépocadelluvia.I.aovula1:i6nesinducidapotdcoitodctalmancra

que de no octmir esto la hembra permancoc}401ien celo hasta comienzos del inviemo,

este mecanismo es considerado como uno de los més e}401cientcspara la fertilincién

delévulogmeslosespumataboidesdepositadosancltmctogenital femenino siempre

encomratan un ovulo para la fettilimcién. En alpacas la ovnlacién ocurre 26 horas

después de la oépula y pamcc ser que el nivel de nutricién provoca tmsiomos de la

ovulacién. El abono energético conseguido mediante este mecanismo dc

reproduccién es considerable y signi}401cauna vemaja para la supcrvivcncia en las

condiciones des}401lvorablesde la puna. Durante la época dc apaxmmiento el macho



persigwahhuninapammpulamhharnbtaadoptamnposiciéndeuibimesterml

posuadawmocumdodescansa,elmadwhwbmsobmel1as§e1éndolcelummo

consuspmzsdelmlIeras.Lahembrapennaneoeencahmyelmacbocvidenciasu

situacién. El aparwmie-nto demora unos treima mirmtos, Io que es probablemente

necesadopameaimuhrhh}402wciéndehowhdémomemesesdmpxésmdmes

demalzoprincipalmentcocunelapariciéndcImasolacriapothcmbta.Envistade

quelaspa}401cionesocumencercadelmediodiaconseparaciéndciahcmbmdela

familia.Paraantesdesufaseinicial,elsi!iodeparici6nselocalimelfondodelas

quebradas (lugares abrigados) cercanos a los riachuelos en suelos pianos y suaves.

Los parémetms clilmitieos durante :1 park) }401zcxontemperaturas promedio de 14°C

(minima dc 10°C y tmixima de 22°C), vientos promedio dc 3.7 mlseg y oscilando

cntnelacaImaylos7m/scg.Lospannsocurrendurantelasprimemshomsycl

medio dia, evidenciando otro mecanismo dc adaptacién a] medic. Las hembras

panu}401mtasesénhIquiaas,sealejmdelgrImo,dejmdepa§ar,seeclmnylwamm

variasvecesopamanwaxquietasamlamlalevanmda}401nlashembxwpamnienus

nuliparas (primerius) la inquietud es mayor se echan y levantan con mucha

}402�031ecuenciacomocamimncmmsu�031echos.lapatici6nschIiciacmlasa1idade

liqnidomnnicitkqkuegoapmeceelhocicodelaahmheksexn}401nichdes

ante}401oresrigidamente axtendidas, el resto del cuerpo sale en forma gadual y

}401nalmenteIa criacaeal suelo.LashembrasmuIt1'paras permanecen depieyasidejan

caeralacriaer;cambiolasprimeri2assedejancaerenposici6npostrada.Elpano

desdequeapamocelhocioohasmqnecaehcria,dumunptmnediode75mk:mog

variandode6a47 minutos.



1actiadesdequenaneesmuymuietayse|cvmtaalosl7mimnosdespuésds

nacidocnpmmedio.Pocodespuésdesusprimetospasosmde:1asnmadre

intentando.Supicldemmaensecaralmdedorde64minutos,y32minmos

despuésdcmcerma4heyaiamm}401nenmnla}401Im}402ia,lasseam:}401nmscam67

minumsdcspuésdeinicindoelpark)y}401cnempes0prmnediodc6Kgdc!acria

o(msthuyeumexcelemepmteoci6nwnuahhipmermiadelcuetpo,quepuede

ownirsiscconjuganhs}402iwhselvimmyhsbajastcmpaannas}402lnnp}401dolm

mcsdemcidolzc}401ainicialannnia.Esdc1eaadacnnek)s6a8mesesmmquecste

pedodopnedepmbngaxseal0mcses.S<mhunbmsaduhmaquelhsqucpmdm

quedarpxuiadasosmdmdepommasdcuna}401o.

Fmnklincilad9porHot}401nanym!(l983),rc}401uematamde76¢ziaspmcada100

hcmb1as(75%)enPampaGalems,c<mmmtasadcpm'1mdel85%dehembms

adulms.E!pmccnIajedccriasenhResewadePampaGahmsfuede|mdenqncse

sc}401a[aenCindto$�030guimte:

Cuadm0l.l�031olunlajedenalalidadenlaRcserv:dcPam[nGaIens
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CuetoyPonoe(l985), dech:anquelmai:sdchsvicu}401asI:aoeIIumpnpest)a}m

que es equivalent: aproximadamente al 15% del peso dc lamadn: (rango de 145% a

16%), tcniendo un gran vigor que le permite movilizarse poco después dc haber

nacido. La habilidad para vivir en un medic despejado y seco para asegurar su

alkncnlodeunavcgetaciéumhpamsobmvivkyreprodmkscbajohsdxés}401cas

condiciones termales del altiplano es més importante que las adapuiciones

}401siolégicasa la hipoxia.

Pérez(l994),diceqwlasviw}401msondea)snnnbrepoIigaanas(vivmmnva}401as

hembras), la Emilia esta oqnformada por un macho y varias hembms. La madurez

sexuallaalcanzaala}401odeedad,luego|ahembraalosdosa}401ospuedctcncrsu

p}401merapa}401ci6n.Lashanbxasmmesenmnckl0sesumlespe}4016diwssimqueesl}401n

en un estado de recep}401bilidadconstants.

El crucc ocurre como una adaptacién al medic entre los meses dc mano a abril

(épocadei]uvia).Eneiperiododemmaelmachopexsiglneaiahanbrapamcopular.

Dmamelaoépulalahembmpermmecequietayelmachoscexcita, durandoc! ooito

unos 30 minutos. La paricién se inicia con la salida del liquido amniétioo, luego

apaIeoeclhocioodelacria,elcuetpoy}401nalmennecaealsueio.Lashembras

multipamsparendepieylasprimcrimsporlogenemlsepostran.Elpocotiempo

que requiere cl tecién nacido pala Ievantalse, para mama: y cotter, es indicador de

una gun vigor (promedio 6 kg de peso vivo), constituye una excelente pmteccién

contra la hipotnrm del cuerpo que puede ocurrir si se oonjugnn las lluvias, el viento

y lasbajastemperannas. Almcsdenacidolacriacomien7aarumiar,de.stcténdose

entneloséa lomesesdecdad.



1.10 ENFERMEDADES DE LA VICUNA.

Ho}401nanny 00!. (1983), reportan para la vicufm enfermedades infeociosas como la

}402ebrea}401osa,Oolibacilosis, Entcmtoxemia, la Aotinomicosis, la Neotobacilosis y

Estomatitis; en}401armedadcs como la Samosporidiosis, Distomatosis,

Nematehnintiosis, laSama,laGarmpatosis ylaPediculosis,quedeunauotta

manera peljudican el desarrollo normal de la poblacién dc vicaa}402as,diezmando en

muchos casos an gran propomién especialmentc Ias crias.

Z}401}401iga(1993), en estudios realizados en la sub Regién de Pnno, enommvé que en la

gmnmayoniadecaptnrasdevicu}401asoon}401nes,de}402evaracabolaesquilaenlas

comunidadescampesinas,encontnScasosdcsamaalasmismasquesecm0

inyccténdose medicamentos elabotados an base a ivenncctina.

1.11 CAZA FURTIVA DE [A VICUNA.

Homes (1993), mani}401estaque esta etapa momenténea del proceso dc cambio dc

politica a }401tvorde las otgzmizaciones mmpesinas, aunado a la todavia presencia

signi}401cativadepomswbvasivoghadadolugarahinnmnisiéndehmza}401nr}401va

en determinmios n}401cleospoblanionales con mayor intensidad que en anteriores

circunstancias, lo cual considerando su localizacién y modus opetandus constituyen

un pmocnpante riesgo pala las poblaciones afectadas, més todavia en posibie peligro

dc ex}401nciénpara toda la poblacién peruanade vicu}402as.

Z}401}401iga(I995), report: que unas 1300 viou}401aspeleciemn en1995 a manos dc bandas

organizadasdecandoresfnnivosdel Pen'1yBolivia, rednciendoelmiulaodeestos

camélidos a una poblacién dc I143] cjemplates en la sub tegién dc Puno; sin



embargo, Rasmismasevah1aciones0onsidctanqueelm':memdeuenesdc¢ste hello

animal andino se ha reducido en relacién a 1994, donde se eliminamn alrededor dc

2500 ejemplares.

Laszonasdeconnucialiaacién wubicanen ias Iocalidades}401omu-insde}401apichey

Chejepampa de San Antonio dc Putina, Ninantanya y Tilali dc la Pmvincia dc Moho,

Picomaza, Santo domingo dc Llalfahua y Umapalca en la Provincia de Chucuito,

ademésen lasz0nasdelt:ipa|1itocnlas1btegi6ndeTacna

Ho}401nannyool.(l983),indicanqueporelalmvalordemdoslosptodnctosdela

vicuiia, tanto para el uso msnm, la medicina empfrica popular pasando por el

cumnderismo hasta el simple negocio, se han desamollado diferentes modalidadcs dc

camdeesmeswcie.EInach1}401anodeIavic1}401iaooincidcomnhépocadehllwi&

Los pastores tienen tiempo su}401cientepan observarcomo una vicu}401asc apana de su

grupo 0 }401uniliapala parir; inmediatamente después de parir cl pastor infmctor sc

aou'caalau'iamciénnacida;manmm}402a,amesdequesepongadepie.Aveoes

cazarcxiasdevariassemanasdeedadauavésdepczsecuciénccmperros,

especialmcnte vicufias de mm edad, es tan imensa que no sobrevive ni una sola cria

en un area dada.

PmaeHugaxe}401o|acaxmgmsosadclasviu}402hsreciénmcidmesmadelioi1Los

cueros los utilizan con fnes peketeros. Las piclcs son una buena ganancia para los

in}401aciores,aunque de segundo orden. Sin embargo las crias comm mayor peligm,

por que de elh obtienen ei onajo.



Demmhd0e!cuajm0abmnaso,pmdnoeelcuajoqImcon}401mcdfemanolab,esta

suhstanciaporlatransformaciéndclaz}401caxdelecheolactnsaenécidoléctico,

origina la ooagnlacién de la caseina de la leohe, Ia cmcncia popular a}401rmaque cl

cuajodelauiadelavicu}401asirvepamhacerquesoqueseumsavamdoela}401osin

deterioratse, locnalesxmacmenciatotalmente eqnivocada, yaqucclcomponentc

activa del fermento natural (cuajo), renina o quimosina puede ser sustituido por una

sustancia sintética de f}401ciiobwncién y a un ptecio minima.

Sinembarg0elpemazote;nmlasvicu£hsadultasscmlosauadores}4011rtivos

profesionales, quienes practical; su o}401ciocon atmas de fuego, aparcntando ser

pastorcs humildm o oomerciantes ambulantes. Estos cazadmes acuian en grupos

amenazandodemuenealoshxgamiiosencasodequeknsdenmncienalas

autoridades e incluso muchos de ellos llegan a en}401entarsea la policia, por que estén

dispuestas a todo y haoeruso de sus annas sin vacilar. Ttabajando en grupo varios

cazadorcspualmenamhlamdoe}402nmde}401w}401assicsqueprimuolnnmatadoal

macho,pamluegoamncarleh}401bmenxemdehpieLdcjandobotaxhlac2me,oua

forma de atrapar o cazar vicu}401aes envenenando el agua dc bcbida, aunque esta

modalidad es esponidica.

Z|'1}401iga(l988),reponamatanmporcamdores furtivosdevicu}401asen|aPmvincia

de Lampa (distrito de Santa Lucia y Lagunillas), respaldados econémicamentc por

comerciantes con in}402uenciaeconémim y politica. ,

Dia}401a|nanBdmansde}401mx'mss(mmiq|}401hdaspmesmsca?zdmes,apmvwhando

la falta de vigilancia policial las Iocalidades de Santa Lucia, Lagxmi}402as,Rumitia,

Coloni y Huancane, ribcra del n�031oLecona y frontcm con Chile. La zona dc an va dc

30



4l00a4800m.s.n.m.(San1a Lucia), cnlaquesacri}401camnm§sde450viau�030uggnn

panedee}402aszeciénnasidasoconpocasmanasdeviia}401smscandmcsinsmlan

campamentos dc caza, amedremando a los eomunems bajo la amenaza de darles

muertcycrazallvictniasutilizandoannasde iargoalcancecunmirastdesoépicas.

Ashnimmindkzqlmestoscamdores}402eganannmrwmxmemscomolohiciaonen

la comunidad dc chacaoonisa, distrito dc Corani, provincias de Cambaya con tres

comunems que quisieron impedir Ia matanm. La can furtiva aumento desde octubtc

dc1987,fechacoincida1tcenqueIaPoliciaForestalseretirode1as7m:asalm

andinas.

Diariamente doomas de vicu}401asson aniquiladas por estos caudatus, apmvechando

la falta de vigilancia policial en las Iocalidades de Santa Lucia, Laguni}402agRumitia,

Coloniy Huancané, riberackl riolgeconay}401nntcracon Chile.Lazonadccazavade

4100 a 4800 m.s.n.m. (Santa Lucia), en la que sacri}401caronmés de 450 vicu}401as,gran

panedccllasmci&|mcidasomnpocassanmmsdevida.Esmsuudmesh1stalan

campaxnemosdecazgamedrenxandoaloscoznunems ba}o1aamcnazadedarle

muerte y camn vicu}401asutilizando azmas dc largo alcance eon mitas telescépicas. Asi

mismo indica que estos cazadores llegan a ma}401a:comunctos como lo hicieron can la

comunidad ck: CIncaoomsa,' distrito dc Comni

Zli}401iga(I995), se}401alaque en el min 1989, en la sub regién Puno habia 23551

vicu}401as,Ias que se redujcron a 10036 vicu}401asen 1990; en I99] bajo a 9900 y en

1992 bajo a la dlamélica ci}401ade 7557 ejemplaxes, teniendo como causa principal a

la caza funiva. Ia }401brade la vicuiia se vende ilegahnente en la fmmera con Bolivia

:1 40$ la Iibra, obteniéndose dicha cantidad dc por lo menos dos ejcmplames cazados.



lasprovincias frontcrinsdelwoho, Sankomain,

ademésdeL':zonadelu'ipartitoenTacna. Lacam}401xx}401vaestamésestzbiecjdamlas

provincias de Puno, San Romén, Cambaya, Melgar, Aaingmo, Huanmné, Lampa,

SanAntonio(iePu1inayMoho.Bnlaciudaddeluliacaseaoopia}401braobtenidapor

la cazaen Pampa Galaas (Ayacucho) y Caylloma (Amquipa).

1.12 CENSO DE LAS vlcU}401As.

Z}401}401iga(2006),ponedemani}401estoquepa1aestudiarctnlquierpoblaci6nde

animalcs,esnecesariosabalosoompmmntesbésiu)5dehespeoie,bsan!cs se

tmducen a través dc las tasas de nacimientos y muerte, su oomposicién respecto al

sexo,lasdiferentcsedadcsdclosmismosylacantidaddeestnsexptesadaen

nfnneros. -

El objetivo principal del ocnso dc vicu}402ases poder obtener una cxpresién

cuantitativa de la pobiacién de estos mamiferos considerando }401mchmcmalmentela

composicién y distribucién de estos animales. Las ci}401asque se obtengan expresados

en términos de densidad animal van 3 facilitar el manejo de estos ejemplares

peneneciemcs a la }401aunasilvestre, tomando decisiones respecto a su pmteccién,

oonscrvacién y manejo racional de esta especie.

a) Tipos dc cama

Existen dos tipos dc censoz

0 Losindircctos, quenoscbasanenlaobservaciéndirectadelanimal sinoen

elementos que denotan su cxistencia en el Iugar como: rasttos 0 buellas, silbidos,



pdoso}401bramvolcadungeaamkrogexcrenramndec}401rosmhmlesmmode

zorrosoavesdempi}401a.

0 Losdirectos quesisebaceneccsarialaprcscncia}401siadelanixnalpamlas

b)Epou«1eemo.

Segfm la experiencia adquirida durante a}401osen la ejecucién deconteos yoensos

d6 vicu}401as,Ia mejorépocapamrealizarcslnactividadeselperiodo comprendido

enhelosmesesdetlnyoasetianblalamzénporlaanlatxealizamdhltewalo

deestosmesesaqueenmayoyaterminélapariciényhaslaclmesde

septiembre aim Ias crias uacidasen ela}401osemantienenen losgmpos}401nnilialcs.

Para instiu1cimnesoommml<sopdvadasdediwdasaImanejodeviw}401as,se

recomienda hacerporlo genemldosevaluaciones pob1aciom!csala}401o.Unacncl

mes de mayo donde se tomara nota de los nacimientos indicéndonos la tasa de

mmlidadyonoeneimesdenoviembmpamptwderdaemlhmeihnaememomm

dcpoblaciénquevaacoincidircmllasalidadelascriasdelosgrupos}401nmiliates.

Laexpcricncia también nos indica queenbreves periodos dc tiempo puede haber

undt}401stiwcmnbiomcumnoapoblaciénsem}401auesmdepaudimdodcla

mtaci6ndecanchasdeanimalesdomés}401cosyporlapresemiadecaza}401n}401v&Por

lotanmmuchosemcomiendarealizarelccnsodcvicu}401asmunmismoperiodoy

texritorioa}401ouasa}401o.

c)Coni'onnaci1'hIdeleqIipodecenso.

- Loscquiposdcccnso quese formanpatarealizar elconk:odcvicu}401as,debcn

estar oompuestospmlassiguientespeisonas:
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0 Unobservador.ComosnnombrcIoindica,tiene asucaxgonbicarlas

poblacionesdevicuiiasutilizando fundamcmalmenlc losbinotmlaxes.

0 Unanota<k)r.Eslnpcrsona,dmanteiajmnadadeicensodebcan(}402arlas

cantidades dc vicu}401asque divisa cl observador.

0 Unguia.Esfapersona, neoesariamentze, debeperteneoeralsitioofugardondese

vaacensaxlmvicu}401asdebiéoaqued}401eneplexmaanocimie}401ndehe}401aamia

y ubicacién dc estos cjemplazes en el émbito del terreno communal. Sn presencia

es indispensable.

En muchas comunidades y terrenos pertenecientes a personas privadas, la labor dc

oenso fa realimrun solamcnte dos personas actuando una dc c}402ascomo observador �024

anotador 31 an guia del ingar.

1.13 ANTECEDENTES EN TRABAJOS PREVIOS.

En !980 so llega a realizar el primer oenso o}401cialdc vicu}401asen cl {nnbim del

 ®Ayaond3o,acargodei Racionalde

la Vicu}402a(PEURV), con la inlervencién dc los paises imegrames del Convenio

Andino de la Vicu}401a(Peni, Chile, Bc}401via,Argentina y Ecuador) y la panicipacién

de la Unién lmnmacional para la Conservacién de los Recursos Nannaies (IUCE)

quienes veri}401carony oeni}401caronla metodologia aplicada para el censo dc vicuiias

(Censo Directs Total y 21 Pic), por ese entonces muy discutida compamtivamcnte eon

otras metodologias aplicadas en (mas especies dc fauna silvesuc.

El censo do 1980 tuvo como resultado una poblacién dc 48,659 vicums regisnadas.

Paralelamente, en dicho oenso se llega a realizar la delimitacién y el mapeo



carmgxi}401mdelasmidaiesdeo}401rsoosi}401osdecasquxcmtasaesnhde

1D5,000,determinmdodéreamper}401cialdemdammdcdhsasiwnmhpoblaci6n

cxisliente.

Duranseiadécadadclosnoventaoonlacreaciéndel Cunc_ioNacionalde

Camélidos Sudamericanos (CONACS) y c! Institute Nacional de Recursos Naturales

(INRENA) sc llegn a programa: y cjecutar el a}401o!994 el Censo Nacional de la

Pobiaciéu de Vicuiias.

Elcensoxbl994mvoeomorcsul1ado66563vicuiimdi§ribuidasen I6

dcparmmentos oonfonnantes de 10 regiones del pais, las mismas que a su vez estén

distribuidas por émbitos Ptovinciales, dislritales y oomnnalcs, siendo Ayacucho cl

depanamentooonlannayorpoblasiéndeviasenelpais.

De igual manera el a}402o1997, con la intcxvenoién del Consejo Nacional de

Camélidos Sudamericanos (CONACS) y cl Instituto Nacional dc Recursos Naturales

(INRENA)se}402cgaapmgIatnatyejemlarelCensoNackxuideiaPoblaci6nde

vicu}401as,con el objeto dc darle petiodicidad y monitoreo de la poblacién dc vicu}402as.

El censo de 1997, tuvo como resultado 102,780 animales a nivel nacionai, en la que

Ayacucho siempre ocupa el primer Iugar con 33,377 vicu}401as.

En eIa}401o2000setealimel}401I}401xnooa1sodccarécxermgiomlynacionaLa:méxim

al DS. 053-AG-2000 y aplicacién del Decreto Legislative N�035653 mconociendo a los

usu}401uctuarioscomo personas jurfdicas ylo naturales, asociados o individuales,

propietmiosde}401arasmdondehahimlpobhcionesde}401miiascasidaéndolos

mmop}401vadosquehoysonbsmftsintcmsadosypteocupadogqlwhaccnaw



oeusosperiédicospamumooerclestadocblapobhcifmchviafnsensus

pmpiedadegamm§scune!establecimiemaodeIosMéd:dosdeUsoSusImnb!ede

vicm�031ias,qncmqnicmdcmnmnejoméstémioo,apmphdoydemayorhlaés

econémico.

Eloensodeia}401o2000nlvooolnoxesuhadol]8,678vicu}401asanivclnaciomlycn

Ayamncho40,390vicm'ias.

Enehil}401mooemoxealizadoela}401o2009anive!mgimaLclGobiamRegimmlde

Aya<xIcho,anavésdelaDi1eoci6nRegionalAgxa1iaAy1mucho�024DRAAquese

emonuabaejeunmdoel;noyecto�034ApoyoalDcsanulloxh!sistm|aRegimmldc

Consezvaci6nyManejoSostmidodchVa1fnmlaRegi6x§Ayaa:cIm�035cmnalana

la0NGvecinosPenilaanlseencagodermlizarhac}401vidadmmcnd6ntcnimdo

eomoresuhadoslosiguieme:$9,713individuosanive]detodaIamgi6n,deIacmles

lapmvinciadcCanga}402oposee1963vicu}401aglapmvinciadeHmmangampm1amn

poblaci6nde356cuImaL}401mm1entccnlaspmvinciasdeHuanmyI2Marmscha

rwomidopobhciénalgum
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CAri'rULo 11

MATERIALES Y METODOS

2.1. INFORMACION GENERAL.

2.1.1 del trabajo.

El presenteuabgjosexmlhben !aspmvinciasdeHuamanga,Cangnllo, HuantayLa

Mar, considerados como la zona norte de la regién Ayacucho, tomando como

referencia que el hzibitat de fa vicuiia se cncuenua entre los 3800 a 4800 m.s.n.m.

(zona puma).

2.1.2 Material biolégico.

El material en estudio fue la especie vicu}401a(£i%n_a vicugy), oonstiluido por el

total deanimalusen las pmvinciasamiesmencionadasdelaRegic'rnAyacucho.

2.1.3 Materials dz campo.

- Largavistasdt-.8x40y 10x50.

- Altimetto.



- Bnijnh.

- Bolsas dc donnir.

�024 Libreias de campo.

�024 Lépiz y bonador

�024 Hojasd:ecenso(plani|ladccontcodevicu}402as).

- Vcstuario apropiado para zonas }401igidas.

�024 Mochilas.

�024 Bomeguis.

- Ca1tasNacionalescns(2:lade1:l00000.

2.1.4 Material lnnnallo

- Bquipo bésioo: Obsenrador, anouldor y guia.

2.1.5 Equipoy maquianrh

- Motocicleta chacarera dc 200 c.c.

�024 Camiouevadxd

2.1.6 Otras

�024 Oombustibles y lubrieantcs.

- Cabalkrs y blmos.

2.2 M}'.�030.TODOSBE EVALUACION.

2.2.1Metndnbgiaddhabajm-Comoelestndiohaconsistidohésicamentcen

determinar la din}401micapoblacional dc vicu}401asdurante cl a}401o2011, se hizo el

histéricadelascalactcristicasdcvivenoiaohébitatde la

vicufmealaregi('>nAyac.ucho, patalocual fuenecesarioteumira}401lentesque

briuden alta con}401abilidaden los datos como son las planillas originales y las



hojasorighialesdecensogyvisitasaloslnyrcsdondesexealizamnlos

censoa}401neslnlaborserecolwtoz

4° Dams de la poblacién dc vicu}401aspor gmpos sociales cm la regién

Ayacuchode!994�0242009.

-2* Datossobrecmacterimimsdeloslugxesdcpasmmodcvicufnsenela}402o

2011.

-2- Inforrnaciénsobremotm}401dadycam}401ntivn.

�030:0Impactosocialqueejeicehvicu}401aenlascomnnidadcscampesims.

'3�030Datossobmlalegislaciénqlwsediopamprotcgcralavicu}401a.

-2' Tabulacibn. an}401lisisde datos y redaocién dc Ia invesigaciéu.

2.2.2 Reeopilaciéndeiainformacién.

a. Deea.mpo.Concl}401ndeevaluarlapohlaciéndevicuihssegcneréuna

bascdcda1nsgeorcfercnciados,yse siguié la siguiente metodologia para

cllevantamimtodclainfolmaciénz

oPlani}401caci6ndehmlaasegtdrp(xelequipodecens),sedemmimronlas

unidades oensalegmreapmviaalaopmacién delcensodondepanicipanlas

autoridades oomlmalesyconocedorcsdelterreno.

o}401lgmpodeccnsoestaoonformadoporelobservadogregisuadory

miembmsdclacomimithxd pertenecienlcsalcomitédevicu}401aglosquese

adquiriemninsitu.

oLucgo un gruporealiza elreoorrido, de unaImida1ieensaiamm(dondelas

oondicionesselopeiuaitanambiélnsepuedcnm}402imwitlo}401podemediosde

transponccomolamotociclcta,caba}402losoburros,eIz:.)_



oElmétodoquesentilizxicseloonteodirectnyoomplcto,porserelmzis

apmpiadoparaorganimxmmhasededamsycl llenadodelahojamansal.

Pasospamel llenadodclahojaoensal:

LahojaceIIsal(AnexoN°l)enelcualselevantok1sdatossolxela

infonnacién del mimuodc vicu}401mcuemacon msigxientespanzsz

0 Primer: parte.

�024Nombre dc la oomunidad 0 titular dc manejo.

- Ubicacién Regién, Provincia, Distrito.

- La }401achade ck] censo.

' Seglll}402hl}402I1B-

ExistemIfonnatode1ecuadmconco1umnasy}401}aspamsu'lIenado,euouya

cabeoeraindicalosdatosalevamaromsidcrandolosigniexrwr

�024Nombre del sitio, donde se oonsigna cl nombn: de la mucha o pa:-aje como

unidad dc toma de datos.

-h1formaci6ndecamidaddeanimales:Gmposf2rniliares(machos, hembras

y cxias), tropilias, solilarios y no difcnenciados.

I). ll: biblioteca. La infolmacién bibliogui}401caha sido obtenida mayormcnte

dccolaboradores, bibfiotec:apmpiaydeinstitucioncscolnoDESCOyex

INRENA_

(2. De otros alnhienles generadons de informacién cienti}401u.Este tipo dc

infonnacién se menciona aquella obtznida dc intemet. _

2.3 PROC Y ANALISIS DE DATOS

2.3.1 Detennilmcién del tamaio de la poblacién



Paradet}401inhxarellalna}401cdeiapoblaciénsema}401zéelwmeoc}401wcmypor

coniaotoconlosanimalesen lamismazonadetrabajoampresencia}401sicadelos

mismos, tomando en cuenta para su combo los siguientes aspectos: Idcnti}401cacién

de macho aifa ojefe de grupo, hembtas  sdel gnxpo crias,

trepillas, nmches solitarios y por ulnmo'' los 'como No D1}401xux:;ad=os.''

2.3.2 Demenninacién de la proporcién por sexo y edad.

Detenninacién del sexo. La determinmién del sexo se teafmi por observacién y

d del machojefe dc grupo familiar y su componmniento social.

Determinacién dc h edad. Para det:-xmilnar la edad, sc distinguieron: Machojefe de

grupo familiar, hembms juveniles y aduitas dc acuerdo al iama}401o,machos juveniles

agrupadosen tropi}402asycriasporeftatna}402o,morfologfaycoioraciéndcl palaje.

23.3 Delaerminaciéndeladistribncién geogré}401cadelapoblacién

La distribucién geogni}401case dcterminé por la presencia 0 ausencia de la especie y

de las evidencias tales como: huc}402as,mechones dc }401bra,wtemolemsy revolcadems.

Ene1a§madeesmdiosetom61ascoordcnadasgeogré}401cas(UTM)encada

observacién y los registms dc evidencias segim geoposicionadot (GPS). A partir del

cual se elaboré Im mapa dc distribucién de vicu}401asen ias cuatro pmvincias motivo

ck: este trabajo (Anexo N"2).



CAPiTULO 111

RESULTADOS Y DISCUSl6N

3.1 POBLACION TOTAL DE VICUFIAS

[apoblaci6ndeviwfmsenoonnadascnhspmvinciasdcHumnanga,Cangallo,

HuamayLaMarfucde2690individuos.deIoscualm448(16.6S%)conespondaIa

machosjefes dc grupo }401nniliar,1507 66.01%) a 276 00.26%) a crias 424

(15.76%) a tropillag 33 a machos solitatios y 2 han sido identi}401cadoscomo no

diferenciados que reprcwman cl 0.08%, como se puede apreciar en el Cuadro 3.1 y

Gré}401coll.

En elaiio2000se1mlimeiIiI}401mocens0decaxéctertegim1alynacioIn!,laouai

tuvo como resultado 118,678 vicufxas a nivel nacional y en Ayacucho 40,390

vicu}401as,enesteoemonosemméeucnema3pmvhxciasmo}401vodem1Buabajo

(Huamanga,HuantayIaMar)solosecensamnlasvian�030iasdcia;xnvinciade

Canga!loanujandocmmIesalmdounto1a!de15!aninmlcsenhsammidadcs



campesinasdeChmchiyFIu}401mh\mycco(Reponede1aDirceci6ndecamé}401dos

S de la Regional Agraria Ayacucho).

Cuadro 3.1: Distribucién dc la poblacién dc vicu}401asen las Provincias dc Huamanga,

Canga}402o,Huanta y La Mar. 201' 1.

Maohojefe de gupo }401nniliar 448 16.65

Hcmbms 1507 56.02

Crias 276 10.26

Tropillas 424 15.76

Machos soiiiarios 33 1.23

No difercmziados 2 ' om;

Fhcnfzi}401hhnd}401nprnpi

Ene1censorealiz2doe9e1afm2009porel(k}402)icmoRcgiona1deAyac¢x1w,se

encontré que la poblacién censada rcporté a {as provincias de Huamanga, Cangallo,

HuantayLaMaroonunapoblaci6ntota1de 23l9vicu}401as,disiribuidasdela

siguiente manera: 438 machosjcfcs dc gupo familiar que represcntan cl 18.89% del

total contado, 1294 hembx-as con un 55.80% dc la poblacién, 142 crias que

confm-man e! 6.12%, 411 machos juveniles integnmtes dc tmpillas con un 17.72%,

31 machos solitarias que del total simbolizan cl 1.34% y 03 individuos no

diferenciados que en porcentaje alcanzan cl 0.13%.

A diferencia del a}401o2009 (Cuadro 3.2), la poblacién dc vicu}401asen las 2 pmvincias

(Cangallo y Huamanga) se ha incremcnlado en 371 individuos, que representa cl

13.79%; dc acuerdo 3 13 infoxmacién brindada por La Direccién Regional dc



Caxnéliziossuhmelicanos. Seahibuyeestcirlcxernentoaqnedesdeeliniciodelas

laboresd£lpmyec10enManejoyConsewaci5ndelavicu}401asehainslamad0e!

sistemacomImaldedefensa,alqucsesumalai1nplememaci6ndeoercos

pennmaiinsdeviw}401aslosclmlespamhmmmejormmejoygxevanck}401ndela

mwxsiéndeuu}401xr}401vaeincidawiadeataqucdepxedadmespmpiosdehzona

Cuadro 3.2: Distribucién de la poblacién dc vic}401asen las pmvincias dc Huamanga,

Cangallo, I-Iuanla y 12: Mar. 2009.

Machojefe de gmpo }401milhr 438 18.89

Hembras 1294 55.80

Crias 142 6.12

Tmpilias 4n 17.72

Machos 31 1.34

No difaenciados 03 0.13
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Macho Hcmbra Cries Trogilla Machsoli. No Dil.

.;...;...[.{{[�030s;;;;g;.1,.{..;1.,.�030.~-[{;;.,[;a...;....{-[:%.[,,;,.f.,;;;.m.c.(,..<J;; ;,;;,.,;.. {.;;.[,..;,;m.T:<;.;
del-Imnmnga, Cangallo, Hmntayl_aMar. 201].

32 PoBLAcn�031)Nma VICUNAS POR 1-novxncms

Dcltolzldcvicm�030imemontxadasenel7m1hitodeesuniio,393imiividtnoscurespmnlc

a laprovinciadeHImmanga,2297 individuosconespondcala[u~ovincia(Iangallo;

no habianioemxmnadoauinmlesen!aspmvinciasdeHuan1ayLaMar,oomose

muestxaene!CImlm3.3yGr:§'}401co3.2.

Cuadm33:Poblaci6ndevicuiiaspmclase,sexoyedadenIaspmvinciasde

Huamanga, umgpno, H'uanIayLaMat. 2011.
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Endomsotealizadodmio20(X)hpmvhncindcCangallompmIabammmldel5l

vim}401as,mieImasquclas[unvinciadeHuanm1ga,HuamayIaMaruo}401wmn

intuvmi¢hs,scgininfmma:i6nbtindadapm'hDhwciénRegiunldeCmné|idos

SudamewicauosdeAyacucho.
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S CANGALLO HUAMANGA HUANTA LA NIAR I

Gri}401m3.2:PoblaciéndcV|cm3aspwchs:,edadysexoaxhspmvi1ciade

Huamanga,Cangallo,Hnamay1al\dar.20ll.

E|cmso:ealindoela}401o2(I)9mpmmumpoblaci6ndcZ3l9vi:nias,d:k:sanlcs

356animalmcomspnndmalapmvinciadeHuannngy l963via}401wse

mmmnumdmnodclajInisdicci6ndeCmg:lh,mxepmI§ndoscpobhckhalgum

enpmvinciadeHuanIayIaMar,comosemmsuame!Cuadm3.4.

Scg}401nemasinfoxmmimm,lapmvinciade}402nalnangnhaincrunemadosupoblacién

37im}401vidmgnivels:pcradopmhptovimiadeCangaIhmhqwe|incmmenm

dehpobhci6n}401nde334vim1}401as,viuxlodeInanem;nunupamcqmHmmayla

Mmmmxni}401estmlacxistumiadeestecaxnélidosilvesuaseplesmeqmhmzbn
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principalpmalanopresenc'nzdcvicufnsen iaprovinciadeLaMarsedehaahalt2

M$m%npm ®mmms&mamwqmmlwenmqawm

ojos de agua y lagunas presentes en las zonas de mayor altitud donde habit: esta

especie, aunque no existen estudios preliminares sobre ei supuesto aim, si se puede

observar que sélo sobmvivcn especies como los ovinos y vacunos quiens muestran

cierta resistencia al palisito. Cabe menciouar que la coyuntum socio politica de los

a}401os80 no deierminé la ausencia dc vicu}401asen estas zonas. _

Por otro lado, noexisten indiciosclarosdelaexisnenciadevicu}401asenlaszmmsantes

mencionadas, sélo asumir que los }401actoresgeogré}401cosadversos y muy

probablemente la explosién demogni}401caactual que resin territorio disponible para

su normaldesarmllosi hablamosquesetraiadcunanimai silvesimeylerrhorial.

Cuadro 3.4: Poblacién de vicu}401aspor clase, sexo y etfad en las provincia dc

Huamanga, Cangallo, Huama y La Mar. CENSO 2009.

movmcn Tlop. *3: 5: -A 'rorrAL�024IIIII
EHEIQ
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3.3 POBLACION DE VICUNAS POR msmrros.

Al evaluar Ia dislribncién de las vicu}401aspor distritos, se detenniné que en la

pmvhmiadeHuam:mgaseenatmuamu\&cu}401ass6loen1osdist}401u>sdeOcmsy

Vinchos,con346y53 ani11mies,respectiv3mente;miermasqneenlapmvinciade

Cangalio, se cnmntraron vicu}401asen los disuitos dc Pams (2096 cabezns), en

Chuschi 86 viw}401as,37 cabezas de vicu}401aen el distrito dc Toms y 78 en el distrito dc

LosMor<x:hucos.Eniosdisn'itosoonespondientesaHuantayIaMarnose

encomraron poblacién alguna dc vicu}402as,como se muestra en el Cuadro 3.5 y

Grzi}401co3.3.

("madre 3.5: Poblacién de vicuiias distribuidas por distritos en las provincia dc

Huamanga, Canyllo, Huanta y La mar. 20] 1.
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GnEeo33:Poblaciéndevicu}401as&ism'buidaspmdisrimsmlm;xwimiadc

Huamang,Cangpllo,HuamayI.amar.20ll.

Eneluadm3.6sepIBunalapoblaci(hIcb}401w}401asdemuudoal(Imsocjewmdo

elm1o2009pmc|Gobiam>RcgimIaldeAyawcho,cndqueseap:eciaqnecl

disuimdcVmdIoswnIahacmImapobhciénde42vicu}401aseldist:imdc(k:msam

3l4,eldi§titodePaIaspteseut6lamayarpoblaci6ncon l800via:iias, seguidode

Chuschioonmvicuiiasy LosMmocI'mooso(m63animalcs,mien1IasqueTotos

1Jem'a30animales.

IpsdisIriusdePaasyOaossonlosquexqnnanmaymmeoimiannwstmido;aI

menorgmdoscpuaieobmvm�031quek>sdisuimsdeVmchos,Chusd1LTomsyIns

Mmochumslmnhmuncnmdosuspoblacimmadifctenciadc}402lmnmsanloséde

Secoeylamarquenomgistzanpoblaciéiualgzma.

6??



Cn=adm3.6: Poblaciéndcvicmiasdismbuidaspmdisu}401osmhsptuvhciade

Huamanga, Cangaiio, Huanta y La mar. CENSO 2009.
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FUENTE: Dinsoci}401ldc Cllnéli}402osSidnmuinnns Ayacucho (ex CONA(S)

3.4 POBLACION ma vlcnms POR COMUNIDADES.

En ei Cuadro 3.7 9:: pmscnta cl mimem dc vicu}401asregisuadas por Comunidades

pemmecieninsalosdistritosdelaspmvincias cmsideIadaseI1eI;n'esa}402nimbajo,en

lacualseobservaqneenJaComunidadde ChnriaRosasPampa, peraenecienteal

distrito dc Vinchos (Huamanga), se teporté 53 individuos y 340 a In oomunidad

campesina dc Ocms.

Del total de vicu}401ascnconn'adasu11aprovins:iadeCangal10,93anizmlespertenecen

a la comnnidad de Ccarhuaccpampa, 391 a Ccarhuaoc Licapa. 701 vicu}401asa

Hospicio, 242 vicu}401nsa la oomtmidad de Tunsuiia, 213 animales a la oomunidad dc

lglesiahuasi. 180 animales a la comunidad de Ccarhuawocco y 276 a la comunidad

~ 184945



emnpeshnzdePara&Mianmsqnehcomm}401daddeClmmhixeporm86victr}401as,36

animalese.nTotosy 78 en Fln}401unhnayoco.

En comparacién at censo realizado el a}401o2000 en dichas comunidades se

eno0n1ratonI40viou}401asa:ChIrschiyi!enflu}401m}401mayccoioqncdmotamna

disminucién nombk: en Chuschi y un 'sustancial en Klufxmthuayoco seg}401n

datos del ex �024CONACS ahora direccién Regional de Caméiidos Sudaxnelicanos

Ayacucho.Nosetealladiscusiéneniasotrasomnunidadesdebidoaquecsea}401o

sélo oensamn las dos antes .

Porotroladcgenlascxmmunidadesoensadasdclapmvinciade}402uantanosc

enoonuamn animales, asi como en comunitiad campesina de [3 Mar, como se

mucstam cl Cuadro 3.7 y Gr}401}401oo3.3.



Caatlm 3.7: Poblacién devicu@dimibuidasporcomunidatk:scn las pmvinciade

Huamanga,CangaIlo,HmmayLamar. 201]
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r �0301E �030 1
E. pl, V

Gn}401m3.4P<Mati6ndevimaasdisuibt}401dasporcom|midaismhs;nuvinoiade

Huamanga,Cangallo,HuanlayIamar.20H

DeacumIbalCmso¢}401:Ia}401o2009,qmsepmsmlamC1ad1n3.&seobsavatpIem

lacom1midaddeChmiaIRosaspampahabian42viw}401as,314enhomnmIidadde

Ocms,78vim}401asenlacom:midadcampcsinadeCx2zhmmpmnpa,344enh

comunidaddcfjcathuaocljcapa,6l2alaconnmidaddeSamaCmzdcHospici0,

210 enlaoomunidaddeTunsu!la, l80mIglesiahuasi, M}401en 2M

enPmas,70enChuscl}401,30vicuiasTomsy63euLosMmochmos,lmcieudoun

totalde23I9vicu}401as;observéndoscqucscincrunenté37lanimales.

Pmas,HospicioyTm1suIlampmmnnuymacx:hnim}402na:cummaaiasIcspecma

lasdmligloquegnzenledebaseammmayorfiart}402idaddclashanbtasodelos

�030machogagxegadoaestoqmmmdasmmln}401chdesexistmoacospermmmmspam

eImanejo,mg}401n]ateoxia(mpm1edeAImmioBmck�024!ntana)lasvian1asen

can}401vaiodisninuymdgtadodefbcmflédmnaaosltsulmdossec}401scmedidm
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tm}401gpcmmmbiéne}401opod}401adcberseaquedmuodebsowwspammaacslas

crias son menos suscep}401bksal ataque de sus depredadores.

También podos observar que en las comunidades dc Carhuanm, Rodeo,

Ccarhmndm,TocasyHmncasnosempwtmunpobiaciéndevicu}401as,asiommen

las comunidadmde Huama y La Mar. _ .

Hacido un auélisis y evaluacién de la infarmacién, se aprecia que las comunidades

de Santa Cruz de Hoqaicio y Ccaxhuaoc Licapa son [as que reportan cl mayor

inommemode vicu}401asancomparacién a hsdunésmmmidmieajmtmnmm con la

comunidad dc Ocrog que también ha incrementado dc manera signi}401cativacl

mimem dc animales.

Estosedebeenxesmnenaquehsmm:mkiadespenenecientmaldi§rimdeParas

han recibido una mayor axencién en el tema dc camélidos sudamcticanos tanto por

parte de sus autoridades lomlcs y el organismo p}401blicoen este caso Direccién

Regional Agraria Ayacucho debido a la buena gcstién dc sus organizacioncs dc base

quiencsconocendclaimponanciaquc}401cneelmanejodelaespeoie}401cggg

yjg14g;u_z, ya que constituye una }401xcnteimportante dc recursos cconémicos pam

buscar una mejora de la calidad de Vida del poblador aito andina.

En el caso de lacomunidad dc Ocms perteneciente a la pmvincia Huamanga, sucede

lo contrario, a pasar de que reporta un mimero signi}401cativade hembms en relaciéna

otras comunidades, la poblacién no ha incmuentado signi}401ca}401vamenln,podemos

a}401xmarqneesmsedebeaquegmnpmtedeloelmpammentehasidoaféctadopm

la oonstnmcién dc la via asfnltada que comunica las ciudades dc Ayacucho y



AndahuayIagquehagenaadounimpacmnega1iwensuecosistmm,mo}401vm|doala

migtadénammsaleda}401asexpuestosaasmemigosnannalesyhpresenciadel

hombrc que son }401lctoncsque disminuyen los porcentajes dc fertilidad.

Pam}401mlizarsehapodidoobsewarenouascomunidadesquemhlcmmaxtamnde

manera signi}401cativasus poblaciones; que la vicu}401ano cuenta con disponibilidad de

territorio, disponibilidad de pastos y agua, ya que se encuentran en oompdencia por

estosrecmsosmnouasespeciesmmovawnogovhnosyeqnl}401mgagtegadoaesmel

incremento poblacional que es una tendencia en los Iil}401mos}401es,limilan cl normal

desarrolloyctecimientode laespecie.

Cuadm 3.8: Pobiacién dc vicu}401asdistribuidas por comunidades en lm provincia d

Huamanga., Cangallo, Huantay L1mar.CENSO 2009
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3.5. CAUSAS SECUNDARIAS DE MUERTE (CAZA FURTIVA) DE

VICUNAS EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, CANGALLO, HUANTA

Y LA MAR.

No existcnrepomessobteactividaddecaza }401n}401vaenlasprovinoiascongucsenciade

vicu}401asdurante la etapa dc ejecucién del presente tmb}401o,sin embargo seg}401n

manifestaciones dc los pobladores de la comunidad dc Hospicio, del distrito dc

Paras, se ejecmamn almdedor dc 80 vicu}401asen el mes dc diciembre del aiio 2010 por

partedeumabandadccazadorcs}401mivos,nocxistiendounadcnunciaopmtepolicial

de por medio que pueda evidencia! dicha cimunstancia.

De la fecha mencionada a la acmalidad se ha xefmzado cl sistema de vigilancia y

protecciénde lavicu}401a,sobtetodoen losdisuitos penenecientesalapmwincias dc

Cangallo.

Otras causas de muerte de estos animales pero en menores porcentajes se dan por

enfermedades tales como la sama y parésitos como ta Fasciola hepdtim. También

debemos considerar cl ataque dc pequefos depmdadores como los zorros que atacan

crias durante la noche y pumas que ocasionalmente conslmxen la cerne de dichos

animales.

Nosetieneurepottcsdeataquesdeavesderapixiaoolno loscéndmesnouogylos

anteriores se producen en porcentajes minimos que no afectan el desarrollo y

crecimiento de la poblacién. No se tienen repurtes de los pomentajes de afeclaci}401n

debidoaqueenestazonanose}402evanmoouttoladecuadosobrela}402may}401nma

silveslre.



3.6 AREAS DE PROTECCION Y CONSERVACION PARA LA VICUNA.

En los éltimos mes a}401oscl Gobiemo Regional de Ayacucho mediante la Direocién

Regional agxaria Ayacucho In ejecutado cl proyecto �034Apoyoal Desarrollo del

Sistema Regional de Conservacién y Manejo Sostcnido de la vicu}401aen la Regién

Ayacucho�035,graciasaestcpmyectoseharealimdolainsta!aci6ndeoemos

pennanentes para vicu}401asen las comunidades dc Tunsulla, Hospicio,

Ccarhuacoocco, Licapa y Paras perteneciemcs a la pmvincias dc Cangallo miemlas

que en la provincias de Huamanga se ha instalado en la comunidad de Ocms.

Conesmsegatan}401zammmejorptotecciéndecstaespeciecxmtraacmsdecace}402a

ilcgal y permite Ileva: un mejor comm] de la poblacién.



CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

Deacucrdoalostesnltadosobtgtnidosenelptesentelrabajo, sedanlassiguicntes

conclusiones:

1. En las provincias dc Cangallo y Huamangn existe una poblacién de 393 y 2297

vicu}401asrespectivamente, miemxas que Huantn y La Mar no repo}402atlpoblacién

alguna.

2. En relacién a la edad y e! scxo, el 56% dc Iapoblacién encontrada son hembras,

16.7% son machos je}401zsde grupo familiar, 10.3% represeman las cn'as, tropillas

alcannnel 15.8�030/oynodiferenciadosysoli1ariosrepresentanel1.3%deItmal.

3. Se observa un incremento poblacional dc vicu}401asen las comunidades

pemenecientes a la pmvincias de Cangallo y Huamanga, mientras que en las

cnmunidadcsdeHuantayl.aMarnosempoI1amn Iapresenciadeestaespecie



4. A nivel dc pmvincias, Cangallo muestra nu incremento sustancial en su pobhcién

sobretodolascomunidadesdeHospici0,Li63P3Y P3I'aS,estopucdcd<-berseaque

desde al 21:10 2008 con la intervencién del Gobiemo Regional dc Ayacucho se han

implementado oetcos pa-manentes para ei manejo de vicu}401as(MUS: Modulo de Uso

Sustentab1e)queles permite dar an mejor manejo, seguimiento y control dc la can

}401miva.

5. En menor grado han inclementado sus poblaciones las comunidades dc Tunsn}402a,

IglesiahnasiyCca:hmcoowo,pembqueesméspwowpamees|ammunidadde

OcrosqucapesardecontarconunM6dulodeUsoSustemablchacrecidomenos

que las antes mencionadas que no cuenlan con dicha estructura en sus territories.

6. La oomunidad dc Ocms cs quien muestra um mayor incrememode maohos adultas

en comparacién a las demés comunidadas.

7. En cuanto al crecimiento dc madres en grupos }401nniliaresla comunidad de

Hospicio es quien ha reporlndo un mayor crecimiento seguida dc Licapa, lglesiahuasi

yParascon nizmerosmuypordebajo, kxqnehaoepensarqueenhoomunidadde

Hospicio para el a}401o2012 sc cspcra un incremento signi}401cativadc crias.

8. En cuanto a crias: Paras, Hospicio y Tunsulla xeponan mayor crecimiento

respectoalasdenés, loquepuededebcrseaunamayorfettilidaddelashembraso

de los machos, agregado a esto que en estas comunidades existen oemos petmanentes

pan cl manejo.

9.Deacuerd0a|aoomparaci6nqnesehace<x)nlosresultadosdelconteode

tropillas, no existen incncmentos signi}401cativos,lo que conllcva a presumir que los

individuos aim sc mantienen en sus grupos y otms han pasado a formar nuevos

grupos familiares, siendo reemplazadas por juveniles cxpulsados de su unidad
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fami}401ar,foquenohavariado sigli}401cativamentelacamidaddejnveniksenesms

grupos.

I0. Finalmcme se observa que los no diferenciadcs no han reponado incremento y

encasodemachossolitariossolosereportaoi en lacomunidadcrampesinade

I-icaxn

4.2 RECOMENDACIONES

Por las conclnsiones descritas, se recomiemh £0

1. Realizar census periédiws y Va: cl comportamicnm de las poblaciones dc vicu}402as,

sobre todo en zonas que tiene un gran potencial por desarmllar.

2. Promover y desarmllar ei estudio dei aspecto productivo de esta: caméiido

sudamericano silvestxe.

3. Repoblar las provincias dc Huama yLa mar quienes presentan cl potencial para el

desarrollo de esta especie.

4. Sobre lacaza}401miva:cdwarysensibi}401zm-alospobtadoresaltoandirmssobmel

manejo y cuidados de este recurso, organizalse, vigilar y proteger, dc esa manera

incrementar sus poblaciones y mediante un manejo sostenido geneiar recursos

econémicos para sn comma

5. Capacitar a la poblacién en an manejo técnico del recurso, formar y capacitar

personal especiaiimdo pan enfrenlar a la cam furtiva_

6. Sobre la instalacién dc ceroos pennanentes, impiementar mayor can}401dadde

cencos en el émbito donde sc desarm}402aesta especie, pues se ha podido comprobar

que el incremento poblacional se da en mayor porcentaje denim de ellos.



7. Implanmtarmmbasedcdamsalaclmltcngmaccesohsdiversasklstimcimwsy

entidades nalaciouadasalmanejodeesmmpecie.
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