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RESUMEN 

La dinámica poblacional de la Vicugna vicugna, está relacionada con la disponibilidad de 

hábitats y biomasa (kg/ha) en hábitats de arenal, bofedal y pastizal. El estudio se 

realizará a más de 3800 msnm ubicadas en los departamentos de Puno y Moquegua. 

Para determinar la densidad poblacional (indiv/ha), se utilizará el método de transecto 

lineal aplicando el estimador de Hayne con ancho variable y para determinar la biomasa 

(kg/ha), se realizará a través de cuadrantes aleatorios en los lugares de alimentación de 

las vicuñas. Asimismo, se elaborará mapas de uso de hábitats y de alimentación, 

aplicando el programa ARGIS.  

JUSTIFICACIÓN 

La dinámica poblacional de las vicuñas, es importante para comprender las tasas de 

sobrevivencia y mortalidad, las tasas están en función a la época y la disponibilidad de 

hábitat para alimentación, cortejo reproducción. 

Los hábitats como son los bofedales, pastizales y arenales, son lugares potenciales para 

la alimentación de los grupos familiares de las poblaciones de vicuñas, que por 

comportamiento tienen migración local para fines reproductivos y/o alimenticios. Un 

aspecto importante para el mantenimiento de la dinámica de las vicuñas, es la 

disponibilidad de hábitat y alimento, caso contrario las poblaciones disminuyen hasta 

situaciones de vulnerabilidad. 

Las familias de las comunidades que viven en el área de influencia de poblaciones de las 

vicuñas, aprovechan la fibra de esta especie, que tiene un valor que puede variar entre 

500 a 1000 dólares el kilo, para capturar a los animales realizan a través del “chacu” de 
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la vicuña, que consisten en organizarse todas las familias que conforman una o dos 

comunidades para hacer un cerco humana en todo el hábitat de la vicuña, donde arrean 

hacia corrales, donde son trasquilados la fibra y luego liberados. Entonces, es 

importante el cuidado de las poblaciones de vicuñas y habitats para mantener en forma 

sostenible el número de grupos familiares de vicuña, debido a que incide en la economía 

familiar de cada integrante de la comunidad 

Por tanto, la investigación analizará la dinámica poblacional en relación a la alimentación 

en habitats de pastizales, bofedales y arenales, cuyos resultados permitirán plantear 

estrategias de manejo de habitats y poblaciones de vicuñas. 

INTRODUCCION 

La vicuña, es un camélido sudamericano emblemático de la conservación de fauna en el 

Perú, que desempeña un papel importante en el ecosistema árido del neotrópico: puna 

o altiplano, presenta un alto valor cultural en la cosmovisión de los pueblos andinos 

(Arzamendia et al., 2006; Rojo et al., 2012; Pacheco et al., 2020, Vilá et al., 2020).  Los 

individuos, están conformados por grupos familiares y grupos de machos jóvenes 

solitarios y adultos (Wawrzyk, 2013), en estado silvestre es poseedora de una de las 

fibras más finas del mundo (Pacheco et al., 2019; Siñani, 2019), motivo por el cual existe 

la caza furtiva de estos animales para la comercialización de esta fibra en mercados 

internacionales (Acebes et al., 2018).  

Son considerados como animales sensibles (Bibiana Vilá et al., 2020), por lo que 

fácilmente son afectados por enfermedades que son causantes de la mortalidad de 

estos camélidos (Dubey, 2018; Beltrán-Saavedra et al., 2011), estas causas influyeron en 

la disminución de sus poblaciones y que fueron catalogadas en peligro de extinción a 

mediados del siglo XX (Arzamendia et al., 2006; Vilá et al., 2020). 

Sin embargo, después de varios años gracias a las políticas de conservación, la 

participación de las comunidades locales y los esfuerzos de los científicos y naturalistas 

(Bibiana Vilá et al., 2020), se logró recuperar la población de las vicuñas (Pacheco et al., 

2020), encontrándose todavía en crecimiento, con indicios de estabilización en algunas 

zonas (Laker et al., 2006).  
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En la actualidad, esta especie se encuentra clasificada como de preocupación menor 

(Acebes et al., 2018), debido a su amplia distribución, tendencia creciente de la 

población en varias áreas protegidas, lo cual permite realizar una gestión comunitaria 

sostenible para cosechar su fibra (Bibiana Vilá et al., 2020), demostrando ser sustentable 

biológicamente (Bibiana Vilá et al., 2010), no obstante, durante la última década las 

actividades ilícitas con esta especie se han ido incrementando preocupantemente 

(Acebes et al., 2018). 

Las poblaciones de Vicugna vicugna habita en la mayor parte de la cordillera de los andes 

en Perú, Bolivia, Chile y Argentina (Laker et al., 2006), en ambientes extremadamente 

áridos y de gran altitud (Acebes et al., 2018), conocidos como la puna andina o el 

altiplano (Arzamendia et al., 2006). Así mismo, la selección de hábitat de estos 

individuos depende de la disponibilidad de plantas, principalmente por su palatabilidad 

y contenido de nutrientes, así como, del riesgo de depredación existente (Rueda, 2006; 

Arzamendia et al., 2006). Sin embargo, debido a la expansión de las actividades mineras, 

ha ido afectando negativamente el ecosistema donde viven estos animales y a sus 

poblaciones (Acebes et al., 2018; Beltrán-Saavedra et al., 2020), además, debido al 

deterioro de pastizales a causa del sobrepastoreo por parte del ganado doméstico 

(Acebes et al., 2018), existe una competencia entre especies, ya que tiene las mismas 

preferencias en el uso de tierra y alimento (Arzamendia & Vilá, 2014), revelando así que 

el manejo ganadero genera que la productividad del ecosistema disminuya (Rojo et al., 

2012). 

Es importante conocer la composición botánica y la calidad de sus dietas para poder 

realizar un adecuado manejo (Castellaro et al., 2020), esta especie es considerada como 

un herbívoro generalista (Gonzalez, 2020), por lo que prefiere pastizales, gramíneas y 

hierbas dicotiledóneas en zonas secas y húmedas, permaneciendo en áreas con 

disponibilidad de agua (Castellaro et al., 2020; Wawrzyk, 2013), su alimentación permite 

cumplir un rol nutricional en la subsistencia y supervivencia de las vicuñas (Castellaro et 

al., 2020), optando principalmente por estepas de donde obtienen una mayor 

concentración de proteínas (Benitez et al., 2006). En la actualidad en el Perú, se ha 

reportado la presencia de pequeñas descamaciones (caspa) en la fibra de vicuña, 

causando pérdidas económicas en los productores altoandinos (Chacón, 2021), la 
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prevalencia de caspa, se debería a deficiencias nutricionales, que afecta principalmente 

a los individuos que se encuentren en etapas de crecimiento y reproducción (Flores et 

al., 2021). Estas deficiencias nutricionales podrían atribuirse a las interacciones de 

competencia entre el ganado y la vida silvestre (McLaren et al., 2018). 

HIPÓTESIS 

General 

La dinámica de las poblaciones de vicuña, está relacionada con la disponibilidad de 

hábitat y alimento disponible (biomasa kg/ha) que se encuentran en arenal, bofedal y 

pastizal de los departamentos de Puno y Moquegua. 

Específicas  

a) La dinámica de las poblaciones de vicuña, está relacionada con la disponibilidad 

de hábitat (ha) de arenal, bofedal y pastizal. 

b) La dinámica de las poblaciones de vicuña, está relacionada con la disponibilidad 

de alimento disponible (biomasa kg/ha) en arenal, bofedal y pastizal.  

OBJETIVOS 

General 

Analizar la dinámica de las poblaciones de vicuña, en relación con la disponibilidad de 

hábitat (ha) y alimento disponible (biomasa kg/ha) que se encuentran en arenal, bofedal 

y pastizal de los departamentos de Puno y Moquegua 

Específicas 

a) Comparar la dinámica de las poblaciones de vicuña, relacionada con la 

disponibilidad de hábitat (ha) de pastizales, bofedales y arenales. 

b) Contrastar la dinámica de las poblaciones de vicuña, relacionada con la 

disponibilidad de alimento disponible (biomasa kg/ha) en arenal, bofedal y 

pastizal. 
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MÉTODOS 

Área de estudio 

La investigación se llevará a cabo en los territorios de la zona alta a más de 3800 msnm 

de los departamentos de Puno y Moquegua, donde se encuentran hábitats potenciales 

para la actividad de alimentación y reproductiva de grupos familiares de vicuña. Estos 

hábitats son arenal, bofedal y pastizal. 

Metodología de investigación 

a) Frecuencia de muestreo 

La duración de la investigación será de 12 meses a partir de enero a diciembre. La 

toma de datos para cumplir los objetivos específicos, será en forma mensual, 

abarcando los dos departamentos de Puno y Moquegua 

b) Diseño de investigación 

Los registros de la población de vicuñas serán a lo largo y ancho de la carretera Puno 

Moquegua, para tal efecto se utilizará el método de transecto lineal (Figura 1). 

  

Figura 1. Método de transecto lineal utilizado para recolectar información sobre 

población de vicuñas en hábitats de arenal, bofedal y pastizal en los 

departamentos de Puno y Moquegua 

Con la información del número de individuos registrados, se aplicará el 

estimador de Hayne para obtener la densidad poblacional de individuos/ha 
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Para determinar el área de hábitat disponible (ha) se registrarán las coordenadas 

UTM en los lugares donde se observe la presencia de individuos de vicuña, luego 

se realizará un mapa de área de uso de hábitat, para ello se utilizará ARGIS. 

Para determinar la biomasa disponible de alimentación (kg/ha), se realizará 

aplicando cuadrantes (1 m2) distribuidas en forma aleatoria en cada uno de los 

hábitats de arenal, bofedal y pastizal. Las repeticiones serán representativas al 

área de alimentación 

c) Variables que se analizarán 

Variables independientes: Hábitats (arenal, bofedal y pastizal) 

Variables dependientes: Número de vicuñas, disponibilidad de alimento 

(biomasa kg/ha), área de los hábitats 

 

d) Aplicación estadística 

Para contrastar y comprobar las hipótesis planteadas se aplicará Kruskal Wallis y 

ANDEVA con la finalidad de comparar el área de uso de hábitats y la biomasa 

(kg/ha), a través del uso del Programa INFOSTAT 
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