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RESUMEN

La vicu}401aen la regién Apurimac es un recurso zoogenético y una alternativa

econémica para el poblador altoandino. el cual se encarga del usufructo de dicha

especie mediante las praclicas ancestrales denominadas chacu. Dada Ia imponancia

de la }402brade vicu}401ay falta de informacién sobre la situacién actual de la produccién

de }402brade vicu}401aen la regién de Apurimac se procedié a realizar esta investigacién

con el objetivo de analizar la produccién de }402brade vicu}401a(Vicugna vicugna

rnensalix) en Semicauliverio y Silvestria del 2008 al 2016 en la regién de Apurimac,

asi mismo determinar la poblacién dc vicu}401ascapturadas y esquiladas y determinar

la interaccién entre los factores sexo, edad, sistema de manejo y a}401oen la produccién

de }402bra.Se utilizé estadistica descriptiva (anélisis de dispersién y de tendencia

central). histogramas y tasas de captura y de produccién. para las interacciones se

utilizé un anzilisis factorial. La produccién de }402brade vicu}401aen el periodo de estudio

de nueve a}401osfue de 2 623.439 kg con una tasa dc crecimiento anual de| 9.45 %,

obteniéndose un promedio anual de 295.73 kg dc }401bray alcanzando un rendimiento

152.76 g/vicu}401acsquilada. con un rango de variacién dc 54 �024426 g. para la

poblacién de vicu}401ascapturadas se obtuvo una tasa de captura de l0.34 % el cual

indica un incremento en el periodo de estudio por a}401o.Del anélisis factorial Se

encontré diferencia signi}401cativa(p<0.05) para los factores: A}401os,Edad. Sexo; asi

mismo para los efectos simples: Sistema de manejo �024A}401os.A}401os�024Edad. A}401os�024

Sexo. Edad ~ Sexo; y para el efecto multiple: Sistema de manejo �024A}401o�024Edad.

Palabras clave: Chacu, rendimiento, captura, esquila, vellén.
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ABSTRACT

The vicufta in the Apurimac region is an animal genetic resource and an economic

alternative for the High Andean population, which is in charge ofthe usufruct ofthis

species through the ancestral practices called chacu. Given the importance of vicu}401a

}401berand lack of information on the current situation of vicu}401a}401berproduction in

the Apurimac region. this research was carried out with the objective of analyzing

vicufla }401berproduction (Vicugna vicugna mensalis) ln Semicutiverio and Silvestria

from 2008 to 2016 in the region of Apurimac, as well as determine the population of

captured and sheared vicu}401asand detennine the interaction between the factors sex.

age, management system and year in }401berproduction. Descriptive statistics

(dispersion and central tendency analysis), histograms and capture and production

rates were used, for the interactions a factorial analysis was used. The production of

vicu}401a}401berin the nine-year study period was 2 623.439 kg with an annual growth

rate of9.45%. obtaining an annual average of295.73 kg of }401berand reaching a yield

of l52.76 g / sheared vicu}401a,with a Range of variation of 54 - 426 g, for the captured

vicuna population a catch rate of 10.34% was obtained which indicates an increase in

the study period per year. From the factor analysis A signi}401cantdifference (p <0.05)

was found for the factors: Years, Age. Sex; Also for simple effects: Management

system - Years, Years - Age, Years - Sex, Age - Sex; And for the multiple effect:

Management system - Year - Age.

Key words: Chacu. yield. capture, shearing, }402eece.
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1. INTRODUCCION

Los camélidos sudamericanos son animales ungulados que segL'In datos actuales

tienen una gran capacidad de recuperacién de sus poblaciones. Dentro de ellos, la

vicu}401aes el camélido con mejor adaptacién al ecosistema de altiplano andino

(Bonacic, 2000a). Es un animal silvestre de facil captura, manipulacién y esquila,

constituye un recurso natural renovable de gran potencial para el Pen], que posee el

80% de la poblacién mundial de esta especie y potencialmente disponible para un

crecimiento poblacional sostenido. Ademés de ser una verdadera altemativa

socioeconémica para el poblador alto Andino (Lichtenstein el al.. 2006). El

promedio de produccién es de 250 g de }401bra}401napor vicu}401acada dos a}401os(Brack.

1980). El color del vellén es canela y se distribuye en forma (mica y uniforme por el

cuerpo del animal, caracteristica que le permite una perfecta mimetizacién en el

paisaje de las punas altoandinas (Calle. 1982). Lo mas relevante de la produccién de

}402brade vicu}401aes la calidad, ubicéndola como una de las mejores, por lo tanto, urge

la necesidad de buscar y asegurar la produccién de }401brade vicu}401asin altcrar las

poblaciones y capacidad reproductiva de este camélido sud americano (Zu}401igay

Bujaico, 20l4).

La situacién actual de las poblaciones dc vicu}401a.luego de intensos esfuerzos dc

proteccién, presenta una serie de nuevos desa}401os(C-impel y Bonacic, 2006).

Probablemente el més imponante sea cémo lograr un bene}401ciopara compensar el

esfuerzo de conservarlas, asi mismo el uso y la produccién adecuada de la }401brade

vicu}401as(Rabinovich et al., 1991). En la actualidad en muchos lugares Ia produccién

1
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dc }402bramediante la captura y esquila de vicu}401asse realizan cada a}401oentre los meses

de mayo a noviembre, lo cual tiene como objetivo una mejor vigilancia, esquiléndose

sélo aquellos animales con }401brasde al menos 2 cm de largo. Sin embargo los efectos

de la captura y esquila a mediano y largo plazo sobre la produccién de vicu}401asno

estén siendo estudiados en el Pen] (Lichtenstein et al., 2002).

El aumento de la produccién de }401bray la conservacién del recurso genético animal

mejorando la calidad de vida de muchos peque}401osproductores, debe ser parte de una

estrategia global de inversién sostenida en investigacién y un desarrollo apropiado

(Quispe er al., 2009). En este contexto, para esta investigacién se analizé la

produccién de }402brade vicu}401a.determinando la poblacién de vicu}401ascapturadas,

esquiladas y la interaccién entre los factores sistema de manejo, edad y sexo en la

produccién de }402bradel 2008 al 2016.

2
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11. MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes

En un estudio realizado Quispe el al. (2015) determiné Ia Iendencia de la produccién

de }401brade vicu}401ay se utilizé un modelo dc rcgresién mediante un anélisis dc

estadistica descriptiva, histogramas de frecuencia, tasas de captura y esquila; también

se comparé medias aritméticas y utilizé 1a I de Student para 10 cual se utilizé la serie

histérica de produccién de }401brade los a}402os1994 al 2014, registros y planillas del

Chacu 2014. De los resultados se in}401ereque la Regién Puno muestra un crecimiento

sostenido y ascendente de produccién de }401bracon una tasa de crecimiento anual del

10.18%. siendo el promedio anual de 715.74 kg y 184 g/vicu}401aesquilada.

Maquera (2015) determiné e1 peso de vellén y Iongitud de mecha de la }402brade

vicu}401a,evaluéndose 30 vicu}401asde ambos sexos y edades, durante los trabajos del

Chacu, logréndose obtener la siguiente informacién: Peso dc ve11én alcanzado fue de

214.1 g con un rango de variacién de 140.0 �024333.0 g. entre sexo y edad se encontré

diferencias signi}401cativas,los machos juveniles poseen menos peso de vellén 156 1

41.8 g en comparacién a las hembrasjuveniles con 217.4 1 28.2 g y entre los adultos

existe marcada diferencia signi}401cativa,en machos alcanzaron 239.9 :1: 41.8 g y las

hembras alcanzaron 221.6 i 17.0 g. en relacién de Iongitud de mecha alcanzado fue

de 32.7 mm con un rango que varia entre 25.0 mm a 45 mm. no habiendo diferencias

entre edad y sexo.

3
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De igual forma, en otra investigacion realizada por Quispe el al. (2010) determino las

Caracteristicas de peso corporal y peso de vellon, evaluadas en vicunas (Vicugna

vicugna mensalis) capturadas para la esquila en Huancavelica, Pen}. Un total de 305

animales se pesaron y esquilaron entre los a}401osde 2003 y 2008, I04 animales

esquiladas en el a}401o2008 se utilizaron para ser analizadas en el analizador de }402bra

optica de diémetro (OFDA) y la Iongitud de la }402brase obtuvo de un submuestreo de

68 animales. Los valores medios dc peso corporal. peso de vellon, longitud de la

}401brafueron 37.8 kg, 189.7 g, 30.9 mm, respectivamente. Las diferencias debidas a la

edad fueron signi}401cativaspara el peso corporal y peso dc vellon, también hubo

diferencias debido al a}401ocon relacion al peso de vellén, pero no hubo diferencias

que eran atribuibles al sexo.

También, Quispe y Siguas (2010) indica que para aumentar en la produccién dc }401bra

y demés productos de camélidos sudamericanos. a la vez de preservar un recurso

genético animal crltico, debe ser pane de una estrategia global de inversion sostenida

en investigacion y desarrollo apropiado, ademés recomienda que el Chacu deberia

realizarse cada dos a}401os.pudiéndose obtener hasta 250 g dc }402brapor vicu}401a,

considerando que las vicu}401asviven en promedio ocho a}401osen su habitad natural,

entonces la produccion dc }401braen su vida es de aproximadamente un kilogramo.

también resalta que en Catamarca Argentina, datos del control o}401cialde la Secretaria

de Ambiente indican que sobre 207 vicu}401ascapturadas en Laguna Colorada en el a}401o

2005, el peso vel|o'n promedio resulto 461 g y que a solo 32 km de distancia en

Laguna Blanca de 339 vicu}401asdieron un promedio de 262 g.

4
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Por otro lado, Raggi (2005) en su estudio de la situacién actual de los camélidos

sudamericanos en chile indica que el n}402merototal capturable de vicu}401aspara las

zonas de manejo. se ha estimado en 5 980 ejemplares. siendo el mejor sistema la

denominada manga dc captura, el cual se basa fundamentalmente en la instalacién de

cercos. También indica que en las experiencias nacionales, se ha experimemado con

el método tradicional de esquila con tijeras manuales, siendo e1 rendimiento

promedio de }401brade un total de 304 animales de 57 334.4 g con un promedio por

animal de 188.6 g.

Ademés, Choque (2010) ha determinado la longitud de mecha y peso vellon de

vicu}401aspor sexo, categoria y Ayllu, la longitud de mecha en los ayllus Pumasara es

de 3.25 cm, Yuruna es de 3.14 cm y Wanapa de 2.90 cm. E1 promedio del peso

vellon de las vicu}401aspara la zona es de 206.82 g; Pumasara con mayor peso vellén

de 230.10, que es signi}401cativa(p<0.05) a las vicu}401asdc Yuruna, Wanapa con 192.50

g y 190.49 g, respectivamente. Entre categorias las vicu}401asde menor edad presentan

menor peso vellén.

En otra investigacién Chambilla er al. (2015) determino las principales

caracteristicas productivas, entre ellas peso vellon y longitud de }402brade la }402brade

vicu}401a.Se obtuvieron 240 muestras durante la época de esquila de vicu}401aen estado

de Silvestria, en las comunidades manejadoras del municipio de San Andres de

Machaca. El peso vellén promedio fue de 159.8 at 28.3 g y para las edades 1, 2, 3 y 4

a}401ofue de 80.83. 169.53. 181.96, 187.44 g. respectivameme. La longitud de mecha

5
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con un promedio de 2.56 at 0.38 cm y para las edades 1, 2, 3 y 4 a}401osfue de 2.68.

2.44, 2.64 y 2.53 cm, respectivamente.

También, Osnayo y Baquerizo (2015) determinaron las caracterlsticas textiles de la

}402brade vicu}401ade acuerdo al grupo etario y al sexo. Las muestras fueron tomados en

la comunidad de Lliupapuquio en el Chacu del a}401o2012, considerando 40 muestras

de la zona del costillar medio clasi}401céndolaen cuatro grupos de 10; machojuveniles,

hembras juveniles, machos adultos y hembras adultas. Los valores promedio

obtenidos para los machos juveniles, hembras juveniles, machos adultos y hembras

adultas fueron en longitud de }402bray su coe}401cientede variacién (CV): 19.9 mm CV

45.9%. 19.8 mm CV 47.1%. 16.5 mm CV 48.4%. 15.6 mm CV 56.1%. Por lo tanto,

se determiné que no existe uniformidad en cuanto a longitud de }402bra,debido al alto

coe}401cientede variacién.

2.2. Bases leéricas

2.2.1. La vicu}401a

La vicu}401a(Vicugna vicugna) es el camélido silvestre de mayor presencia en el Peru,

apreciada por la alta calidad y }401nurade su }402bra.Se describen dos sub especies de

vicu}401as:Vicugna vicugna vicugna, que se encuentra al sur de los 18° de Iatitud Sur, y

V.v.mensalis, que se encuentra mzis al None. Ambas poseen }401brasextremadamente

}401nasde un color canela claro o ligeramente oscuro (color vicu}401a),que cubren todo

el cuerpo excepto las panes inferiores y el vientre que son de color blanco. Sélo la
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V.v. mensalis presenta un mechén de pelos blancos en el pecho. Las adaptaciones

que permiten a la vicu}401asu vida en la Puna son: color mimético, actividad diurna, |os

incisivos de crecimiento continuo. la digestién especializada. el pelaje denso y }401no.

patas callosas y almohadilladas para el suelo pcdregoso. y poseer glébulos rojos

elipticos u ovoides con gran a}401nidadal oxigeno (Hofmann et al., 1983).

Después de un periodo dc disminucién debido a la caza indiscriminada, la poblacién

de vicu}401asha experimentado una marcada recuperacién durante los ultimos 30 a}401os,

pasando de una situacio'n dc especie en peligro de extincién. en 1969. a] status de

especie vulnerable en 1972, lo que se debié a las medidas de proteccién tomadas por

los paises andinos. La existencia de vicu}401asen el Peru para el a}401o1969 se estimaba

solamente en 10 mil cabezas. cifra que subié a 62 mil animales en 1982 gracias a un

programa de conservacién que el Peru inicié en I968 con el estab|ecimiento de la

Reserva Nacional de Pampa Cualeras, en el Departamento de Ayacucho (Bonacic,

2000a).

2.2.2. Organizacién social de la vicu}401a

La vicu}401atiene un patrén dc organizacién social muy peculiar que ha sido motivo de

numerosos estudios. Se caracteriza por la existencia dc grupos familiares poligamos

consistentes en un macho dominante (ja}401acho)y cinco o seis hembras con sus crias;

tropillas de machos y machos solitarios. El macho establece y mantiene un Ierritorio

pennanente a lo largo de su vida reproductiva. Este territorio, normalmente contiene

un dormidero en el sector més alto, un territorio de alimentacién ubicado en una
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parte mas baja, y una fuente de agua. Las vicu}401ashabitan regiones altas de los Andes

entre los 3000 y 4800 m.s.n.m (Lichtenstein el al., 2002).

Los grupos familiares estén formados por un macho, de una hasta 16 hembras

(promedio general cinco hembras por grupo familiar) y las crias de ese a}401o.El 75 a

85 % de estos grupos ocupa un territorio permanente y el resto se encuentra en la

categorla de grupos familiares de territorios marginales y grupos familiares

migratorios (Franklin, I974). El territorio familiar puede tener una super}401cieque

varia entre ocho y cuarenta hectéreas o treinta y seis hectéreas (Koford, 1957). Y su

tama}401odepende del tama}401odel grupo familiar y de la calidad de los pastos y otros

recursos. El macho dominante establece y mantiene un territorio durante todo el a}401o

(Torres, 1987).

Las tropillas de machos solteros estén constituidas por cinco a 50 individuos y estén

formadas mayoritariamente por machos juveniles que fueron expulsados de sus

grupos familiarcs, y en algunas ocasiones por hembras juveniles o hembras adultas

que siguieron a su cria expulsada. Constituyen una organizacién en la cual sus

integrantes se unen o retiran libremente y se pelean frecuentemente durante la época

de reproduccién. Las tropillas de machos tienen un valor muy importante en asegurar

el vigor de la poblacién (Hofmann er al.. 1983).

La vicu}401ahabita solamente la Puna seca caracterizada por una isoterma anual de 6 °C

y precipitaciones anuales estacionales que fluct}401ande 250 a 420 mm y caen durante

|os meses de diciembre 21 marzo en forma de chubascos, granizo 0 nevadas
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ocasionando erosién del suelo y produciendo inundaciones, con torrentes de barro.

Estas regiones presentan también el fenémeno nocturno de heladas, las que son muy

perjudiciales para el desarrollo de la vegetacién. La formacién de humus se produce

muy lentamente por la escasa poblacién de microorganismos en los suelos y su

escaso desarrollo a consecuencia de las bajas temperatures con }402uctuacionesdiarias

del orden de 33 °C. La capacidad de carga se re}401ereal n}401merode individuos de una

determinada especie que un hébitat dado puede soportar dc manera sostenible. Para

el caso de la Puna dado que los pastizales son de condicién muy pobre la carga

Optima es de una vicu}401apor tres has por a}401o(Hofmann et al., 1983).

2.2.3. Generalidades reproductivas

Las vicu}401asno presentan dimor}401smosexual )' Ia identi}401caciénen el campo se hace

por las diferencias en la conducta segtm el sexo. Las vicu}401asduermen en la parte alta

de sus territorios y durante el dia van a pastar a las panes més bajas. Por la tarde

inician el retorno a las partes altas recorriendo aquellas panes no visitadas por la

ma}401ana(Hofmann et al.. 1983).

El periodo de gestacién de la vicu}401aes de 330 a 350 dias; la paricién comienza en la

segunda quincena de febrero y termina en abril con un pico de nacimientos en marzo,

lo que re}402ejala estacionalidad marcada de su actividad reproductiva. Aun cuando

algunas hembras son capaces dc empadrarse al a}401ode edad. la mayoria lo hace a los

dos a}401os,de manera que producen la primera cria a los tres a}401os.Las tasas de pre}401ez

que se reportan son variables; se informa, por ejemplo, que en la Reserva de Pampa
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Galeras llegé hasta un 80% al comienzo de las operaciones en la década de los 70.

cuando habia abundancia de recursos alimenticios; luego disminuyé a un 58%

cuando sobrevino el dé}401citdebido a la sobrepoblacién y la sequia (Wielebnowski,

1998).

La paricién siempre ocurre por las ma}401anas(similar a las alpacas) lo que se

considera como un mecanismo de supervivencia frame a las inclemencias climéticas

propias de las zonas alto andinas. El peso al nacer varia entre 4 y 6 kg, la monalidad

durante |os primeros cuatro meses de vida varia entre 10 y 30% debido a neumonias,

caza iiegal y predadores, como zorros y pumas. Para su alimentacién, las vicu}401as

pre}401erenlos pastos cortos no siendo ramoneadores. La organizacién social se

compone de grupos familiares, tropillas de machos e individuos solitarios (Hofmann

etal., 1983).

2.2.4. Produccién de }401brade vicu}401a

La vicu}401a(Vicugna vicugna mensalis), que es la mejor estudiada tiene una longitud

media de mecha a nivel del manto de 32.8 mm en animales adultos con un rango

entre 29.2 a 4|.7 mm y alcanza largos de mecha a nivel de| pecho de I8 a 20 cm. El

diémetro medio de la }401braexceptuando las zonas del cuello y extremidades es

uniforme, variando entre 11.9 pm a l4.7 pm con una media de 12.5 :t 1.5 pm, no

existiendo diferencias signi}401cativasentre sexos y edades La densidad folicular

promedio es de 78.7 foliculos por milimetro cuadrado, con una frecuencia de pelos
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de 2%. La resistencia a la traccién varia entre 40 y 64 N/ktex, por lo cual la }401braes

considerada como muy resistente (Hofmann et al., 1983).

El manejo de vicu}401asse realiza y se basa en la produccién y comercializacién de

}401braproveniente de vicu}401asvivas a las que luego de ser capturadas, se esquilan y se

liberan. La captura y esquila de vicu}401assilvestres se realiza en el Peril entre los

meses de mayo y noviembre de cada a}401o.La vicu}401aes una especie clave debido al

elevado valor de su }401bray sus caracterislicas especiales que Ie permiten una alta

productividad aim bajo condiciones desfavorables como son las de la Puna seca. Las

vicufias producen cada dos a}401osen promedio 250 g de }401bra}401nade diez micras en

promedio de diémetro. Si bien es una especie de baja reproduccién su tasa de

incremento poblacional es su}401cientepara esperar bene}401cioseconémicos. La }401bra

obtenida es pesada, idemi}401caday registrada. Luego se deposita en bolsas de pléstico

debidamente codi}401cadasy es acopiada en almacenes de las propias comunidades

bajo administracién de las autoridades comunales (Lichtenstein e!a1., 2016).

La produccién de }401brade vicu}401aha ido en aumento con la incorporacién de nuevos

nucleos de manejo sustentable a cargo de organizaciones comunales y operadores

privados. La cantidad de titulares de manejo sustemable se ha incrementado de 219

en el a}401o2002 a 259 en el 2004. Segun informacién de CONACS en el a}401o2002, la

captura total de vicu}401asen los 219 n}401cleosde manejo fue de 58 754 cabezas de las

cuales fueron esquiladas 26 457, 0 sea el 44.9%, con una produccién total de 5 150

kg. La produccién promedio de }401brade los animales esquilados fue de 195 g por

animal. Se trata de una }401brasumamente }401nacon un diémetro de 10 21 I2 micras
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(Fcrnéndez. 2005). Los reportes de la poblacién de vicu}401asen el censo poblacional

del 2012 indicaron que la poblacién de vicu}401aspara el Pen�031:es de 145 959 vicu}401as

en estado de Silvestria y 62 940 en Semicautiverio, de los cuales Apurimac cuenta

con 6 469 vicu}401asen Silvestria y 4 965 vicu}401asen Semicautiverio es decir un total

de 1 1434 vicu}401ascustodiadas por 74 organizaciones dentro de 6 provincias

(MINAGRI �024DGFFS, 2014).

La informacién de produccién de }401brade vicu}401asen la regién de Apurimac es

carencial, por lo tanto las informaciones con las que se cuenlan a la fecha son de los

censos realizados y estimaciones por pane de las instituciones dedicadas al tema de

vicu}401as.

2.2.5. Sistema de manejo de vicu}401as

En el Pen�031:existen dos sistemas de manejo de vicu}401as,en Semicautiverio y Silvestria

los cuales se detallan a continuaciénz Manejo en Semicautiverio, cl manejo se

realiza en corrales dc 1.000 hectéreas (Médulos de Uso Sostenible) es el plan de

manejo propiciado por cl CONACS para el Perl}. Este tipo de crianza tiene muchas

ventajas entre ellas el mejor aprovechamienlo de la }401bra.La captura se realiza

mediante una préctica utilizada desde la época del imperio incaico conocida como

Chacu. Esta przictica puede no resultar e}401cientey puede ser estresante para los

animales, sin embargo es przictica y revalora acciones comunitarias ancestrales. En

el caso de Pen�031:y Bolivia, los planes de manejo fueron dise}401adosinicialmente para

que comunidades andinas hicieran uso de las vicu}401asque se encontraran en sus
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tierras comunales. En Bolivia el Linico sistema de manejo permitido es la Silvestria,

mientras que en PerL'1, desde I996 se implemento ademés un sistema de manejo de

Semicautiverio en corrales. El Manejo en Silvestria es extensivo es decir en

condiciones naturales, es el més indicado desde el punto de vista de la viabilidad

biolégica de la poblacién y en este momento estzi siendo llevado a cabo en Bolivia y

Chile y en algunas comunidades de Pen�031:(Lichtenstein e1 al,, 2002).

La importancia de la produccion de }401brabajo un sistema de manejo en

Semicautiverio como una herramienta para la conservacién de especie amenazadas

ha sido importante desde I970 (wielebnowski, 1998). El principal impacto biologico

de los corrales esui relacionado con estar dividiendo una metapoblacion en

poblaciones peque}401asy el impedir la dispersion, importante para la recuperacién de

poblaciones. La dispersion ocurre en la mayoria dc la especies dc mamiferos y

tipicamente involucra a juveniles, entre los mamiferos el sexo que se dispersa es

predominantemente el masculino (Krebs y Davies, I993).

En el Perl�031;ya existen més de 250 corrales instalados y se espera que su mimero siga

en aumento. Este sistema de manejo de vicu}401asfacilita el control y vigilancia y.

segtin el CONACS. facilita la e}401cienciade captura. Los corrales permiten que

existan territorios familiares y encerrando un ntimero de vicu}401asno mayor a la

capacidad de carga del sistema no deberian tener problemas de sobrepastoreo

(Lichtenstein eIa1., 2002).
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Las poblaciones silvestres dc vicu}401asposeen bajos niveles de diversidad genética

dentro de las poblaciones y altos niveles entre poblaciones (Barratt et al., 1999). Por

lo tanto los animales que se mantienen en Silvestria son regidos por las condiciones

naturales para la reproduccién, pudiendo dispersarse. por lo que no sc pone en riesgo

la variabilidad genética (Vilzi. 2002). En el sistema de manejo en Silvestria la

dispersién es importante porque ademas de mantener los Iama}401osde las poblaciones

estables también permite el }402ujogénico. El }402ujogénico crea un reservorio de

variacién genética que puede resultar necesaria para generar respuestas evolutivas a

los cambios ambientales (Allendorf y Leary. I986). Mas aim, la probabilidad y el

Costo potencial de la endogamia disminuyen a medida que aumema cl tamafio

poblacional. Cuando se generan barreras y las metapoblaciones se dividen las

poblaciones se hacen genéticamente mas homogéneas. En las cuales las

consecuencias genéticas son el aumento en la frecuencia de alelos poco comunes y la

}401jaciénde mutaciones deletéreas que aumentan el riesgo de extincién (Lande. 1995).

2.2.6. La comunidad campesina dedicada al usufructo de la vicu}401a

En el caso particular de la vicu}401a,gran parte de la diversidad biolégica que existe se

encuentra en espacios altoandinos ocupados por grupos humanos con escasas

altemativas para satisfacer sus necesidades bzisicas; inclusive, esta a cargo de

comunidades que se encuentran excluidas de los sistemas politicos nacionales y que

sufren los peores impactos (y reciben lo menores bene}401cios).de la economia global

que extrae |os recursos y a la vez promueve proyeclos de desarrollo en sus regiones.

Sin embargo. estas personas poseen importames conocimienlos ancestrales sobre sus
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ecosistemas y sobre el uso y la conservacién de los recursos naturales y los recursos

biologicos, lo que conviene considcrar en los planes de conservacion y manejo de

recursos valiosos, como la vicu}401a(Quispe, 2012).

2.2.7. El Chacu

La captura y esquila de vicu}401assilvestres se realiza en el Pen] entre los meses de

mayo y noviembre de cada a}401o,antes de la temporada de lluvias. La experiencia y

profesionalidad con que se realizan estas actividades hace que la mortalidad por

captura sea muy baja. La esquila con esquiladoras eléctricas esté a cargo de personal

especializado, no produce heridas y se hace en forma rzipida y e}401ciente.Sin

embargo, |os efectos de la captura y esquila a mediano y largo plazo sobre las

vicu}401asno estén siendo estudiados en el Peril. Chile es el pais que lidera este tipo de

estudios en el marco de investigaciones sobre bienestar animal. El mayor impacto de

la esquila es que ocasiona un desequilibrio en la capacidad de termorregular o

mantener la temperatura corporal. Lluvias intensas o bajas temperaturas luego de la

esquila pueden producir mortandad de animales recién esquilados. Otro impacto esté

relacionado con los trastornos en la estructura social durante el amontonamiento en

las mangas trampa y con la separacion de madres y crias (Bonacic, 2000b).
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III. MATERIALES Y METODOS

3.1. Tipo y nivel de investigacién

El estudio realizado es de tipo retrospectivo longitudinal, porque describiremos los

hechos ocurridos mediante el uso de datos, analizaremos y explicaremos la manera

cémo interactiran las variables entre si, establecidas dentro de un mismo concepto. El

nivel de investigacién es explicativo porque explicamos el comportamiento de las

variables en funcién a otras, apoyados en criterios de causalidad y comparamos las

variables durante un periodo determinado.

3.2. Materiales

Los materiales usados para esta investigacién fueron: computadora, hojas bond,

lapicero, Iapiz, calculadora, impresora, resaltador, lépiz corrector, registro de captura

y esquila, consolidado y registro de captura y esquila, camara fotogré}401ca,félder,

archivador, cuaderno, mameluco, botas, guames, motocicleta, binocular, GPS.

3.3. Métodos y dise}401ode investigacién

Para el analisis de la produccién de }401brade vicu}401asse utilizé estadistica descriptiva

(aneilisis de dispersién y tendencia central), histogramas, tasa de captura. De los

regislros y consolidados de captura y esquila de vicu}401astanto en el sistema de

manejo de Silvestria como en Semicautiverio, también de la misma fonna se
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determino la poblacion de vicu}401ascapturadas y esquiladas en la region de Apurimac

del 2008 al 20l6.

Para determinar el efecto de la edad, sexo y el sistema de manejo en la produccion

de }401brade vicu}402asse utilizarei un dise}401ofactorial de cuatro factores (sistema de

manejo, edad, sexo y a}401o)y se determinara si existe efecto entre los factores en

estudio, se utilizaran el promedio de peso de vellén de vicu}401aanual de 2008 al 2016

para las repcticiones del experimento, todo esto procesado en el Statistical Analysis

System (SAS).

3.4. Caracteristicas y delimitacioncs

Se utilizaron todos los consolidados de captura y los registros de captura y esquila de

vicu}401asreportados por la Direccion de Camélidos de la Direccién Regional Agraria

Apurimac de los a}401os2008 al 2016, asi mismo se participé en los chacus

programados en el 2015, para la veri}401cacionde la informacion recolectada.

3.5. Ubicacién espacio �024temporal

El procesos dc muestreo se realizo en la Direccién Regional Agraria especi}401camente

en la direccién de camélidos, de los registros de captura, esquila y los consolidados

anuales. pertenecientes a seis provincias de la region Apurimac (Abancay,

Andahuaylas, Antabamba, Grau, Cotabambas, Aymaraes) y sus respectivos comités

de manejo de vicu}401ay asociaciones vicu}401eras,donde las éreas de manejo de vicu}401a
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se encuentran ubicada a una altitud que varia desde los 3000 m.s.n.m. a los 4800

m.s.n.m. con temperaturas que Ilegas hasta los -10 C°, la temporada de esquila de

vicu}401asen la regién Apurimac empieza en el mes de mayo y termina en el mes de

noviembre segdn la programacién de captura y esquila de la direccién de camélidos

en coordinacién con los comités de manejo de vicu}401a.

Una vez realizado cl muestreo fue procesado en las o}401cinasde la direccién dc

camélidos asi�031como también en las o}401cinasdel proyecto de PROFIBRA de la

Direccién Regional Agraria de Apurimac.

3.6. Poblacién y muestra

3.6.1. Poblacién

La poblacién esté constituida por las vicu}401as(Vicugna vicugna mensalis) que

habitan en la regién de Apurimac en sus seis provincias (Abancay, Andahuaylas,

Cotabambas, Grau, Antabamba, Aymaraes). Registradas durante las campa}401asde

captura y esquila dc vicu}401asen }401chasde esquilas y consolidados anuales.

18

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



3.6.2. Muestra

3.6.2.1. Técnicas de muestreo

3.6.2.1.1. Mueslreo no probabilistico

Se utilizé cl muestreo por convenicncia una técnica de muestreo no probabilistico

donde las muestras son seleccionadas dada la conveniente accesibilidad para el

investigador, es decir que las muestras que se utilizaron fueron todas |os registros dc

captura y esquila y consolidados dc esquila anuales del 2008 al 2016 a las que se

pudo acceder con el penniso de la Direccién Regional Agraria de Apurimac.

3.6.2.l.2. Tama}401oy célculo del lama}401o

Por accesibilidad se tomé en cuenta los registros de captura y esquila de vicu}401asdel

a}401o2008 al 2016 que en total registran 54486 vicu}401asy dentro de esto 17174 datos

productivos sobre peso de vellén sucio dc vicu}401apara ser evaluados en el presente

estudio.
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3.7. Técnicas de investigacién

3.7.1. Recolcccién de informacién

De los registros de esquila y captura y los consolidados anuales de los a}402os2008 a!

2016, se obtuvieron. el n}402merode vicu}401ascapturadas y esquiladas, produccién dc

}401brade vicu}401aseg}401nel sistema de manejo, edad y sexo para su posterior anélisis.

3.7.2. Experimentacién

a) De] anélisis de la produccién dejibra.

Para el anélisis de la produccién de }401braen la regién de Apurimac del 2008 al 2016

se realizé mediante el uso histogramas de frecuencia para 10 cual se utilizaron Ia

cantidad total de }401braobtenida por a}401oen kilogramos de los consolidados de captura

y esquila por a}401otambién se determiné la tasa de crecimiento anual durante el

periodo de estudio.

Para complementar el analisis de la produccién se utilizé cstadistica descriptiva para

determinar un analisis de dispersién y de tendencia central, tanto para la produccién

total anual, para los sistemas dc produccién.
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b) Para la poblacién de viczl}401ascapturadasy esquiladas.

Se recopilé la informacién de los consolidados de captura y esquila de vicu}401asde los

a}401os2008 al 2016 y se determiné la poblacién de vicu}401asesquiladas y capturadas asi

mismo se hallé la tasa de captura de vicu}402asen el periodo de estudio.

L) Para la interaccién entre lax faclores xexo, edad y si.x'!ema de manejo en la

prodzzccién dc }401bra.

Se recopilé los pesos de los vellones sucios de los registro de captura y esquila de

vicu}401ade los a}401os2008 al 2016. Se clasi}401cola informacién seglin sistema de

manejo, edad y sexo. Se obtuvo el promedio de peso dc vellén de vicu}401a,seg}402nla

clasi}401caciénsistema de manejo, edad y sexo, para cada a}401o.Se utilizé la férmula de

experimentos factoriales, para determinar las interacciones entre factores. Se

distribuyé e introdujo los datos en el Statistical Analysis System (SAS).

3.7.2.1. Dise}401oestadistico

Para el anélisis de la produccién de }401brade vicu}401asse utilizara estadistica

descriptiva (anélisis de dispersién y de tendencia central), histogramas, tasas de

captura de vicu}401as.De los registros y consolidados de captura y esquila de vicu}401as

tanto en Silvestria como en Semicautiverio, también de la misma fonna se

determinara la poblacién de vicu}401ascapturadas y esquiladas en la regién de

Apurimac del 2008 al 2016.

21

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



Para determinar el efecto de la edad, sexo y el sistema de manejo en la produccion

de }401brade vicu}401asse utilizara un dise}401ofactorial de tres factores (sistema de

manejo, edad y sexo) y se determinaré si existe efecto entre los factores en estudio,

se utilizaran cl promedio de peso dc vellén dc vicu}401aanual de 2008 al 2016 para las

repeticiones del experimento. Para lo cual se utilizo el siguiente modelo estadistico

factorial.

YijkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= p+ki +Bj +yk+6I+0.6)ij+(7q)ik+()t6)il+([3y)jk+(B6)jl+(6y)lk+().[3y6)ijkl+aijkl

Donde:

xi : Efecto del i-e'5imo nivel del factor A (Sistema de manejo).

|3j : Efecto delj-ésimo nivel del factor B (Edad).

yk : Efecto del k-ésimo nivel del factor C (Sexo).

6| : Efecto del l-ésimo nivel del factor D (A}401o).

(M3)ij, On/)ik, (}.5)il, ([3y)jk, ([56)jl, (6y)lk: Es la variable respuesta de la l-ésima

nivel de factor D en el k-ésimo nivel de factor C, en el j-ésimo nivel del factor B,

sujeto al i-ésimo nivel de tratamiento A.

1.1 : Constante, media de la poblacion a la cual pertenecen las obscrvaciones.

()tBy6)ijk|: Son los efectos producidos por las interacciones entre A><B, AXC. A><D,

BXC, B><D, C><D y A><B><C><D, respectivamente.

sijkl : Efecto del error experimental
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1v. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. Poblacién y produccién de vicu}401asen la regién de Apurimac del 2008 al

2009

4.1.1. Poblacién de vicu}401ascapturadas y esquiladas

La captura y esquila de vicu}401assilvestres se realiza en el Pen�031:entre los meses de

mayo y noviembre de cada a}401o,antes de la temporada de lluvias. La experiencia y

profesionalidad con que se deben realizar estas actividades hace que la mortalidad

por captura sea muy baja. En el periodo de estudio del 2008 al 2016 se capturaron

36 737 vicu}401asen toda la regién de Apurimac, este n}401merode vicu}401asdistribuido

por provincias (Figura 1) se tiene que, en Aymaraes y Andahuaylas se capturaron la

mayor cantidad de vicu}401ascon 13 358 y 12 053 vicu}401asrespectivamente, seguido

por Cotabambas con 6 407 vicu}401ascapturadas, Grau con 4 093 vicu}401ascapturadas,

Antabamba con 491 vicu}401ascapturadas y Abancay con 335 vicu}401ascapturadas.

V ' ' 3

�030 4093 335

�030 6407 12053 I Abancay

3 IAndahuay1as E

i IAntabamba

I Aymaraes ;

491 I Cotabambas �031

E I Grau

. 13358 :

Figura 1. Vicu}401ascapturadas por provincias.
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6576 T

Figura 2. Vicu}401asesquiladas por provincias.

E1 numero de vicu}401asesquiladas en nuestro periodo de estudio fue de 17 174 vicu}401as

y este numero dc vicu}401asdistribuida por provincia: (Figura 2) tenemos, que 6 576

vicu}401asse esquilaron en la provincia de Aymaraes, 6 188 vicu}401asen Andahuaylas,

2 063 vicu}401asen Cotabambas, 1 836 vicu}401asen Grau, 313 vicu}401asen Antabamba y

198 vicu}401asen Abancay.

En base a estos resultados obtenidos tenemos que la poblacién de vicu}401ascapturadas

se ha incrementado (Figura 3) en nuestro periodo de estudio, obteniéndose una tasa

de captura dc 11.62 %. La causa principal es debido al numero de programas de

captura y esquila de vicu}401aslos cuales Se incrementaron en los }401ltimosa}401os,es asi

que en los a}401os2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 se

programaron 16, 23, 20, 18, 20, 20, 20, 27, 27 programas de captura respectivamente

para cada a}401o.Como se puede observar en los ixltimos dos a}401osse programaron 7

programas dc captura miss que en a}401osanteriores, esto es debido a la importancia que
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las comunidades campesinas le estan dando a la vicu}401ay a su comercializacion de

}401bracomo Fuente de ingreso economico adicional para la comunidad, haciendo que

se identi}401quennuevas areas dc manejo, declarandolas para el usufructo y capturando

asi mayor cantidad dc vicu}401as.

§ 7000 6502 1

i 6500 * (.144 �030

6000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§

l 3 5500 j t

'5 I |
.2 5000 f
>

i 8 4500 406, 3924 g
E

1 4000 3688

3 1 404 327] 3461 '
E z 3500

I 3000 { 7,8

�030 2500 {

1 2000 aJ�024�024�024�024�024}401~%�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�0247�024�024�024.�024�024a�024~�024»�0240�024 ;~ �024----�024»--�024�024-�024~-�030

i 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Aims I

 J

Figura 3. Vicu}401ascapturadas del 2008 al 2016.

De igual forma que el numero dc vicu}401ascapturas, Ia cantidad de vicu}401asesquiladas

por a}401ose ha incrementado (Figura 4) las causas son las mismas y estan relacionadas

con el numero dc programas de captura y esquila. Generalmente no todas las vicu}401as

capturadas son esquiladas, solo se esquilan las vicufias que tenga la longitud de

mecha y la edad adecuada, las vicu}401asque no cumplen estas caracteristicas son

liberadas para seran esquiladas en los siguientes programas de captura y esquila, a
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esto se debe las diferencias en el nixmero de vicu}401ascapturadas y esquiladas

plasmados en nuestros resultados.

7000 T V

I 6000 f

I ;

[ 35000 4 M

�030S } ;

E-E4000 f

i f �030 I Sin esquilar �030

23000 4; 1 1 I}401squiladas

\-= I 1 .
F2000

l 1

\ �030 .i 1000 M 1 1 1 1 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_

1 0 �024~

} 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 �024_______�030

Figura 4. Vicu}401asesquiladas y sin esquilar del 2008 al 2016.

A pesar que existe un incremento en el mimero dc vicu}401ascapturadas asi como las

esquiladas existen aim zireas que poseen poblaciones de vicu}401assin declarar, las

cuales incrementarian el aprovechamiento y manejo de la vicu}401aen la regién, tal

como lo mani}401estaMINAGRI-DGFFS (2014) en el censo nacional del 2012, donde

se reporté un total de 9 982 vicu}401asentre juveniles y adultos distribuidas en seis

provincias de la regién de Apurimac. Estas cifras demuestran que la regién de

Apurimac en la produccién de }401brade vicu}401a.
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4.1.2. Produccién de }401brageneral

De Ios registros de captura y esquila elaborados en las actividades de Chacu durante

el periodo de estudio, se obtuvo una produccién de }402brasucia de vicu}401adel 2008 a]

2016 (Figura 5) el cual inicio con 191.09 kg y al }401naldel periodo culmino con

430.89 kg, obteniéndose un promedio productivo de 327.93 kg de }401brasucia de

vicu}401aanual.

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA W 1
3 ", l

�030 u
450 445.77 43039 i

3 3400 4

V l
_�254_f350 ~: 321.3 1

a = N \
; %300 I 274.4 »

1 3 250.20 252-48 24513 l
. 0 7

1 9- 25° 11.07 ;
i $191.0 »
i 200 r{

150 �024~%�024.7�024�024T�024�024~7�024A�024« 1 7 9 �024�024�024�024�024~7�024�024m�0249

7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 i

Q A}401os !

;.T __T._*~,#J

Figura S. Produccién de }401brade vicu}401adel 2008 al 2016.

La produccién de }401bradurante este periodo se ha duplicado y muestra una tendencia

ascendente con una tasa de crgcimiento anual de produocién de 9.45 %, con ligeras

variaciones imeranuales. Datos similares fueron reportados por Quispe er al. (2015)

en la regién Puno en un periodo de dos décadas (1994 - 2014) en la cual Ia

produccién de }401brade vicu}401ase octuplico con un promedio anual de 715.74 kg y
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mostro una tendencia sostenida y ascendente con una tasa de crecimiento anual de

10.18 %. En cambio Cabrera et al. (2010) en otro estudio de la asociacién de

criadores de vicu}401ay guanaco San Cristébal de Ayacucho en el periodo 1994 �0242009,

obtuvo un promedio de produccién anual de 526.70 kg y observé un crecimiento

ascendeme con una tasa de crecimiento anual de 5 %, el cual fue maximo al }401nalde

la primera década y luego descendié pero con una tendencia a recuperarse. Estos

otros resultados de otros autores en relacién con nuestro estudio, poseen un promedio

de produccién anual mayor al nuestro, esto se debe al menor n}401merode vicu}401as

esquiladas comparado con estos dos estudios, en relacién a la tasa de crecimiento

nuestro resultado es similar a lo descrito por Quispe er al. (2015), lo cual indica que

se esta incrementando el aprovechamiento de la vicu}401acon el paso de los a}401os,

ademas nuestra tasa de crecimiento anual es mayor al reportado por Cabrera et al.

(2010) esto muy probablemente a que casi la totalidad de la poblacién de vicu}401as

estas siendo manejadas para su esquila, caso contrario es lo que ocurre en nuestro

estudio, el cual posee el potencial para incrementar la produccién de }401brade vicu}401a.

4.1.3. Rendimiento general de }401brapor vicu}401a

En Apurimac en el periodo dc estudio de 2008 al 2016 se obtuvo un rendimiento

general (Tabla 1) del peso de vellén sucio (PVS) de 152.7613-8.85 g por vicu}401a,con

un coe}401cientede variacién (CV) de 249%, los cuales se obtuvieron de 17 174

vellones de vicufras esquiladas durante el periodo de estudio.
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Tabla 1. Rendimientos de peso dc vellén sucio (PVS) por a}401o.

A}401o N Promcdio (g) Rango (g) CV (%)

 

2009 1640 152.56 i 43.07 55 - 355 28

2010 1396 15l.l9:t39.08 66-330 26

2011 1655 152.63 :t 40.79 64 - 310 27

2012 1497 164.49 at 43.75 76 - 382 27

2013 1813 151.36i40.32 54-346 27

2014 2117 151.77:t42.92 64-374 28

2015 2945 15l.36:t41.40 64-426 27

2016 2911 148.02 i 38.40 57 - 356 26

1 

variacién expresado en porcentaje, g= gramos.

Resultados similares fueron descritos por Chambilla er al. (2015) quien obtuvo un

rendimiento promedio de PVS de 159 i 28.3. Otros rendimientos de PVS reportados

por otros estudios y autores fueron diferentes al nuestro, como Cabrera er al. (2010)

quien repona un peso promedio de 197 g, Quispe er al. (2015) de 184 g, Maquera

(2015) reporta 214.1 g, Cucho er al. (2012) de 182.61 g, Quispe er al. (2010) de

189.74 g, Choque (2010) de 230 g y Rigalt et al. (2006) de 416 g. Nuestros

resultados en esta investigacién de rendimiento de PVS son menores a los reportados

por 1os autores citados, esta diferencia se debe probablemente a1 alto grado de

dispersién de los PVS y a la uniformidad en los pesos de los vellones obtenidos,

ademés e1 rango de los PVS de nuestro estudio son muy amplios, los cuales oscilaron

en el range 54 a 426 g. Esto en compamcién con otros estudios como el de Maquera
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(2015) quien trabajo bajo un rango de 140 a 333 g, Quispe er al. (2010) de 96 a 356

g, y Cabrera er al. (2010) de 160 a 268 g, evidencian las diferencias en el

rendimiento de vellon por vicu}401acon relacion a nuestro estudio, ademas esto nos

daria a conocer que probablemente en los trabajos de captura y esquila de vicu}401asen

Apurimac se estarian esquilando y obteniendo vellones con }401brasmuy cortas,

también esto indicaria que la seleccion de vicu}401aspara esquilar no esta siendo la

adecuada. Para evitar un rendimiento bajo de PVS Quispe et al. (2009) recomienda

que para obtener promedios dc peso de vellon hasta 250 g de }401brapor vicu}401ase

deberian realizarse las campa}401asdc Chacu cada dos a}401osy como ejemplo indica que

en Catamarca Argentina durante la captura del 2005 el peso promedio de vellon fue

de 461 g en laguna colorada y 262 g en laguna blanca, también indica que en muchos

lugares donde la captura y esquila se realiza anualmente, esquilandose solo aquellos

animales con }401brasde al menos 20 mm de largo, se vienen obteniendo tasas de

esquila que van disminuyendo ano a ano. Lo que podria suceder en el ambito de

estudio de nuestra investigacion, si se sigue esquilando sin una adecuada seleccién y

obteniéndose asi }401brasmuy cortas.

Nuestros resultados se complementan con el estudio realizado por Osnayo y

Baquerizo, (2015) en una comunidad de Apurimac sobre longitud de }401bradc vicu}401as

indica que la longitud para vicu}401asadultos macho y hembras the de 16.5 mm y 15.6

mm respectivamente y para vicu}401asjuveniles machos y hembras fue de 19.9 mm y

19.8 mm, lo que refuerza nuestras Conclusiones sobre la esquila y obtencién de

vellones con }401brasmuy cortas en la region de Apurimac.
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4.2. Poblacién y produccién de }401brapor sistema de manejo

4.2.1. Poblacién de vicu}401aspor sistema de manejo

El n}401merode vicu}401ascapturadas en la regién de Apurimac seg}401nel sistema de

manejo durante el periodo de estudio del 2008 al 2016 (Tabla 2) de nuestra

investigacion fue de 31 574 vicu}401asen Semicautiverio y S 163 vicu}401asen Silvestria.

De las cuales se esquilaron 13 482 vicu}401asen Semicautiverio y 3 692 vicu}401asen

Silvestria.

Tabla 2. Poblacién dc vicu}401aspor sistema de manejo.

A}401os

Capturados Esquilados Capturados Esquilados

_ 

2009 42] 363 3640 1277

2010 476 342 2928 1054

2011 55 46 3633 1609

2012 678 408 2593 1089

2013 172 156 3289 1657

2014 231 225 3693 1892

2015 I938 1267 4564 1678

2016 1079 734 5065 2177
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En base a estos resultados, en el sistema de manejo en Semicautiverio se capturé el

85.95 % de las vicu}401asy en el sistema de manejo en Silvestria se capturé el 1405 %

del total de las vicu}401ascapturadas en el periodo de estudio. Resultados similares

fueron reportados por Quispe et al. (2015) quien reporto que durante cl Chacu 2014

en la regién Puno se capturaron I8 217 vicufias de las cuales el 95 % se capturaron

en Semicautiverio y el 5 % en Silvestria. Segém Lichtenstein (2006) esto se debe a

que el sistema de manejo en Semicautiverio mejora el aprovechamiento de la vicu}401a

por medio de su captura y esquila. Lo cual explica los resultados obtenidos en

nuestro estudio.

4.2.2. Efectos simples para el sistema de manejo

Para la produccién de }401braexpresada en Peso de vellén sucio (PVS) por sistema de

manejo es decir en Silvestria y en Semicautiverio (Tabla 3) en el periodo de estudio

(2008 �0242016), no se encontré diferencia signi}401cativa(p>0.05), lo que indicaria que

no hay variacién o diferencia en la produccién de PVS de vicu}401asesquiladas por

sistema de manejo.

Tabla 3. Peso de vellén sucio por sistema de manejo.

 

 

Semicautiverio 13482 15255 i 41.09 26.93 54 �024382

 

expresado en porcentaje, g= gramos.
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Se puede ver en la tabla, que los rendimientos dc pesos de vellén sucio para ambos

sistemas de manejo son 153.53 g y 152.55 g para los sistemas de manejo en

Silvestria y Semicautiverio respectivamente, es decir practicamente iguales. Estos

�030 resultados varian con los resultados obtenidos por Quispe el al. (2015) quien observo

cl mayor rendimiento a nivel de sistema de manejo de Silvestria de 192 g respecto a1

sistema de manejo en Semicautiverio de 183 g, cuya diferencia }4011esigni}401cativa,

contrario a nuestro estudio. La diferencia con nuestro resultados de se debe muy

probablemente al alto porcentaje del CV 10 cual indica que no hubo uniformidad en

los pesos de los vellones obtenidos en el periodo de estudio corroborado por el

amplio rango de produccién en ambos sistemas de manejo los cuales generan un alto

grado de dispersién.

En relacién a anélisis por a}401ode la interaccién entre los sistemas de manejo de

Silvestria y Semicautiverio, existe diferencia signi}401cativa(p<0.05) en la produccién

de PVS, en los a}401os2008, 2009, 2011, 2013 y 2014. La diferencia en estos a}401osse

debe a los promedios de PVS diferentes para cada sistema de manejo por a}401o(Figura

6) y a la }401ecuenciade los PVS con que se presentaron para cada a}401ode esquila

dentro de un intervalo de clase.
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Figura 6. Pesos de vellén por sistema de manejo del 2008 al 2016.

La difercncia signi}401cativa(p<0,05) dc produccién en los a}401os2008, 2011, 2013 y

2014 por sistema de manejo, se debe a la difcrencia en los rendimientos de PVS y

esto a su vez a la proporcién de los pesos de vellén dentro de rangos especi}401cos,es

asi que en el a}401o2008 la proporcién de pesos de vellén dentro del tango de 170 a

250 g, fue de 42 % en Silvestria y 29 % en Semicautiverio. En el afio 2011, 2013 y

2014 fue de 43 % y 25 %, 37 % y 23 %, 40 % y 24 % para cada a}401oen Silvestria y

Semicautiverio respectivamente, los cuales probablemente se deberia a que las

vicu}401asen Silvestria tienen menos probabilidades de volver a ser capturada después

de la esquila en comparacién a las vicu}401-asen Semicautiverio, lo que les da més

tiempo para que se desarrolle 0 crezca el vellén, y asi poseer mejores rendimienlos

de vellén en comparacién a los de Semicautiverio. En los resultados de rendimiento

de PVS del 2009 en relacién a los sistemas de manejo se observé que existe
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diferencia signi}401cativa(p<0.05) esto se debe a que la proporcién de los pesos dc

vellén dentro del tango de 250 a 370 g fue de 0.8 % y 2.9 % para Silvestria y

Semicautiverio respectivamente, esta diferencia es importante ya que representan a 5

vellones y 37 vellones para cada uno de los sistemas, a pesar de poseer proporciones

similares dentro del rango de 170 a 250 g, de 2] % y 26 % para Silvestria y

Semicautiverio correspondientemente. No existié diferencia signi}401cativa(p>0.05) en

los a}401os2010, 2012, 2015 y 2016 por poseer proporciones similares dentro de rangos

especi}401cos,es asi que en el rango de 170 a 250 g para los a}401osmencionados la

proporcién obtenida fue de 28 % y 22 %, 32 % y 35 %, 24 % y 24 %, 20 % y 24 %

para cada a}401oen Silvestria y Semicautiverio, respectivamente.

Para la interaccién m1'11t1'ple sistema de manejo, a}401oy edad se encontré diferencia

signi}401cativa(p<0.05) en el efecto edad, sobre el sistema de manejo para cada a}401ode

estudio.
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Figura 7. Promcdio de pesos de vellén sucio por edad en Silvestria del 2008 al 2016.
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Es decir |os promedios de los pesos de vellén sucio por edad (adulto y juvenil)

fueron diferentes en ambos sistemas de manejo y en todo el periodo de estudio

(Figura 7 y 8). Es decir existe efecto del sistema de manejo y edad en la produccién

de los PVS por a}401o,cuya diferencia se mantiene y se hace evidente a}401otras a}401o.
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Figura 8. Promcdio dc pesos de vellén sucio por edad en Semicautiverio del 2008 al

�031 2016.

Estos gré}401cosevidencian que existe diferencia en los rendimientos de PVS para las

edades Adultos y Juveniles en ambos sistemas de manejo en todos los afios de

estudio�030

36

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



4.3. Poblacién y produccién de }401brapor edad

4.3.1. Poblacién de vicufnas por edad

En relacién a la edad o clase animales las vicu}401asde edad adulta presenté mayor

proporcién de la poblacién total, seguida de las vicu}401asde edad juvenil y por ultimo

las vicu}401asde edad crias. Cabe se}401alarque solo para efectos de captura se utilizé e1

nL'Imero de crias, mas no para las vicu}401asesquiladas por que no se realiza la esquila

en crias segim MINAGRI - DGFFS (2015).

Tabla 4. Poblacién vicu}401ascapturadas del 2008 al 2016 por edad.

 

 

2009 3429 (68.90 %) 632(12.70 %) 916(18.40 %)

2010 2811 (67.77 %) 592 (14.27 %) 745 (17.96 %)

2011 3075 (66.50 %) 613 (13.26 %) 936 (20.24 %)

2012 2859 (69.38 %) 431 (10.46 %) 831 (20.17 %)

2013 2933 (67.99 %) 513 (11.89 °/n) 868 (20.12 %)

2014 3142 (65.02 %) 782 (16.18 %) 908 (18.79 %)

2015 5442 (68.26 %) 1029 (12.91 %) 1502 (18.84 %)

2016 5249 (68.99 %) 895 (11.76 %) 1464 (19.24 %)

Proporciones similares a nuestro estudio del n}401merode vicu}402ascapturadas fueron

descritas por Quispe er al. (2015) que segim la edad, en su estudio se capturo 14 498,
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2 088 y 2 633 vicu}401asadultas, juveniles y crias respectivamente, los cuales

representaron el 7544 %, 10.86 % y 13.70 %. Con estos resultados obtenidos en

nuestra investigacibn podriamos concluir que la mayor cantidad de vicu}401asde la

poblacién capturable en Apurimac son vicu}401asadultas, seguida de las crias y por

flltimo las vicu}401asde edad juvenil.

La cantidad de vicu}401asesquiladas por edad en el periodo de estudio del 2008 al 2016

fue de 11 241 vicu}401asde edad adulta y represema el 65 % de la poblacién esquilada,

las vicu}401asde edad juvenil esquiladas fueron de 5 933 y representan e] 34.55 % de

la poblacién esquilada.

Tabla 5. Poblacién vicu}401asesquiladas del 2008 al 2016 por edad.

 

 

2009 1008 61.46 %) 632 (38.54 %)

2010 816 (58.45 %) 580 (41.55 %)

2011 1041 (62.90 %) 614 (37.10 %)

2012 1066 (71.21 "/o) 431 (28.79 %)

2013 1300 (71.70 %) 513 (28.30 %)

2014 1348 (63.68 %) 769 (36.32 %)

2015 1918(65.13 %) 1027 (34.87 %)

2016 2016 (69.25 %) 895 (30.75 %)
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Estas proporciones se mantuvieron en todos los afios de estudio (Tabla 5) con el cual

podriamos concluir que en la region de Apurimac las vicu}401assegim edad que se

esquilan en mayor cantidad son las de edad adulto. Resultados similares fueron

descritos por Quispe et al. (2015) el cual reporta que segim edad en su estudio se

esquilo 6 048 y 2 015 vicu}401asadultas y juveniles los que implicaron el 75 % y 25 %.

4.3.2. Efectos simples para el factor edad.

La produccién dc PVS en nuestro estudio por factor edad (Tabla 5), fue signi}401cativo

(p<0.05) y la diferencia se observé durante todo el periodo de estudio (Figura 9)

ademés existié efecto del a}401osobre la variable en estudio, cuyo resultados también

fueron signi}401cativos(p<0.05).

Tabla 6. Peso de vellén sucio por edad.

' 

 

Juvenil 5933 132.72 1 30.57 23.03"'

 e

de variacién expresado en porcentaje,

g= gramos,*= signi}401cativoal (p<0.05).

Existié efecto de la edad en nuestro estudio y la edad adulto obtuvo un rendimiento

de 163.35 g, el cual es mayor al rendimiento de la edad juvenil de 132272, es decir las

vicu}401asde edad adulto producen vellones de mayor PVS que las vicu}401asde edad

juvenil. Resultados similares fueron descritos por Quispe y Siguas (2010) y Choque
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(2010) quienes encontraron efecto de la edad y el a}401osobre el PVS, ademés

concluyen que las vicu}401asde edad juvenil tienen menor PVS en comparacién con las

vicu}401asde edad adulta. De 1a misma forma Quispe er al. (2012) encontré diferencias

que se deben al factor edad, obteniendo un PVS para vicu}401asadultas de 207.28 i

3.21 g y para vicu}401asde edad juvenil un PVS de 173.53 i 3.47 g, esto

probablemente se deberia al periodo corto que comprende la edad juvenil, es decir

del a}401oa los tres a}401osde edad, ya que no tendrian el tiempo necesario para el

desarrollo y crecimiento de su }401bra.Ademés en una investigacién realizada por

Mueller et al. (2010) indica que existe un incremento de la }401braseg}402nla edad, es

decir el PVS aumema en un 15.6 g/a}401o.Lo que explicaria la diferencia que

encontramos en nuestro estudio con relacién a1 efecto edad en la variable de estudio.
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j �030 171.75 '

f 170 i 1

1 1 162.48 163-98
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Figura 9. Peso de velldn sucio por edad del 2008 al 2016.
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En el gra}401coanterior se puede notar clara meme la diferencia que existe en los

rendimientos de PVS dc vicu}401asde edad adulta y las de edad juvenil, cuyo

componamiento es bien defmo en el transcurso de los a}401os,el efecto del a}401oen las

variables de estudio se debe al numero variable de vicu}401asesquiladas en cada a}401oy

al peso del vellén el cual no es unifotme en todas las vicu}401asesquiladas.

4.4. Poblacién y produccién de }401brapor sexo

4.4.1. Poblacién de vicu}401aspor sexo

La poblacién de vicu}401ascapturadas por sexo en el periodo de estudio del 2008 al

2016 fue de 20 403 y 25 105 vicu}402asdel sexo macho y hembra, respectivamente, Los

cuales representan el 45 % y 55 % de las vicu}401ascapturadas, estas proporciones se

mantuvieron en todos los a}401osde estudio (Tabla 7) con 10 cual podemos decir que en

la regién de Apurimac las vicu}401asque mayonnente se capturan segim sexo son las

hembras. Resultados similares fueron reportados por Quispe el al. (2015) en su

estudio capturo 8 925 y 10 294 vicu}401asmachos y hembras, respectivamente, los que

correspondieron al 46 % y 54 %. El cual complementa a nuestros resultados
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Tabla 7. Poblacién vicu}401ascapturadas del 2008 al 2016 por sexo.

K 

 

2009 2400 (48.22 %) 2577 (51.78 %)

2010 1799 (43.37 %) 2349 (56.63 %)

2011 1989 (43.01 %) 2635 (56.99 %)

2012 1832 (44.46 %) 2289 (55.54 %)

2013 1931 (44.76 %) 2383 (55.24 %)

2014 2141 (44.31 %) 2691 (55.69 %)

2015 3666 (45.93 %) 4307 (54.02 %)

2016 3431 (45.10 %) 4l77 (54.90 %)

La poblacién de vicu}401asesquiladas para nuestro periodo de estudio segim el sexo fue

de 8 131 y 9 043 vicu}401asmachos y hembras, respectivameme, correspondiente al

47 % y 53 %. Estas proporciones se mantuvieron en todos los a}401oscorrespondientes

a nuestro estudio (Tabla 8) el cual evidencia un comportamiento constante. Repones

similares fueron descritos por Quispe et al. (2015) quien reporta en su estudio 3 970

y 4 093 vicu}401asesquiladas machos y hembras, respectivamente, los que

corresponden al 49 5 y 51 %. Con estos resultados podriamos concluir que la mayor

cantidad de vicu}401asque se esquilan por sexo en la regién de Apurimac son las

hembras.
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Tabla 8. Poblacién vicu}401asesquiladas del 2008 al 2016 por sexo.

 

 

2009 796 (48.54 %) 844 (51.46 %)

2010 639 (45.77 %) 757 (54.23 %)

2011 749 (45.26 %) 906 (54.74 %)

2012 663 (44.29 %) 834 (55.71 %)

2013 838 (46.22 %) 975 (53.78 %)

2014 1015 (47.95 %) 1102 (52.05 %)

2015 1449 (49.20 %) 1496 (50.80 %)

2016 1447 (49.71 %) 1464 (50.29 %)

4.4.2. Efectos simples para el factor sexo

La produccién de PVS por sexo para nuestro periodo de estudio dio como resultado

un PVS promedio para vicu}401asdel sexo hembra de 151.40 i 39.66 g y para vicu}401as

del sexo macho un PVS promedio de 154.72 i 42.61 g cuya diferencia fue

signi}402cativo(p<0.05) en términos generales del periodo de estudio (Tabla 9), pero

para el efecto a}401osobre el factor sexo solo fue signi}401cativo(p<0.05) en los a}401os

2010, 201l,2012,2016(Figura10).
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Tabla 9. Peso dc vellén sucio (PVS) por sexo.

 

 

Macho 8131 154.724.42.61 27.62

 

de variacién expresado en porcentaje, g=

gramos,*= signi}401cativoal (p<0.05).

Los promedios que se observaron en los a}401os2008, 2009, 2013,2014, 20l5 en los

cuales la diferencia no fue signi}401cativa(p>0.05), son similares a los repones

obtenidos por Quispe et al. (2012) quien indica que no existe diferencia en la

produccién de PVS relacionados al efecto sexo, y en su estudio reporta promedios de

l89.88i3.32 g y 190.92i3.25 para vicu}401asdel sexo hembra y macho

respectivamente�030Cabe aclarar en base a los resultados obtenidos en el punto anterior,

en relacién a los rendimientos de PVS segim edad en el cual existié diferencia

signi}401cativa(p<0.05), es decir las vicu}401asde edad adulto pmdujeron PVS con mayor

peso que las vicu}401asde edad juvenil, es muy probable que en base a esto solo exista

diferencia signi}401cativaen los rendimientos de PVS por sexo, en algunos a}401os,ya que

se estén tomando en cuenta dentro de un sexo (macho 0 hembra) ambas edades

(adulto y juvenil)
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Figura 10. Peso dc vellén sucio (PVS) por sexo y a}401o.

For 10 {amo a continuacién en la interaccién de los efectos sexo (macho y hembra) y

edad (adulto yjuvenil), el cual nos indica que existe diferencia signi}401cativa(p<0.05)

en el efecto sexo sobre las vicu}402asde las edades adultos y juveniles, también existe

diferencia signi}401cativa(p<0.05) del efecto edad adulto sobre los sexos macho y

hembra, pero no hay diferencia signi}401cativa(p>0.05) en el efecto edad juvenil sobre

los sexos macho y hembra como se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 10. Peso de vellén por edad y sexo.

 

 

Adulto

Macho 4952 168.25 i 4390 26*

Hembra 2754 132.94 i 31.09 23

Juvenil

Macho 3179 132.52 :1: 30.54 23

1 

variacién expresado en porcentaje, ? gramos,

*= signi}401cativoal (p<0.05).

Es decir las vicu}401asde edad adulta de ambos sexos, producen PVS diferentes,

especi}401camentelas vicu}401asmachos adultos producen mas que las vicu}401ashembras

adultas, las vicu}401asde edad juvenil Lanto hembra como machos no varian en su

produccién de PVS, es decir producen de forma similar. Estos resultados coinciden

con los reportados por Maquera (2015) en relacién a1 efecto edad adulto y sexo, para

los cuales }401resigni}401cativoy obtuvo promedios de peso de vellén sucio de 2399 :1:

41.8 g y 221.6 i 17.0 g para macho y hembras respectivamentc, pero fueron

diferentes los resultados en relacién a nuestro estudio para el efecto edad juvenil

sobre el sexo, para los cuales la diferencia reportada por este autor fue signi}401cativay

obtuvo promedios de 156.8 i 41.8 g y 217.4 1: 28.2 g para machos y hembras

respectivamente. Estas diferencias se deben muy probablemente a1 crecimiento de la

Iongitud de }401bra,el cual explicaria Ia diferencias en los promedios hallados en

ambos estudios, asi como también podria deberse a la diferencia en el n}401merode las

poblaciones de estudio.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones.

0 La produccién de }401braen la regién de Apurimac del 2008 al 2016 Se ha

incrementado con una tasa de crecimiento anual de 9.45 %.

0La poblacién de vicu}401ascapturadas se ha incrementado en el periodo dc estudio

con una tasa de captura dc 10.34 %, e intimamente relacionada con el n}401merode

capturas y esquilas programadas por a}401o.

oSe encontré diferencia signi}401cativa(p<0.05) para los factores: A}401os,Edad, Sexo;

asi mismo para los efectos simples: Sistema de manejo �024A}401os,A}401os�024Edad, A}401os

�024Sexo, Edad �024Sexo; y para el efecto m}401ltiple:Sistema de manejo �024A}401o�024Edad.

0No se encontré diferencias signi}401cativasen los factores: Sistema dc manejo; ni en

los efectos simples: Sistema dc manejo �024Edad, Sistema dc manejo �024Sexo; asi

mismo no se encontré diferencia en los efectos m}401ltiples:Sistema de manejo �024

A}401os�024Sexo, Sistema dc manejo �024Edad �024Sexo, A}401os�024Edad �024Sexo, Sistema de

manejo �024A}401os- Edad �024Sexo.

5.2. Recomendaciones

-Se debe de mejorar la seleccién dc vicu}401asdeslinadas para la esquila, para evitar

rangos de produccién muy dispersos y mejorar el rendimiento de }401brapor vicu}401a

en la regién de Apurimac.
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0 Debido a que el sistema de manejo en Semicauliverio es mejor para el

aprovechamiento de la cosecha de }401bradc vicu}401a,debe ser implementado en las

comunidades potencialmente vicu}401erasy que am no cuentan con este sistema de

manejo, bajo estricta supervisién evaluacién de las éreas de manejo. para evitar

sobre pastoreo y sobre poblamiento.

0 Se deben realizar mzis trabajos de investigacién relacionados a la produccién dc

}401brade vicu}401aen la regién de Apurimac ya que son escasos en la actualidad asi

mismo continuar los programas de capacitacién a los comités de manejo de vicu}401a

para un manejo adecuado de la vicu}401a.

0 Esta investigacién se realizé con }401nesdemostrativos que la regién de Apurimac

posee potencial en la produccién de }401bradc vicu}401as,pero el cual no se viene

aprovechando en las mejores condiciones el cual se ve reflejado en e] 5.47% de

crecimiento poblacional regional de vicu}401asexpresados en el censo nacional de

vicu}401asdel 2012 en comparacién con el anterior realizado en el a}401o2000, por lo

tanto se recomienda a instituciones dedicadas al tema, dar Ia importancia

necesaria a las vicu}401aspara poder hacer un adecuado aprovechamiento sostenible

de esta especie.
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ANEXOS

Tabla 11. Produccién dc }401brade vicu}401asen la provincia de Abancay del 2008 al 20l6.

E 53:: Macho Adulm Hembra Macho Juveml Hembra submml

12 A110 N Px(g) Ygg) N Pug) Ygg) N Px(g) 719 N Px(g) Ygg) N Px(g) 7(g) DS cv

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2% 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 15 2486 165.73 23 3524 153.22 6 680 113.33 1 176.00 176.00 45 6866 152.58 30.36 20%

E 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Sub Total 15 2486 165.73 23 3524 153.22 6 680 113.33 1 176 176.00 45 6866 152.58 30.36 20%

< 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 13 1870 143.85 8 1084 135.50 7 886 126.57 3 420 140.000 31 4260 137.42 29.61 22%

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 o o 0 o o o o 0 o o 0 0 0 o

'-E 2012 6 918 153.00 14 1774 126.71 3 408 136.00 6 752 125.33 29 3852 132.83 28.83 22%

2013 14 2218 158.43 34 5254 154.53 10 1080 108.00 5 734 146.80 63 9286 147.40 41.44 28%

5 2014 9 1234 137.11 15 1890 126.00 2 282 141.00 4 514 128.50 30 3920 130.67 36.47 28%

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total 42 6240 148.57 71 10002 140.87 22 2656 120.73 18 2420 134.44 153 21318 139.33 36.48 26%

Total 57 3726 153.09 94 13526 143.89 28 3336 119.14 19 2596 136.63 198 28184
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Tabla 12. Produccién de }401brade vicu}401asen la provincia dc Andahuaylas dc12008 a12016.

g Edad Adulto Juvenil Sub �030mal

3 Sexo Macho Hembra Macho Hembra

:55 A}401o N 1�031x(g)}401g) N Px (g) Ygg) N 1�031x(g)Y(g) N Px (g) kg) N 1�031x(g)}401g)DS CV

2008 8 1532 191.50 18 3093 171.83 2 252 126.00 5 751 150.20 33 5628 170.55 37.96 22%

2009 77 11443 148.61 85 11312 133.08 28 2878 102.79 44 5223 118.70 234 30856 131.86 35.73 27%

2010 29 4448 153.38 93 13746 147.81 15 2068 137.87 30 3884 129.47 167 24146 144.59 31.83 22%

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 2012 94 17154 182.49 151 25788 170.78 67 9574 142.90 67 9516 142.03 379 62032 163.67 43.98 27%

E 2013 9 1406 156.22 6 1038 173.00 2 188 94.00 2 262 131.00 19 2894 152.32 46.31 30%

m 2014 46 7610 165.43 59 9050 153.39 9 1092 121.33 18 2262 125.67 132 20014 151.62 38.23 25%

m 2015 277 42145 153.25 357 54654 152.24 143 17661 122.65 100 12314 124.38 877 126774 144.55 40.50 28%

�030S 2016 121 17212 142.25 124 17036 137.39 35 4349 124.26 20 2419 120.95 300 41016 136.72 32.17 24%

E .l§:�030:I661 102950 156.22 893 135717 151.64 301 38062 126.03 286 36631 128.53 2141 313360 146.36 40.07 27%

E 2008 88 17601 200.01 97 17858 184.10 61 8790 144.10 53 8171 154.17 299 52420 175.32 48.52 28%

2009 174 27005 155.2() 215 34086 158.54 98 13039 133.05 87 12287 141.23 574 86417 150.55 43.86 29%

2010 72 9692 134.61 84 11678 139.02 64 7404 115.69 42 5124 122.00 261 33898 129.38 32.73 25%

E 2011 137 20201 147.45 197 28046 142.37 94 11564 123.02 82 9977 121.67 510 69788 136.84 34.16 25%

E 2012 52 8201 157.71 50 7304 146.08 27 3170 117.41 35 4322 123.49 164 22997 140.23 37.39 27%

E 2013 203 29635 145.99 283 40114 141.75 106 12781 120.58 95 11299 118.94 687 93829 136.58 32.94 24%

E) 2014 88 11654 132.43 116 15576 134.28 122 13228 108.43 88 9650 109.66 414 50108 121.03 33.40 28%

2015 146 21155 144.90 145 19500 134.48 124 14696 118.52 115 13064 113.60 530 68415 129.08 30.92 24%

2016 163 25021 153.50 269 40207 149.47 91 10165 1 I 1.70 84 10045 119.58 607 85438 140.75 40.20 29%

,::�030:l1123 170165 151.74 1456 214369 147.75 787 94837 120.50 681 83939 123.26 4047 563310 139.19 39.41 28%

Total 1782 273115 153.41 2351 350086 149.22 1088 132899 122.04 967 120570 124.81 6188 876670
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Tabla 13. Produccién de }401bradc vicu}401asen la provincia dc Antabamba del 2008 al 2016.

_?_?:. 
�030gEdad Adulto Juvenil Submml

«5 Sexo Macho Hcmbra Macho Hembra

9'5 A}401o N Pug) Y(g) N l�031x(g)_)?(g) N Px(g) Ygg) N l�031x(g))�024((g) N I�031x(g)Ygg) DS cv

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 4 888 222.00 7 1444 206.29 1 138 138.00 4 534 133.50 16 3004 187.75 54.68 29%

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

�030E2012 3 618 206.00 6 1156 192.67 0 0 0 0 0 0 9 1774 197.11 33.42 17%

E 2013 12 2150 179.17 9 1536 170.67 3 394 131.33 1 148 148.00 25 4228 169.12 39.08 23%

"�0312014 0 o 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o o o 0

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N Sub
�030E Total 19 3656 192.42 22 4136 188.00 4 532 133.00 5 682 136.40 50 9006 180.12 44.49 25%

5 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-E 2011 2 394 197.00 1 284 284.00 3 678 226.00 74.48 33%

E 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 2014 32 5048 157.75 39 6330 162.31 29 4402 151.79 14 2028 144.86 114 17808 156.21 31.34 20%

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 42 6266 149.19 50 7109 142.18 28 3312 118.29 26 3354 129.00 146 20041 137.27 34.42 25%

1§;�030t:l76 11708 154.05 90 13723 152.48 57 7714 135.33 40 5382 134.55 263 38527 146.49 35.81 24%

Total 95 15364 161.73 112 17859 159.46 61 8246 135.18 45 6064 134.75 313 47533
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Tabla 14. Produccién de }401bradc vicu}401asen la provincia dc Aymaraes del 2008 al 2016.

 
g Edad Adulto Juvcnil Sub mm

-5 Sexo Macho Hembra Macho Hembra

L5 Aim N 1�031x(g)7(g) N Px (g) 713; N Px (g) 7(g) N Px (g) 7(g) N Px (g) Ygg) [)5 cv

2008 36 6569 182.47 43 7018 163.21 18 2742 152.33 2| 3350 159.52 118 19679 166.77 37.05 22%

2009 32 5522 172.56 44 7081 160.93 2 282 141.00 13 2034 156.46 91 14919 163.95 38.73 24%

2010 47 8304 176.68 53 8332 157.21 28 4242 151.50 24 3662 152.58 152 24540 161.45 36.19 22%

2011 8 1610 201.25 7 1230 175.71 14 2006 143.29 3 388 129.33 32 5234 163.56 42.21 26%

E 2012 7 1486 212.29 8 1612 201.50 1 162 162.00 0 0 0 16 3260 203.75 42.05 21%

E 2013 32 6096 190.50 56 10416 186.00 17 2292 134.82 7 956 136.57 112 19760 176.43 44.30 25%

W 2014 27 5290 195.93 41 7674 187.17 11 1648 149.82 14 1934 138.14 93 16546 177.91 49.20 28%

2015 108 19575 181.25 146 24279 166.29 53 7451 140.58 38 5392 141.89 345 56697 164.34 39.79 24%

E: 2016 170 27559 162.11 171 25927 151.62 47 6274 133.49 46 6213 135.07 434 65973 152.01 38.82 26%

E Tst}402zl467 82011 174.20 569 93569 164.44 191 27099 141.38 166 23929 144.19 1393 226608 162.42 40.98 25%

3? 2008 59 9904 167.86 67 11959 178.49 69 9812 142.20 42 6047 143.98 237 37722 159.16 37.06 23%

2009 98 19525 199.23 114 20480 179.65 88 12513 142.19 62 9676 156.06 362 62194 171.81 45.73 27%

2010 94 18630 198.19 79 14673 185.73 92 13260 144.13 98 14224 145.14 363 60787 167.46 43.35 26%

E 2011 133 25776 193.80 165 29592 179.35 98 15449 157.64 89 14050 157.87 485 84867 174.98 42.63 24%

-E, 2012 173 35709 206.41 217 39236 180.81 36 5280 146.67 54 7664 141.93 480 87889 183.10 45.08 25%

3 2013 174 31764 182.55 185 33795 182.68 76 10848 142.74 65 9020 138.77 500 85427 170.85 40.50 24%

5 2014 307 56196 183.05 354 60548 171.04 174 25742 147.94 137 19092 139.36 972 161578 166.23 41.97 25%

2015 216 41435 191.83 235 42726 181.81 159 23769 149.49 119 18190 152.86 729 126120 173.00 41.40 24%

2016 367 64728 176.37 293 48915 166.95 224 31080 138.75 171 23472 137.26 1055 168195 159.43 36.28 23%

1§:t:l 1621 303667 187.33 1709 301924 176.67 1016 147753 145.43 837 121435 145.08 5183 874779 168.78 41.75 25�034/o

Total 2088 385678 184.32 2278 395493 173.60 1207 174852 144.78 1003 145364 144.93 6576 1101387 1104510
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Tabla 15. Produccién de }401bradc vicu}401asen la provincia de Cotabambas del 2008 al 20l6.

 

§ Sexo Macho Hcmbra Macho Hernbra Submml

135 A}401o N Px(g) mg) N Px(g) 7(g) N Px(g) Ygg) N Px(g) i(g) N Px(g) igg) DS cv

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

§ 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"�0312014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 5"�0350 0 0 0 0 0 o 0 o 0
5 Total

5 2008 50 8460 165.88 126 19654 157.23 42 5465 130.12 37 5225 141.22 255 38804 152.17 33.99 22%

2009 29 4490 154.83 46 7450 161.96 48 6356 132.42 27 3736 138.37 150 22032 146.88 33.67 23%

2010 33 5130 155.45 50 7456 149.12 38 4808 126.53 34 4596 135.18 156 21990 141.87 29.21 21%

E 2011 62 10132 163.42 128 20689 161.63 73 9453 129.49 63 8119 128.87 326 48393 148.44 35.39 24%

E 2012 71 11728 165.18 I08 17930 166.02 29 3986 137.45 45 5980 132.89 253 39624 156.62 34.52 22%

2013 82 12774 155.78 97 14208 146.47 43 5655 131.51 48 5858 122.04 270 38495 142.57 34.97 25%

E 2014 26 4337 166.81 53 8475 159.91 56 7221 128.95 26 3356 129.08 161 23389 145.27 36.70 25%

2015 78 12409 159.09 98 16060 163.88 57 6986 122.56 34 4179 122.91 267 39634 148.44 38.24 26%

2016 71 10343 145.68 109 15532 142.50 21 2441 116.24 25 3190 127.60 226 31506 139.41 38.40 28%

T531 502 79803 158.65 815 127454 l56.58 407 52371 128.68 339 44239 130.50 2063 303867 147.29 35.65 24%

Total 502 79803 158.65 815 127454 156.58 407 52371 l28.68 339 44239 130.50 2063 303867
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Tabla 16. Produccién de }401bradc vicu}401asen la provincia dc Grau del 2008 al 2016.

 

E Sexo Macho Hembra Macho Hcmbra Sub �030mal

:5 A}401o N Px (g) Yggg N 1�031x(g)Y(g) N Px (g) Ygg) N Px (g) Ygg) N Px (g) Ygg) DS CV

2008 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 14 2392 170.86 14 2682 191.57 9 1148 127.56 1 120 120.00 38 6342 166.89 52.20 31%

2010 1 240 240.00 3 485 161.67 I 124 124.00 2 248 124.00 7 1097 156.71 47.42 30%

2011 7 1348 192.57 6 1178 196.33 0 0 0 1 1 130.00 14 2527 189.71 47.80 25%

E 2012 2 568 284.00 2 336 168.00 0 0 0 0 0 0 4 904 226.00 76.02 34%

g 2013 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0

W 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E foutzl 24 4548 189.5 25 4681 187.24 10 1272 127.20 4 369 124.5 63 10870 174.59 53.82 31�035/o

2008 36 6403 177.86 100 14984 149.84 66 8774 132.94 56 6675 119.20 258 36836 142.78 37.23 26%

2009 17 2916 171.53 28 4440 158.57 62 8308 134.00 53 7516 141.81 160 23180 144.88 33.42 23%

2010 70 12470 178.14 97 15100 155.67 50 6764 135.28 57 7272 127.58 274 41606 151.85 35.07 23%

E 2011 79 12794 161.95 109 16490 151.28 42 5246 124.90 55 6460 1 17.45 285 40990 143.82 34.55 24%

-E, 2012 58 9054 156.10 44 6710 152.50 34 4718 138.76 27 3420 126.67 163 23902 146.64 29.93 20%

E 2013 39 6236 159.90 65 10392 159.88 16 1956 122.25 17 1918 112.82 137 20502 149.65 39.64 26%

E 2014 43 6604 153.58 93 13528 145.46 34 3930 115.59 31 3870 124.84 201 27932 138.97 34.82 25%

2015 32 5086 158.94 42 6428 153.05 35 4382 125.20 43 5366 124.79 152 21262 139.88 32.29 23%

2016 29 4384 151.17 37 5810 157.03 38 4240 111.58 39 4284 109.85 143 18718 130.90 34.52 26%

TS::" 403 65947 163.64 615 93882 152.65 377 48318 128.16 378 46781 123.76 1773 254928 143.78 35.17 24%

Total 427 70495 165.09 640 98563 154.00 387 49590 128.14 382 47150 123.77 1836 265798
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Tabla 17. Poblacién dc vicu}401asen la provincia de Abancay del 2008 al 2016.

 

Facmres Capturadas Esquiladas

Adultos Juveniles Tam Adultos Juveniles Total

A}401o M H M H M H M H

2003 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o

2009 0 0 0 0 o o 0 o 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 o o 0 0

-E 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o

E 2012 o o 0 0 0 o 0 o o o

5 2013 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

: 2015 17 30 6 1 54 15 23 6 1 45

E 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

< Total 17 30 6 1 54 15 23 6 1 45

2003 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o

2009 I8 30 7 3 58 13 s 7 3 31

2010 o 0 0 0 o 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 o 0 o 0 o 0 o

2012 13 39 3 6 66 6 14 3 6 29

2013 20 62 24 5 111 14 34 10 5 63

«)3 2014 13 27 2 4 46 9 15 2 4 30

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o

20l6 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 69 I58 36 13 231 42 71 22 13 153
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Tabla 18. Poblacién de vicufias en la provincia dc Andahuaylas del 2008 al 2016.

__f__? 

Facmres Capluradas _ Esquiladas

Adultos Juveniles Tmal Adultos Juveniles TM�035

A}401o M H M H M H M H

2008 I0 24 2 5 41 8 18 2 5 33

2009 95 I09 28 44 276 77 85 28 44 234

2010 41 I30 15 30 216 29 93 I5 30 I67

-2 2011 0 0 0 0 0 0 o o 0 0

�030E-5 2012 I70 341 67 67 645 94 I51 67 67 379

57» 2013 9 6 2 2 19 9 6 2 2 19

W 2014 47 62 9 20 138 46 59 9 18 132

§. 2015 530 739 143 100 1512 277 357 143 I00 877

E 2016 202 278 35 20 535 121 I24 35 20 300

E Total 1104 1689 301 288 3382 661 893 301 286 2141

2008 I87 272 6] 53 573 88 97 61 53 299

2009 360 535 97 88 I080 174 215 98 87 574

2010 187 295 64 42 588 72 84 64 42 262

2011 297 492 92 85 966 I37 197 94 82 510

2012 191 240 27 35 493 52 50 27 35 I64

2013 419 593 106 95 1213 203 283 I06 95 687

£ 2014 316 514 I24 92 I046 88 116 I22 88 414

2015 419 605 124 115 1263 I46 I45 I24 I15 530

2016 446 828 91 84 1449 163 269 91 84 607

Total 2822 4374 786 689 8671 I 123 I456 787 681 4047
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Tabla 19. Poblacién de vicu}401asen la provincia dc Antabamba del 2008 al 2016.

 

Factores Capturadas Esquiladas

Adultos Juveniles TOW Adultos Juveniles TOM

Arm M H M H M H M H

2003 o o o 0 0 o 0 o o 0

2009 0 o o o o o 0 o o 0

2010 5 8 1 4 13 4 7 1 4 I6

-5 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 2012 3 6 0 0 9 3 6 o 0 9

5 2013 12 9 3 1 25 12 9 3 1 25

2014 0 o o o 0 0 o o 0 o

-E 2015 0 0 o o 0 0 o o o o

«E 2016 0 o o o o 0 o 0 0 o

E Total 20 23 4 5 52 19 22 4 5 so

2008 0 0 0 0 o o o 0 o 0

2009 o o 0 0 o 0 0 o o 0

2010 o o o 0 0 0 o o o 0

§ 2011 2 1 o 0 3 2 1 o o 3

=2 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lg 2013 0 0 0 0 o o 0 0 0 o

,3 2014 34 44 32 16 126 32 39 29 14 114

2015 o o 0 o o 0 o o o o

20l6 134 122 23 26 310 42 so 211 26 146

Total 170 167 60 42 439 76 90 57 40 263
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Tabla 20. Poblacién dc vicu}401asen la provincia de Aymaraes del 2008 al 2016.

_.T__j 

Factores Capturadas Esquiladas

Adultos Juveniles T�034�030aI Adultos Juveniles T°�030a'

A}401o M H M H M H M H

2008 22 35 6 9 72 36 43 18 2| I I8

2009 40 52 2 I3 I07 32 44 2 I3 91

2010 76 I06 28 24 234 47 S3 28 24 I52

E 2011 10 II I4 3 38 8 7 I4 3 32

E 2012 7 8 I 0 I6 7 8 I 0 I6

5�031 ZOI3 37 66 I7 8 I28 32 56 I7 7 II2

2014 27 41 II 14 93 27 4| II 14 93

§ ZOIS I I6 I66 52 38 372 I08 I46 53 38 345

E 2016 214 237 47 46 544 I70 I71 47 46 434

:' Total 549 722 I78 I55 I604 467 569 I91 I66 I393

2008 I44 273 69 42 528 59 67 69 42 237

2009 287 443 86 64 880 98 I I4 88 62 362

2010 387 420 92 98 997 94 79 92 98 363

'§ 20l I 404 522 98 89 I I I3 I33 I65 98 89 485

2012 459 497 36 54 1046 I73 2 I 7 36 54 480

E 2013 433 568 76 65 I I42 I 74 185 76 65 500

}402 2014 624 781 I74 I37 l7l6 307 354 I74 I37 972

20I5 849 I035 159 I I9 2I62 216 235 I59 I19 729

20I6 798 977 224 I7I 2170 367 293 224 l7I I055

Total 4385 5516 IOI4 839 11754 |62| I709 IOI6 837 5183
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Tabla 21. Poblacién de vicu}401asen la provincia dc Cotabambas del 2008 al 2016.

 

Factores Capturadas Esqu}402adas

Adultos Juveniles T"�030a' Adultos Juveniles T°�030�034l

A}401o M H M H M H M H

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-5 2011 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0

E 2012 o o 0 0 0 0 0 0 o 0

5: 2013 o o 0 0 0 o o o 0 o

m 20l4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-§ 2015 0 0 o 0 0 o 0 0 0 0

.§ 2016 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0

3 Total 0 o 0 0 0 o 0 0 0 0

2008 114 324 65 57 S60 50 126 42 37 255

2009 6l6 313 48 27 I004 29 46 48 27 I50

2010 279 405 38 34 756 33 50 38 34 155

201 1 296 582 73 62 1013 62 128 73 63 326

�030E 2012 206 307 29 45 587 71 108 29 45 253

2013 169 259 43 48 519 82 97 43 48 270

a 2014 102 220 56 26 404 26 53 56 26 161

2015 284 404 57 67 812 78 98 57 34 267

2016 292 414 21 25 752 71 109 21 25 226

Total 2358 3228 430 391 6407 502 815 407 339 2063
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Tabla 22. Poblacién dc vicu}401asen la provincia de Grau del 2008 al 2016.

 

Flames Capturadas Esquiladas

Adultos Juveniles T°�034" Adultos Juveniles T°"'

A}401o M H M H M H M H

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 14 I4 9 I 38 I4 14 9 I 38

20I0 I 3 2 2 8 I 3 I 2 7

-5-: 2OIl 9 7 0 I I7 7 6 0 I I4

§ 2012 2 6 0 o 8 2 2 o o 4

52" 2013 0 0 o 0 o 0 0 o o 0

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= 2015 0 U 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2016 0 0 o o 0 0 o 0 0 0

Total 26 30 I I 4 71 24 25 I0 4 63

2008 I I8 268 66 56 508 36 I00 66 S6 258
2009 I75 328 62 53 618 I7 28 62 53 I60

2010 164 304 57 62 587 70 97 50 57 274

2011 I89 253 34 62 538 79 I09 42 55 285

E, 20I2 I64 199 II 27 401 58 44 34 27 I63

2013 94 177 I6 I7 304 39 65 16 I7 I37

Q 2014 98 I92 34 3| 355 43 93 34 3I 201

2015 92 I56 35 44 327 32 42 35 43 I52

2016 I24 I83 38 39 384 29 37 38 39 I43

Total l2l8 2060 353 39I 4022 403 615 377 378 I773
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Tabla 23. Variables de estudio.

Class Levels Values

SISTEMA 2 s,sc

ANOS 9 3,9,10,11.12.13,14,15,16

EDAD 2 AJ

sexo 2 H,M

Déndez

S: Silvestria

SC: Semicautiverio

A: Adulto

J:.|uvenil

H: Hembra

M: Macho

8, 9, 10, ll, 12,13, 14, I5, 16: Hace referenciaa los a}401osdel 2008 al 2016

N1�0311merodc observaciones en la base de datos = 17174

Variable dependiente: FIBRA

Tabla 24. Analisis de varianza de peso dc vellén.

 ____

5°�030-"C9 DF TxEelSS Mean Sguare FValue Pr>F

SISTEMA 1 2772.12249 277212249 1.92 0.1664

ANOS 3 333057.714 42257.2143 29.19 0.0001

EDAD 1 3663361.27 3663361.27 2534.61 0.0001

SEX0 1 145125.544 145125.544 100.26 0.0001

SlSTEMA*ANOS 3 219553.314 274443517 13.96 0.0001

SISTEMNEDAD 1 4015.3623 40l5.8623 2.77 0.0953

SISTEM/VSEX0 1 3.6473535 3.6473535 0 0.96

ANOS*EDAD 3 413530737 5169.75921 3.57 0.0004

AN0S"SF-X0 3 327312393 4091.40497 2.33 0.0039

EDAWSEX0 1 36537.9462 36537.9462 59.73 0.0001

SISTEMA�030AN0S*EDAD 3 40547315 5068.4l437 3.5 0.0005

SISTEMA�030AN0S*SEX0 3 753332365 942353532 0.65 0.7351

S|STEMA*EDAD*SEX0 1 650491331 650.491331 0.45 0.5026

ANOS�030EDAD�030SEXO 3 l9757.6956 246971195 1.71 0.0915

SlSTE�030ANOS�030EDAD*SEXO3 37313333 472729737 0.33 0.9563
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Tabla 25. Analisis dc Duncan para sistemas de manejo.

Duncan Grouging Mean N SISTEMA

A 153.5317 3692 S

A 152.5537 13482 SC

Tabla 26. Analisis de Duncan para a}401osde produccién.

Duncan Grouging Mean N ANOS

A 164.485 1497 12

B 159.241 1200 8

C 152.632 1655 11

C 152.561 1640 9

C 151.769 2117 14

C 151.364 2945 15

C 151.363 1813 13

C 151.195 1396 10

D 143.02 2911 16

Tabla 27. Analisis de Duncan para edad.

Duncan Grouging Mean N EDAD

A 163.3451 11241 A

B 132.7163 5933 J

Tabla 28. Analisis dc Duncan Sexo.

Duncan Grouging Mean N SEXO

A 154.283 8I3l M

B 151.3981 9043 H

Tabla 29. Analisis dc varianza para la interaccién Silvestria segun a}401os.

_:_:_:__.____T_

5°UT°° DF Sum of Sguarcs Mean Sguarc F Value Pr > F

Model 8 28l869.l245 35233.64o56 21.28 0.0001

E7707 3683 6097l56.l68 1655486334

Corrected Total 3691 6379025292

Tabla 30. Analisis dc varianza para la interaccién Semicautiverio segun a}401os.

_________.?j_.

SOUVCC DF Sum ofsguares Mean Sguare F Value Pr > F

Mild?�030 8 237205.5698 296505962 17.56 0.0001

Error 13473 2274757605 16883824

Corrected Total 13431 2298478l.62
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Tabla 31. Analisis de varianza para la interaccion sistema de manejo segun a}401os.

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

g Model 1 12058.5668l 12058.5668 7.08 0.0079

8 Error 1198 2040806832 1703 .51 I55

Corrected Total 1 199 2052865399

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

8 Model 1 3766023971 376602397 20.54 0.0001

*9�034 Error 1638 3003247663 183148453

Corrected Total 1639 3040907902

Source DF Sum ofsquarcs Mean Square F Value Pr > F

c Model I 4503-.4918-'11 450149184 2.95 0.086

§ Error 1394 2126087511 1525.17038

Corrected Total 1395 2130591003

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

: Model 1 1688103788 168810379 10.2 0.0014

*9�030 Error 1653 2735167865 165466901

Corrected Total 1654 2752050903

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

g Model 1 2492666834 249266683 1.3 0.2539

3 Error 1495 2860561245 191141889

Corrected Total 1496 2863053912

Source DF Sum ofsquares Mean Square F Value Pr > F

3 Model 1 7496906516 749690652 47.29 0.0001

2' Error 1811 2870692124 l585.14198

Corrected Total 1812 2945661.189

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

<_r Model 1 28930.889 28930.88�030) 15.78 0.0001

2 Error 2115 387705516 183312301

Corrected Total 2116 390598605

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

3 Model 1 287887254 2878117254 1.68 0.1951

3 Error 2943 504419118 171396438

Corrected Total 2944 504707606

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value l�031r> F

2 Model 1 5007.167�030-)555007.16795 3.4 0.0654

8 Error 2909 4286916636 147367365

Corrected Total 2910 4291921804
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Tabla 32. Analisis de varianza para la interacclén a}401ossegun edad.

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

g Model 1 289682.833 289682.833 196.83 0.0001

3 Error 1198 176318257 1471 .77|76

Corrected Total I 199 2052865.4

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

g Model 1 257255.908 257255.908 151.38 0.0001

8 Error 1638 2783652 1699.42124

Corrected Total 1639 3040907.9

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > FzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 Model 1 257368.155 257368.155 191.53 0.0001

3 Error 1394 187322285 134377536

Corrected Total 1395 2130591

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

: Model 1 306169.958 306169958 20692 0.0001

3 Error 1653 244588095 1479.66179

1 Corrected Total 1654 27520509

Source DF Sum ofsquares Mean Square F Value Pr > F

3: Model 1 464590.501 464590.501 289.59 0.0001

8 Error 1495 2398463.41 1604.32335

Corrected Total 1496 286305191

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

5» Model 1 408630.856 408630.856 291.69 0.0001

2' Error 181 1 253703033 |400.9t)024

Corrected Total 1812 2945661.19

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

_<_: Model 1 553262.309 553262.309 349.01 0.0001

2 Error 2115 335272174 158521217

Corrected Total 21 16 390598605

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

5 Model 1 668481.169 668481.169 449.31 0.0001

3 Error 2943 4378594.89 148779983

Corrected Total 2944 5047076.06

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

3 Model 1 502033.489 502033.489 385.35 0.0001

3 Error 2909 3789890.32 130281551

Corrected Total 2910 4291923.8
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Tabla 33. Analisis de varianza para la interaccion aflos segun Sexo.

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > FzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 Model 1 3048809232 304880923 1.78 0.1822

9�030 Error 1198 204981659 171 1.03221

Corrected Total 1 199 2052865399

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

3 Model 1 l828.77044 1828.77044 0.99 0.3209

3 Error 1638 3039079.l32 1855.35967

Corrected Total 1639 3040907902

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

3 Model 1 115033793 115033793 7.57 0.006

8 Error 1394 21 19087.62 1520.1-4894

Corrected Total 1395 2130591

Source DP Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

: Model 1 665280876 665280876 4.01 0.0455

8 Error 1653 2745398.09 1660.85789

Corrected Total 1654 2752050.9

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

N Model 1 36673.0972 36673.0972 19.4 0.0001

3 Error 1495 282638082 189055573

Corrected Total 1496 286305391

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr> F

2 Model 1 881113523 883113523 0.54 0.4612

8 Error 181 1 294477808 162605084

Corrected Total 1812 2945661.l9

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value PrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> F

<_r Model 1 410351047 4103.5|047 2.22 0.136

8 Error 2115 390188254 1844.86l72

Corrected Total 21 16 390598605

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

3 lvlodel 1 744832859 744832859 0.43 0.5099

3 Error 2943 504633122 1714.6895l

Corrected Total 2944 504707606

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

3

2 Error 2909 4277952 1470.59196

Corrected Total 2910 42919238
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Tabla 34. Analisis dc varianza para la interaccién a}401ossegL'1n edad adulto.

S°�034"°e DF Sum of Sguares Mean Sguare F Value Pr > F

Model 8 312950.6924 391 18.8366 22.21 0.0001

Error 11232 l978640l.76 l76l.60984

Corrected Total 11240 2009935245

Tabla 35. Analisis de varianza para la interaccién a}401osseg}401nedadjuvenil.

Source DF Sum ofsguares Mean Sguare F Value Pr > F

Model 8 87928.30533 109910332 11.76 0.0001

Em" 5924 5536239282 934544106

Corrected Total 5932 5624167587

Tabla 36. Analisis de varianza para la interaccién sexo hembra seg}402na}401os.

Source DF Sum of Sguarcs Mean Sguare F Value Pr > F

Model 8 1475880675 |8448.50844 11.73 0.0001

Error 9034 l4206498.78 1572559086

Corrected Total 9042 l4354086.85

Tabla 37. Analisis de varianza para la interaccién sexo macho seg}402na}401os.

S0�034�031°° DF Sum ofsguarcs Mean Sguare F Value Pr > F

Model 8 2326525235 2908I.56544 16.02 0.0001

Error 8122 14744207.31 181534195

Corrected Total 8130 1497685984

Tabla 38. Analisis de varianza para la imeraccién sexo segL'1n edad adulto.

SOUTC�030? DF Sum ofsguares Mean Sguarc F Value Pr > F

Model 1 2130682945 213068.2945 120.42 0.0001

Error 11239 1988628416 1769399783

Corrected Total 1 1240 2009935245

Tabla 39. Analisis dc varianza para la interaccién sexo seg}402nedadjuvenil.

5011795 DF Sum ofsguares Mean Sguare F Value Pr > F

Model 1 253.1721288 253.1721288 0.27 0.6054

Error 5931 5623914.4lS 948223641 1

Corrected Total 5932 5624167587
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Tabla 40. Anélisis de varianza para la interaccién edad seg}402nsexo hembra.

 _?_____

Source DF Sum of Sguares Mean Sguare F Value Pr > F

Model 1 1349429.176 1349429.176 938.14 0.0001

Error 9041 13004657.67 1438.40921

Corrected Tom! 9042 1435408685

Tabla 41. Anélisis de varianza para la interaccién edad seg}401nsexo macho.

 

S°�034|'°9 DF Sum of Sguares Mean Sguare F Value Pr > F

Model 1 24713l8.938 2471318938 1606.44 00001

Error 8129 12505540.9 l538.386l36

Corrected Total 8130 l4976859.84
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Tabla 42. Distribucién de frecucncias de los pesos de ve116n del 21110 2008.

 ?___

sistema N° de clase lim infer lim sup Free Free acum Frec rel Free Porc

dc manejo K w1 w2 Fi Fa Fre %

1 50 90 16 16 0.013 1.33

2 90 130 301 317 0.264 25.08

3 130 170 477 794 0.662 39.75

4 170 210 268 1062 0.885 22.33

T: 5 210 250 103 1165 0.971 8.58

g 6 250 290 27 1192 0.993 2.25

0 7 290 330 6 1198 0.998 0.5

8 330 370 l 1199 0.999 0.08

9 370 410 1 1200 1 0.08

10 410 450 0 1200 1 O

11 450 490 0 1200 1 0

1 50 90 I 1 0.007 0.66

2 90 130 24 25 0.166 15.89

N 3 130 170 59 84 0.556 39.07

.�030,,=_ 4 170 210 45 129 0.854 29.8

5 210 250 19 148 0.98 12.58

W 6 250 290 3 151 1 1.99

7 290 330 0 151 1 0

8 330 370 0 151 1 0

1 50 90 15 15 0.01 1.43

2 90 130 277 292 0.28 26.41

3 130 170 418 710 0.68 39.85

O 4 170 210 223 933 0.89 21.26

E 5 210 250 84 1017 0.97 8.01

6 250 290 24 1041 0.99 2.29

E 7 290 330 6 1047 1 0.57

"�031 8 330 370 1 1048 1 0.1

9 370 410 1 1049 1 0.1

10 410 450 0 1049 1

11 450 490 0 1049 1
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Tabla 43. Distribucién de frecuencias de los pesos de vellén del a}401o2009.

sistema N° de clasc lim infer lim sup Free Free acum Frec rel Frec Porc

dc manejo 1< w1 w2 Fi Fa Fre %

1 so 90 53 53 0.03 3.23

2 90 130 520 573 0.35 31.71

3 130 170 611 1134 0.72 37.26

4 170 210 230 1464 0.89 17.07

E 5 210 - 250 134 1593 0.97 8.17

g 6 250 290 30 1628 0.99 1.33

�0303 7 290 330 9 1637 1 0.55

s 330 370 3 1640 1 0.13

9 370 410 0 1640 1 0

10 410 450 0 1640 1 0

11 450 490 0 1640 1 0

1 50 90 24 24 0.07 6.61

2 90 130 125 149 0.41 34.44

3 130 170 132 2131 0.77 36.36

4 170 210 60 341 0.94 16.53

.3 5 210 250 17 353 0.99 4.68

§ 6 250 290 3 361 0.99 0.33
0.
a 7 290 330 1 362 1 0.23

3 330 370 1 363 1 0.28

9 370 410 0 363 1 0

10 410 450 0 363 1 0

11 450 490 0 363 1 0

1 50 90 29 29 0.02 2.27

2 90 130 395 424 0.33 30.93

3 130 170 479 903 0.71 37.51

0 4 170 210 220 1123 0.33 17.23

§ 5 210 250 117 1240 0.97 9.16

6 250 290 27 1267 0.99 2.11

g 7 290 330 13 1275 1 0.63

"�031 8 330 370 2 1277 1 0.16

9 370 410 0 1277 1 0

10 410 450 0 1277 1 0

11 450 490 0 1277 1 0
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Tabla 44. Distribucién dc frecuencias de los pesos de vellén del a}401o2010.

sistema N�034de clase lim infer lim sup Frec Frec acum F1-ec rel Frec Porc

dc manejo K w1 w2 Fi Fa Fre %

1 so 90 39 39 0.03 2.79

2 90 130 415 454 0.33 29.73

3 130 170 573 1032 0.74 41.4

4 170 210 247 1279 0.92 17.69

E 5 210 250 90 1369 0.93 6.45

E 6 250 290 22 1391 1 1.53

�030 0 7 290 330 5 1396 1 0.36

3 330 370 0 1396 1 0

9 370 410 0 1396 1 0

10 410 450 0 1396 1 0

11 450 490 0 1396 1 0

1 50 90 6 6 0.02 1.3

2 90 130 97 103 0.3 23.4

3 130 170 136 239 0.7 39.8

4 170 210 77 316 0.92 22.5

.3 5 210 250 20 336 0.93 5.3

§ 6 250 290 5 341 1 1.5

2% 7 290 330 1 342 1 0.3

s 330 370 0 342 1 0

9 370 410 0 342 1 0

10 410 450 0 342 1 0

11 450 490 0 342 1 0

1 50 90 33 33 0.03 3.13

2 90 130 313 351 0.33 30.17

3 130 170 442 793 0.75 41.94

D 4 170 210 170 963 0.91 16.13

5 210 250 70 1033 0.93 6.64

E 6 250 290 17 1050 1 1.61

7 290 330 4 1054 1 0.38

"�030 8 330 370 0 1054 1 0

9 370 410 0 1054 1 0

10 410 450 0 1054 1 0

11 450 490 0 1054 1 0
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Tabla 45. Distribucién dc frecuencias de los pesos de vellén del a}402o201 1.

sistcma N° de clase lim infer lim sup Free Free acum Frec rel Frec Porc

de manejo 1< w1 w2 Fi Fa Fre %

1 50 90 52 52 0.03 4.23

2 90 130 502 554 0.33 6.65

3 130 170 641 1195 0.72 9.06

4 170 210 311 1506 0.91 11.48

1 E 5 210 250 115 1621 0.98 13.9

5'�035: 6 250 290 27 I648 1 16.31

0 7 290 330 7 1655 1 18.73

8 330 370 0 1655 1 0

9 370 410 0 1655 1 0

10 410 450 0 1655 1 0

11 450 490 0 1655 1 0.00

1 50 90 0 0 0 0

2 90 130 11 11 0.24 23.91

.g 3 130 170 14 25 0.54 30.43

E 4 170 210 11 36 0.78 23.91

5 5 210 250 9 45 0.98 19.57

6 250 290 0 45 0.98 0

7 290 330 1 46 1 2.17

1 50 90 52 52 0.03 3.23

2 90 130 491 543 0.34 30.52

3 130 170 627 1 170 0.73 38.97

0 4 170 210 300 1470 0.91 18.65

E 5 210 250 106 1576 0.98 6.59

E 6 250 290 27 1603 1 1.68

7 290 330 6 1609 1 0.37

"�031 8 330 370 0 1609 1 0

9 370 410 0 1609 1 0

10 410 450 0 1609 1 0

11 450 490 0 1609 1 0

76

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



Tabla 46. Distribucién de frecuencias de los pesos dc vellén del a}401o2012.

sistema N° de clase lim infer lim sup Free Free acum Frec rel Frec Porc

dc manejo 1< w1 w2 1-*1 Fa Fre %

1 50 90 12 12 0.01 0.8

2 90 130 339 351 0.23 22.65

3 130 170 574 925 0.62 33.34

4 170 210 358 1283 0.86 23.91 �030

~ 3 5 210 250 157 1440 0.96 10.49

E 6 250 290 34 1474 0.93 2.27

�030J 7 290 330 20 1494 1 1.34

8 330 370 2 1496 1 0.13

9 370 410 1 1497 1 0.07

10 410 450 0 1497 1 0

11 450 490 0 1497 1 0

1 50 90 1 1 0 0.25

2 90 130 39 90 0.06 21.81

3 130 170 166 256 0.17 40.69

5 4 170 210 86 342 0.23 21.08

.3, 5 210 250 47 389 0.26 11.52

6 250 290 11 400 0.27 2.7

W 7 290 330 8 408 0.27 1.96

13 330 370 0 408 0.27 0

9 370 410 0 408 0.27 0

10 410 450 0 408 0.27 0

1 50 90 11 1 1 0.01 1.01

2 90 130 250 261 0.24 22.96

3 130 170 403 669 0.61 37.47

C 4 170 210 272 941 0.86 24.93

§ 5 210 250 110 1051 0.97 10.1

�030E 6 250 290 23 1074 0.99 2.1 1

7 290 330 12 1086 1 1.1

"�031 3 330 370 2 I088 1 0.18

9 370 410 1 1089 1 0.09

10 410 450 0 1039 1 0

11 450 490 0 1089 1 0
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Tabla 47. Distribucién de frecuencias de los pesos de vellén del a}401o2013.

Sisgema N° de clase lim infer lim sup Free Free acum Frec rel Frec Porc

dc manejo K W1 w2 Fi Fa Fre %

1 so 90 65 65 0.04 3.59

2 90 130 544 609 0.34 30.01

3 130 170 722 1331 0.73 39.82

4 170 210 342 1673 0.92 18.86

E 5 210 250 102 1775 0.98 5.63

E 6 250 290 29 1804 1 l.6

�030�0317 290 330 7 1811 1 0.39

8 330 370 2 1813 1 0.11

9 370 410 0 1813 1 0

10 410 450 0 1813 1 0

11 450 490 0 1813 1 0

1 50 90 3 3 0 1.92

2 90 130 19 22 0.01 12.18

3 130 170 68 90 0.05 43.59

N 4 170 210 39 129 0.07 25

E 5 210 250 19 148 0.08 12.18

6 250 290 6 154 0.08 3.85

m 7 290 330 2 I56 0.09 1.28

8 330 370 0 156 0.09 0

9 370 410 0 156 0.09 0

10 410 450 0 156 0.09 0

1 50 90 62 62 0.03 3.74

2 90 130 525 587 0.32 31.68

3 130 170 654 1241 0.68 39.47

c 4 170 210 303 1544 0.85 18.29

c; 5 210 250 83 1627 0.9 5.01

6 250 290 23 1650 0.91 1.39

E 7 290 330 5 1655 0.91 0.3

�035�030 8 330 370 2 1657 0.91 0.12

9 370 410 0 1657 0.91 0

10 410 450 0 1657 0.91 0

11 450 490 0 1657 0.91 0
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Tabla 48. Distribucién de frecuencias de los pesos de vellén del ano 2014.

Sistema N° dc clase lim infer lim sup Free Free acum Frec rel Frec Porc

dc manejo K W1 w2 Fi Fa Fre %

1 50 90 94 94 0.04 4.44

2 90 130 628 722 0.34 29.66

3 130 170 809 1531 0.72 38.21

4 170 210 379 1910 0.9 179

3-3 5 210 250 151 2061 0.97 7.13

(�030:5 6 250 290 39 2100 0.99 1.84

7 290 330 I5 2115 I 0.71

8 330 370 1 21 16 1 0.05

9 370 410 I 21 17 I 0.05

10 410 450 0 21 I7 1 0

I 50 90 5 5 0 2.22

2 90 130 47 52 0.02 20.89

3 130 170 95 147 0.07 42.22

a 4 170 210 48 195 0.09 21.33

5 5 210 250 22 217 0.1 9.78

6 250 290 2 219 0.1 0.89

V�031 7 290 330 5 224 0.1 1 2.22

8 330 370 0 224 0.1 I 0

9 370 410 1 225 0.11 0.44

10 410 450 0 225 0.1 1 0

1 50 90 89 89 0.04 4.7

2 90 I30 581 670 0.32 30.71

3 130 I70 714 1384 0.65 37.74

E 4 170 210 331 1715 0.81 17.49

-E 5 210 250 129 1844 0.87 6.82

6 250 290 37 1881 0.89 1.96

,2 7 290 330 10 1891 0.89 0.53

8 330 370 1 1892 0.89 0.05

9 370 410 0 1892 0.89 0

I0 410 450 0 1892 0.89 0
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Tabla 49. Distribucién de frecuencias de los pesos de vellén de| a}401o2015.

Sisggma N�035de clase lim infer lim sup Free Free acum Frec rel Frec Pore

<16 manejo K w1 w2 Fi Fa Fre %

1 50 90 99 99 0.03 3.36

2 90 I30 954 1053 0.36 32.39

3 130 170 1096 2149 0.73 37.22

4 170 210 545 2694 0.91 18.51

§ 5 210 250 188 2882 0.98 5.33

5'5 6 250 290 45 2927 0.99 1.53

7 290 330 I3 2940 l 0.44

8 330 370 4 2944 1 0.14

9 370 410 0 2944 1 0

10 410 450 1 2945 1 0.03

1 50 90 39 39 0.01 3.08

2 90 130 420 459 0.16 33.15

3 130 170 481 940 0.32 37.96

is 4 170 210 230 1170 0.4 18.15

-',=, 5 210 250 77 1247 0.42 6.08

6 250 290 11 1258 0.43 0.87

m 7 290 330 5 1263 0.43 0.39

8 330 370 3 I266 0.43 0.24

9 370 410 0 1266 0.43 0

10 410 450 1 I267 0.43 0.08

1 50 90 60 60 0.02 3.58

2 90 130 534 594 0.2 31.82

3 130 170 615 [209 0.41 36.65

4 170 210 315 1524 0.52 18.77

-g 5 210 250 111 1635 0.56 6.62

6 250 290 34 1669 0.57 2.03

g; 7 290 330 8 1677 0.57 0.48

8 330 370 1 1678 0.57 0.06

9 370 410 0 1678 0.57 0

10 410 450 0 1678 0.57 0
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Tabla 50. Distribucién de frecuencias de los pesos de vellén del a}401o2016.

sistema N° de clase lim infer lim sup Free Free acum Frec rel Frec Porc

dc manejo K w1 w2 Fi Fa Fre %

1 50 90 115 115 0.04 3.95

2 90 I30 933 1048 0.36 32.05

3 130 170 1141 2189 0.75 39.2

4 170 210 510 2699 0.93 17.52

T; 5 210 250 177 2876 0.99 6.08

E 6 250 290 29 2905 1 I

7 290 330 4 2909 I 0.14

8 330 370 2 291 I I 0.07

9 370 410 0 291 I I 0

10 410 450 0 291 I 1 O

I 50 90 30 30 0.04 4.09

2 90 130 246 276 0.38 33.51

3 I30 I70 300 576 0.78 40.87

M 4 I70 210 I12 688 0.94 15.26

Q 5 210 250 39 727 0.99 5.31

E 6 250 290 6 733 I 0.82

In 7 290 330 1 734 I 0.14

8 330 370 0 734 1 0

9 370 410 0 734 1 0

I0 410 450 O 734 I 0

I 50 90 85 85 0.04 3.9

2 90 130 687 772 0.35 31.56

3 130 170 841 1613 0.74 38.63

-E 4 170 210 398 2011 0.92 18.28

5 210 250 138 2149 0.99 6.34

6 250 290 23 2172 1 1.06

£ 7 290 330 3 2175 I 0.14

8 330 370 2 2177 I 0.09

9 370 410 0 2177 I 0

10 410 450 0 2177 I 0
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Figura ll. Entrega de materiales para la captura y esquila de vicu}401as.
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Figura 12. Organizacién con la comunidad campesina.
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Figura 13. Proceso del chacu.
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Figura 14. Embudo y corral dc captura.
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Figura 15. Vicu}401ascapturadas.
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Figura 16. Proceso de esquila.
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Figura 17. Envellonado de }401brade vicu}401as.
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Figura 18. Registro de los pesos de vellén.
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Figura 19. Participacién activa en los chacus dc vicu}401a.
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