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Resumen 

Cuniculus paca (guanta) es una especie silvestre muy utilizada que, además de 

su valor cinegético cumple un rol fundamental en los ecosistemas, por su 
posición clave en la cadena trófica. El objetivo de este artículo es evaluar la 
sostenibilidad de la caza Cuniculus paca en Flavio Alfaro, Manabí, Ecuador. En 

esa perspectiva, se utiliza un modelo de cosecha que integra variables de 
cacería y de vulnerabilidad que incorporan la productividad biológica y tasas de 

cacería para predecir la sostenibilidad de la caza mediante el análisis de la 
relación entre la producción y la cosecha. Los resultados obtenidos muestran 

que la cacería de la guanta en los términos que se ejecuta constituye una 
actividad insostenible en el largo plazo. Asimismo, los hallazgos empíricos 
encontrados indican la necesidad de hacer política pública relativa tanto a la 

guanta como a otras especies cercanas a ella en la provisión de carne de monte 
en la localidad, con una visión en que su aprovechamiento se restrinja 

mediante los valores de extracción determinados en el presente estudio a fin de 
equilibrar bienestar social de los cazadores que viven en condiciones de 
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subsistencia y el aseguramiento de la reproducción sostenible de la especie en 

el largo plazo. 

Palabras clave: Carne de monte; Cuniculus paca; especie cinegética; 

comunidades rurales. 

Abstract 

Cuniculus paca (guanta) is a widely consumption wild species that, in addition 

to its hunting value, plays a fundamental role in the ecosystems, due to its key 
position in the trophic chain. This article is aimed at valuing hunting 
sustainability of the Cuniculus paca in Flavio Alfaro, Manabí, Ecuador. In such 

endeavor a theoretical model of harvesting which include biological productivity 
and hunting rates variables, it is used. The results obtained show that hunting 

of the guanta in the way is running in the present time, it categorically is an 
unsustainable activity in the long term. Likewise, such empirical findings are 

clear enough of the urgent need of the making of public policy not only for 
threatened species like the guanta, but also for other species close to her in the 
supply of bushmeat in the study area. Due to the hunting and consuming 

bushmeat has been a cultural norm and survival strategy for the rural people, 
the authors' proposal is not put guanta’s consumption away from family 

consumption, but to create a new legal framework to sensitive them to restrict 
seasonal hunting periods to a set of quantitative standards estimated in this 

paper. Therefore, considerable effort must to be made to protect bushmeat 
sources to avoid its depletion in the long term. 

Keywords: Bushmeat; Cuniculus paca; Ecuador; game species; rural 

communities. 

Introducción 

La caza insostenible afecta a especies y subespecies en las regiones del trópico 

y neotrópico. Amenaza a los mamíferos el sudeste asiático, pero también en 
ciertas regiones de África y América Latina. En África Occidental y Central, 
según informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(2000) citado por Bowen-Jones et al (2002), 84 especies y subespecies son 
amenazadas y el 60% de las especies de mamíferos podrían ser cazado de forma 

insostenible (Fa et al., 2002). En Ecuador una de cada cuatro especies de 
mamíferos se encuentra amenazada (Tirira, 2011). Uno de los mamíferos con 

estatus de conservación “Casi Amenazada” constituye la Cuniculus paca 
(Tirira, 2011) y se presume que existe una disminución acelerada de sus 

poblaciones. 

La Cuniculus paca se distribuye desde el sur de México hasta el norte de 

Argentina (Eisenberg y Redford, 1999). En el Ecuador se localiza en los bosques 
de ambos lados de la cordillera de los Andes, en la región Costa y en la 
Amazonía. La distribución vertical de la especie, va desde el nivel del mar hasta 

aproximadamente los 2000 m de altitud; pero usualmente se encuentra a 
menos de 700 metros sobre el nivel del mar (Tirira, 2007). 
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Esta especie silvestre es proveedora de alimento a las comunidades rurales 
locales e incluso de los habitantes urbanos de la Amazonía (van Vliet et al., 

2015; Santos-Moreno y Pérez-Irineo, 2013; Suárez et al., 2009; Bodmer y 
Lozano, 2002). Su carne es muy apreciada por el agradable sabor, su 

consistencia suave y por su condición de especie silvestre. Esto la convierte en 
una especie muy importante para la economía y dieta de los habitantes 
cercanos al bosque (Aquino et al., 2009; Redford y Robinson, 1991) pero, 

paradójicamente, esos mismos atributos la someten a una fuerte presión de 
caza. La C. paca se encuentra entre las especies más cazadas en la Amazonía 

(Bodmer et al., 2004; Zapata-Ríos et al., 2009; Valsecchi y Amaral, 2009). Fue 
el tercer mamífero más cazado en la Reserva de Desarrollo Sostenible Amanã, 

Brasil y por número de individuos capturados se ubicó en segundo lugar lo que 
representa aproximadamente el 35% de la biomasa extraída (Valsecchi et al., 

2014; Valsecchi y Amaral, 2009). La caza excesiva también está presente en 
otros países como Brasil, Ecuador, Costa Rica (Valsecchi et al., 2014; Valsecchi 

y Amaral, 2009; Carrillo et al., 2000). 

En Flavio Alfaro, la C. paca ocupa el primer lugar por número de individuos 
cosechados y es la quinta fuente de proteínas animal después de las carnes 

domésticas (carne de pollo, pescado, carne de cerdo y carne de res) (Rodríguez-
Ríos, 2015). El objetivo del presente trabajo es evaluar la sostenibilidad de la 

caza de la guanta (Cuniculus paca) en Flavio Alfaro, Manabí, Ecuador. Para 
esto se utiliza el modelo propuesto por Robinson y Redford (1991) que se basa 

en parámetros biológicos como la densidad animal, la productividad y las tasas 
de extracción.  

La sostenibilidad implica que el recurso se pueda utilizar tanto en el largo plazo 
como en el presente. Uno de los factores que directamente afecta la 
sostenibilidad a largo plazo de la caza de la C. paca es la estacionalidad 

reproductiva, cuyo principal impulsor ambiental es la extracción 
desproporcionada de hembras preñadas y la caza de individuos juveniles que 

afecta la sostenibilidad a largo plazo de la caza de la especie (El Bizri et al., 
2018). 

Asimismo, los patrones estacionales de precipitación pluvial también 
determinan los patrones de caza por parte de los humanos (Endo et al., 2016). 

En Flavio Alfaro, según el número de individuos cazados, en el periodo de 
estudio, la caza disminuye en la estación lluviosa o invernal (diciembre a abril) 
y aumenta durante la temporada seca. En temporada lluviosa el acceso al 

bosque se dificulta y la mayoría de cazadores se ocupan en actividades 
agrícolas propia de la estación invernal. En el sitio de estudio, las comunidades 

locales tienen como principales actividades económicas a la agricultura, la 
ganadería y la explotación forestal (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Flavio Alfaro, 2011) 

Para abordar la cuestión de la sostenibilidad de la caza por parte de los 
cazadores de Flavio Alfaro, se incluyen las variables: número de individuos 

producidos por kilómetros cuadrado (P), productividad reproductiva bruta (Y), 
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gestaciones por año (g), densidad de la población (D). La densidad de la especie 

silvestre es un parámetro clave para las evaluaciones de la sostenibilidad de la 
caza y la clasificación de los individuos juveniles y hembras como un factor 

potencial que afecta la sostenibilidad de la especie. 

Con el propósito de estudiar esta importante temática se plantea una nueva 

pregunta de investigación: ¿Es la cacería de la Cuniculus paca en Flavio Alfaro, 
una actividad sostenible en el largo plazo?. Se establecen serios indicios de 

insostenibilidad de la cacería de la C. paca en estas comunidades locales en 
Manabí.  

Metodología 

El sitio de estudio lo constituye un área de 1500 Km2 delimitada por el Cantón 
Flavio Alfaro (1 343,1 km2) 5 y pequeñas partes del territorio de dos cantones 
vecinos, Chone y El Carmen (156,9 Km2). Se ubica entre las siguientes 

coordenadas geográficas: punto noroccidental, 0°14' 23'' S y 80° 01' 25''; punto 
nororiental: 0° 14' 20'' S y 79° 38' 31'' W; punto suroccidental: 0° 33' 44'' S y 

80° 01' 27'' W; punto suroriental: 0° 33' 44'' S y 79° 38' 33'' W.  

Flavio Alfaro constituye uno de los cantones más extensos de la provincia de 

Manabí. Los tipos de vegetación predominantes son bosque seco tropical y 
bosque muy seco tropical de la Costa ecuatoriana, con una precipitación pluvial 
anual de 1 000 a 2 000 mm. Su relieve es heterogéneo, incluyendo lomeríos, 

planicies, montañas de entre 350 y 500 metros de altura sobre el nivel del mar. 
El clima es el tropical húmedo, con lluvias intensas durante el invierno 

(diciembre a abril) y garúas durante el verano (mayo a noviembre). La 
temperatura oscila entre 22 y 26 grados centígrados.  

Para estimar el impacto de cacería de la guanta (C. paca) se utilizó el modelo de 
cosecha de Robinson y Redford (1991), útil para predecir la sobrecaza y evaluar 

la sostenibilidad de la caza. Este modelo (ecuación 1) consiste en examinar la 
relación entre la producción y la cosecha. La cosecha se compara con la 
producción y se obtiene el porcentaje de producción cosechado. Luego se 

establece si este porcentaje de cosecha se encuentra en los límites sostenibles 
definido en el 40% para el caso de la C. paca (Robinson y Redford, 1997). 

  𝑃 = (0.5𝐷)(𝑌 ∗ 𝑔)       (1) 

Donde P representa la producción estimada, medida en individuos producidos 

por kilómetros cuadrado, Y es la productividad reproductiva bruta, g es el 
número promedio de gestaciones por año y D es la densidad de la población 

(descontada en un 50% suponiendo que la proporción de sexos de la población 
es de 1: 1) (Bodmer et al., 2004). Por lo tanto, el modelo de cosecha utiliza 
estimaciones de producción derivadas de la productividad reproductiva y la 

densidad de la población de la especie bajo análisis. La productividad 
reproductiva se determina a partir de los datos sobre la fecundidad de las 

                                                 
5
 Debido a que la mayor parte del área estudio está representada por el cantón Flavio Alfaro, en este trabajo nos 

referimos sólo a Flavio Alfaro. 
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hembras y se calcula estableciendo la relación del número de crías sobre 
cantidad de hembras. Finalmente, la densidad de la población de la especie se 

multiplica por la productividad reproductiva para obtener una estimación de la 
producción. 

Se asume que un máximo de 40% de la producción anual de la guanta (C. paca) 

puede ser cosechada de manera sostenible por ser considerada especie de vida 
corta (Robinson y Redford, 1997). 

Las variables a utilizar en el modelo (ecuación 1) se describen en Tabla 1. 

Tabla 1. Descripción de variables del modelo de cosecha  

Modelo Variables Fuente 

P = (0,5D)*Y*g 

P = producción 
 

Cálculo con base a los datos de 
entrevistas 
 

D = Densidad poblacional 
 

Informe técnico, ULEAM, 2014 
 

Y = Productividad bruta, total 
(tamaño de la camada) 
 

Entrevistas  

g = Promedio gestaciones por 
año 

Entrevistas 

 

De acuerdo al Tabla 1, la densidad poblacional de la guanta se calculó a partir 
de los datos generados por un estudio independiente (Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí, 2014) sobre los aspectos ecológicos de la guanta. Se obtuvo 
con la división del número de madrigueras activas encontradas por hectárea 
dividido por 3,5 que es el número medio de madrigueras utilizadas por un 

individuo (Beck-King et al., 1999)6. Se obtuvo un valor, en promedio, de 30 
individuos por kilómetro cuadrado. Este valor descontado el 50% 

correspondiente a la proporción de individuos de guanta que se asume es 
macho, es igual 15 individuos por Km2.   

Otros datos poblacionales de la guanta se obtuvieron de entrevistas 
estructuradas, realizadas quincenalmente a 53 cazadores del área de estudio, 
durante los meses del año 2013. Los cazadores entrevistados tenían que ser 

mayores de 18 años y haber tenido, al menos en una ocasión, éxito en su 
actividad de cacería de cualquiera de las especies reportadas en la zona: guanta 

(C. paca), Saíno (Tayassu tajacu), guatuso (Dasyprocta punctata), armadillo 
(Dasypus novemcinctus), guacharaca (Ortalis motmot).  

Las entrevistas incluyeron preguntas para determinar la estructura poblacional 
de las especies capturadas y el rendimiento de caza: nombres locales de las 

                                                 
6
 A lo largo de 500 m y dentro de 10 m en ambos lados de los esteros principales, se contaron y se midieron las 

madrigueras de guanta en cada sitio. Por cada madriguera encontrada se determinó si era activa o no, se contó el 

número de entradas, se midieron las dimensiones de cada entrada y se hizo una descripción física, por ejemplo, 

tipo de suelo, presencia de rocas, grado de la pendiente, etcétera (ULEAM, 2014). 
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especies, características de la presa (sexo, edad, estado reproductivo, peso), 

sitio de cacería, tipo de hábitat (bosque, plantaciones, pastizal, rastrojo, 
cultivos, etcétera), la hora del evento de caza y las armas utilizadas. Para este 

estudio se consideraron los datos proporcionados por 43 cazadores que 
reportaron captura de la guanta (C. paca). 

Los datos obtenidos permitieron determinar la preferencia de los cazadores por 
la guanta (C. paca), por lo que esta especie ocupa el primer lugar por el número 

de captura. El patrón de cacería de la guanta es de tipo estacional, con 
predominio de la extracción de especies silvestre en la estación seca (mayo-
noviembre) y se estimó el área de captación de la caza en 500 Km2, con base a 

los sitios de caza reportados por los cazadores.  

Resultados obtenidos 

La C. paca habita, según análisis presentado en un informe técnico 
(Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 2014), en los fragmentos de bosques 
y en el sistema agroforestal. En el primero establece su territorio y en segundo 

busca sus alimentos. Su captura tuvo lugar en fragmentos de bosque primario 
(aproximadamente 41% de los individuos capturados), en bosque secundario 

(26%) y en cultivos (33%) por ejemplo en cacaotales.  

El cazador local utilizó herramientas de caza que incluyen: escopetas, palos, 

machetes, sogas, sacos. Hay una escasez de municiones para las armas en el 
área, y los precios son muy variables. Los cazadores son de sexo masculino y la 
edad promedio de ellos fue de 49 años.  

Los resultados indican que, en promedio, se capturaron 213 guantas (C. paca) 
silvestres durante el año 2013. A esto se agregó el 30% para compensar los 

individuos capturados por cazadores que no participaron en el registro de 
cacería. 

La caza de C. paca se concentró en la época sin lluvia (mayo– noviembre) 
cuando la caza tiene carácter legal de acuerdo a la normativa vigente7. Ochenta 

y cuatro por ciento del total de capturas tuvieron lugar en la estación seca, 
periodo en que se extrajeron179 individuos de guanta. No obstante, ocurre una 
cacería fuera del tiempo establecido en la normativa que para el año 2013 

alcanzó 16% del total.  

De la población de guanta extraída por los cazadores en el área de estudio, 

79,8% fueron adultos, 18,8% correspondieron a los juveniles y el solamente el 
1,4% fueron fetos o embriones. Se registraron un total de 97 hembras de 

guanta cosechadas en las comunidades estudiadas lo que expresa 
vulnerabilidad de los individuos hembra en estado de gestación. 

                                                 
7
 El ejercicio de la cacería con fines de subsistencia requiere de conformidad a la Ley vigente que la autoridad 

ambiental competente otorgue autorización a un “… miembro de una organización campesina o indígena, 

comunidad, u otra organización de carácter análogo,” (Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio Ambiente, 

libro IV, Art. 57). 
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En línea con lo indicado en el apartado de metodología, se calculó la presión de 
caza anual en 0,55 individuos/km2 y el área estimada de cacería se estimó en 

500 Km2 equivalente al 33,3% del área total de estudio. 

Para el análisis de sostenibilidad de caza de la guanta (C. paca) en los 

remanentes de bosques de Flavio Alfaro se utilizó el modelo de cosecha, cuyos 
resultados se presentan a continuación (Tabla 2). 

Tabla 2. Modelo de cosecha para la guanta (C. paca) en Flavio Alfaro, Manabí, Ecuador, 2013 

Variable 
 

Notación Fórmula Datos, año 2013 Resultado 

Individuos 
capturados, 2013 
 

Cosecha ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑑.12
𝑛=1 mensual 

 

213 + 64c 277 

Productividad 
bruta 

Y Número de embriones o 
fetos/Número hembras 
adultas capturadas 

3/97 0,031 

 
Densidad 
poblacional de la 
guanta (C. paca) 

 
D 

 
Número de individuos/Km2 

 
30 

 
30 

 
Número de 
gestaciones/año 

 
g 

 
Promedio de gestaciones 
anual 

 
1 

 
1 

 
0,5Densidad 
poblacionala 

 

 
0,5Da 

 
D/2 

 
30/2 

 
15 

% de producción o 
cosecha, año 2013 

% (0,5D*Y*g)*100 [0,5(30)*0,031*1]*100 46,50 

a
Se asume proporciones de sexos 1: 1 (Bodmer et al., 2004) 

c
213 individuos cosechados en el año de estudio más 64 (30%) para compensar la caza no registrada. 

En la Tabla 2 se presenta la estimación de la producción en porcentaje, medida 

en individuos cosechados por kilómetros cuadrados (multiplicación de las 
densidades de los animales por la productividad reproductiva).  La cosecha de 

la guanta (C. paca) en el año 2013, en Flavio Alfaro, fue de 46,50%. Este 
porcentaje resultó ser superior al 40% establecido por Robinson y Redford 
(1997) como el máximo para una cosecha sostenible de las especies de vida 

corta, entre los que se encuentran la C. paca. De acuerdo con estos resultados, 
la caza de la guanta, en Flavio Alfaro, no se está dando de manera sostenible. 

Los hallazgos empíricos sugieren la necesidad de recomendar medidas de 
política pública para que la caza de la guanta disminuya en términos relativos. 

No obstante, existen factores favorables a la sostenibilidad de la especie como 
es la periocidad estacional en la actividad cinegética en la zona de estudio. En 

la estación seca (mayo-noviembre) los cazadores maximizaron sus capturas 
(84%) con respecto a la cosecha (16%) en la estación de lluvia (diciembre-abril). 
Este patrón de cacería, que ha sido estudiado en otras áreas de caza, por 
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ejemplo, en sitios de la Amazonía, sugiere que la mayor reproductividad de la 

guanta ocurre en este periodo, siendo reportada la lluvia como un posible factor 
para la reproducción en varias especies de mamíferos (El Bizri et al., 2018). 

Esta convergencia temporal entre la ventaja de la estación lluviosa para la 
reproducción de C. paca y una caza menor (16%), constituye una posible 

indicación de que la caza de pocos especímenes de guanta durante los períodos 
de niveles altos de aguas dio lugar a que se capturen menos individuos y sobre 

todo hembras preñadas. Esto probablemente hizo posible que el número de 
individuos cosechados por kilómetro cuadrado no haya sido mayor a 0.465. 

Lo anterior tiene lugar por dos razones prácticas, la primera, por la dificultad 

en el acceso al bosque que experimenta el cazador en la estación lluviosa; y, la 
segunda, el cazador al tener que dedicarse a la siembra y cosecha de sus 

cultivos8 en la temporada de lluvias, no dispone de suficiente tiempo para 
practicar la cacería. Como consecuencia, los esfuerzos de caza se reducen en 

estas ocasiones, dando como resultado un número menor de presas 
capturadas. 

Además, la carne silvestre es consumida por el 97% de los hogares en el sitio de 

estudio para preservar la tradición y preferencia de la carne de monte 
(Rodríguez-Ríos y García-Páez, 2018), por lo que no constituye prioridad en el 

presupuesto familiar. 

Discusión 

La captura de la guanta en el área de estudio goza de alta preferencia por parte 

de los cazadores. Por número de individuos extraídos ocupa el primer lugar 
entre las especies cazadas en el periodo de estudio. A diferencia de lo que 

sucede en el territorio Shuar, en la Amazonía ecuatoriana en donde esta 
especie por cantidad de biomasa cosechada ocupa el cuarto lugar (Zapata-Ríos 

et al., 2009). 

El modelo (ecuación 1) de captura es una forma útil de evaluar la sostenibilidad 
de la caza en un área, porque utiliza información sobre la producción y las 

cosechas de los sitios estudiados. Esto si consideramos que la información 
sobre estructura poblacional en medio natural no existe. Se ha utilizado en 

evaluaciones de la sostenibilidad de la caza en la Amazonía ecuatoriana 
(Zapata-Ríos et al., 2009; Mena et al., 2000), en la cuenca del río Itaya, 

Amazonía peruana (Gil Macedo, 2010; Aquino et al., 2009), en los países de la 
República Democrática del Congo (de Merode et al., 2004), Camerún (Willcox y 

Nambu, 2007; Bousquet et al., 2001), Guinea Ecuatorial (Fa et al., 2005), en 
Gabón (Van Vliet y Nasi, 2008). 

Focalizando a nivel local, la extracción de 46.5% está por encima del porcentaje 
de captura sostenible del 40% (Robinson y Redford, 1997). Aunque las 
referencias sobre el porcentaje de cosecha de la guanta C. paca son escasas se 

conoce que en la cuenca del rio Itaya en la Amazonía peruana fue de 8.16% 

                                                 
8
 La agricultura y ganadería son las principales fuentes de ingresos para los hogares del área de estudio.  
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(Aquino, 2009) lo que resulta ser inferior que el obtenido en el presente estudio. 
No obstante, investigaciones en otros lugares del neotrópico también reportan 

que los patrones actuales de cacería son insostenibles (Peres, 2001; Naughton-
Treves et al., 2003; Altrichter, 2005; de Thoisy et al., 2005; Franzen, 2006; 

Zapata-Ríos et al., 2009). La razón principal para la sobreexplotación de las 
especies silvestres es el aumento de presión de cacería por parte de los 
cazadores. Este patrón de cacería puede, en el futuro previsible, provocar la 

extinción de algunas especies a nivel local. 

La situación anterior clama por la implementación de estrategias de manejo de 

vida silvestre de manera urgente, tales como: cuotas de caza, rotaciones de 
caza, cambios en el comportamiento del consumidor, entre otras. 

En el área de estudio, la baja frecuencia de la caza en la estación lluviosa en 
comparación con los viajes de caza realizados por los cazadores encuestados en 
la estación seca, sugiere que la caza es una actividad estacional. La 

estacionalidad ha sido confirmada por estudios realizados sobre cacería de la C. 
paca en zonas similares, que confirman que la mayor tasa de reproducción de 

la guanta se produce en periodos de mayor disponibilidad de frutos en los 
bosques, que es posible cuando la precipitación es mayor (Bizri et al., 2018). Es 

decir, el mayor suministro de alimentos durante la estación de lluvias puede 
alimentar a mayor número de guantas en gestación. Este patrón también ha 

sido confirmado por Dubost y Henry (2017) en la Guayana Francesa, quienes 
demostraron que los mamíferos que consumen más frutas eran criadores 
altamente estacionales; y, Gil Macedo (2010) evidencia que la C. paca se 

reproduce en dos épocas del año, la primera, enero a agosto, y la segunda, 
noviembre a diciembre. Por lo tanto, hay serios indicios que la reproducción de 

la C. paca es oportunista y estacional (Mayor et al., 2013).  

En Flavio Alfaro, reducir la caza durante la temporada de lluvias (Encuesta, 

2014) es factible debido a que los cazadores no tienen fácil acceso a los bosques 
durante este período, debido a que los cuerpos de agua superficiales son 

abundantes. Por lo tanto, los patrones estacionales en los niveles de agua son 
determinantes de los patrones de caza (Endo et al., 2016). El período de 

estación seca, temporada en que se desarrolla la actividad de cacería de 
manera regular, coincide con el período de declaración legal de conformidad a 
la Ley para la Cacería. Sin embargo, los especialistas Bizri et al (2018), Endo et 

al (2016) y Valsecchi et al (2014) demostraron que evitar la caza de pacas 
durante niveles altos de agua en varios sitios de estudio en la Amazonía, no es 

posible debido a que la caza se convierte en la principal fuente de suministro de 
carne de monte durante este período. Por el contrario, en la zona de estudio 

durante la estación lluviosa, la mayoría de cazadores participan en actividades 
agrícolas que representan una de las fuentes más significativas de ingresos 

para el cazador y su familia.  
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Conclusiones 

Para evaluar si la cacería es sostenible, se comparó el número de animales 
cazados en la zona de estudio (Encuesta, 2014) con la producción y se obtuvo 

el porcentaje de cosecha, mismo que se ubicó por encima del 40%, límite 
máximo según Robinson y Redford (1997). Por lo tanto, la cacería de la C. paca 
es insostenible. 

El modelo de cosecha utilizado proporciona una base para desarrollar 
estrategias que promuevan la caza sostenible y la conservación de la C. paca y 

otras especies similares, al mismo tiempo que se protege los medios de vida de 
los pobladores de las comunidades locales. Predice que la caza (46,5%) en 

Flavio Alfaro en las condiciones actuales, no es sostenible, lo que indicaría que 
a pesar de que esta especie tiene una alta capacidad de resiliencia se está 

sobreexplotando. Estos resultados de la evaluación de la sostenibilidad de la 
cosecha de la guanta para el caso de estudio, pueden ser considerados 
preliminares, porque el modelo requiere de datos más detallados de múltiples 

parámetros tales como estacionalidad reproductiva de la guanta (C. paca) para 
minimizar el impacto en sus poblaciones cuando éstas son más vulnerables, 

sobre la interacción entre los ciclos reproductivos de la especie y la captura 
para mejorar los esfuerzos de conservación y manejo, entre otros. 

Otras limitaciones del modelo utilizado refieren a que éste es un modelo de 
población cerrado que no internaliza la inmigración o la emigración de animales 
de áreas adyacentes y que evalúa sólo la sostenibilidad de la caza actual, sin 

incluir la sostenibilidad de la caza potencial para un uso sostenible de largo 
plazo.  

Asimismo, en el presente estudio se asume que la composición presentada en 
base al registro de caza, podría resultar subestimada, particularmente en lo 

que corresponde al número de infantes, cuya proporción podría ser mayor. El 
escaso registro se debería a la falta de reporte por parte del cazador por tratarse 
de ejemplares de tamaño pequeño (< 2,0 kg), no obstante, habría que precisar 

que la caza fue al azar.  

También hubiera sido interesante comparar con otros resultados, pero 

desafortunadamente tampoco existen antecedentes sobre sostenibilidad de caza 
para esta especie. También sería recomendable aplicar otros modelos para ver 

si esta tendencia se mantiene. 

Por todo lo anterior, es recomendable realizar otros estudios sobre la temática 
planteada en el presente artículo de investigación.  

En última instancia, la insostenibilidad de la caza presenta un desafío para los 
hacedores e implementadores de política pública que deben procurar el 

equilibrio entre la preservación de la biodiversidad y las necesidades humanas 
básicas en comunidades que hacen un uso consuntivo de la vida silvestre. 
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