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Resumen

El tapi¡ ce¡rtroamericano (Tdpirus bairdii) es e ma,nífero terrestre na¡iro de mayor t¿lla en Guater¡ala. Además
de su gran ¡al1a, estaespecie tiene requerimientos de hábilat que la hacen especie sensible a la pú-dida y consecuente
fragmentación de hábitat. Después de la pérdida de hábitat. la cncería es la mayor amenaza. especialmenÉ para
las poblaciones ubicadas adenfo de áleas protegidas. Del año 2007 p&a el 2009 se tiene el registro de la cacería
de dos individuos de tapir en el írea del Parque Nacional LagunaLachuá (PNLL)- De acueldo con es¡.rdios previos,
se estima que en el áft¡ actu¿lmente exis¡e una poblac ión cercana a los 20 individuos y aisl ada de otlas poblaciones,

1() que 1a hace ser una población muy vuinerable. Dado que la cacelía cs la principal amenaza dentro del á¡ea
p¡otegida y existen regist¡os de caceía, utilizando el soit$¡re VORTEX. se evaluó el efecto de la muefe de eslos

dos individuos en la viabilidad poblacional de esla cspccic pa¡a el PNLL. Se encontló una disminución e!idente
de ]a viabilid¿d poblacional con la muefie de estos individuos, a lo cual puede sunarse 1a disminución de la
capacidad de carga del área protegida. De continuar la tasa actual de cacería de tapires en el área, la especie
podría extinguirse en un plazo de 30 años. Es necesado foÍalecer el manejo del área tanto en zonas protegidas

como no protegidas para asegurar la supe¡vivencia de especies de mamíferos de gran talla como el Tapir.

Pal¡bras clave: caceía. viabilidad, VORTEX, T¡pir, Lachuá

Abstract

Baird's tapir (%tD tr¡lr ¡airdil) is üe largest terestrial nalive mam¡1al in Cua¡emala. It is a large species susceptible
to habitat loss and its consequent habiiat fragmentation. After habit.rt loss, hunting is ¡he major threat, especially
for populations located inside protected areas. From 2007 to 2009 the administration has registercd the death of
two tapir individu¿ls in the area Laguna Lachuá National Park (PNLL) by illegal hunters. According to previous

siudies- it ís estimated that currently exists in the a¡ea a population of about 20 indi\,iduals thal is isolaied from
other populations, which makes it a very vulnerable population. Since hunting is the main threat in the protected

area and there arc records of hunting. re evaluated the eifcct of the death of these two individMls in the population
viability of rhis species for PNLL using models. Thel€ \,' as a decrease in populadon Yiability caused by the death
of these ¡wo individuals. Continuing rvith the curent rate oftapir hunting in the are¿, the species could become
extinct withirl 30 years- It is necessary to streiglhen management of protected and non-protected are¡s to ensure

the survival of large mammals like Tapir.
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Iltroducción

Siendo el rapir (?4rinl.l b¿ril¿ii) el rnanífero ¡eresÍc
de nayor tall¡ en el Neotropico (Ernmo¡s. 199i)). es
un¡ de las esfecies que Inuestr¿D un¡r dis¡rirución dc
su viabilidad poblacional ocasionaLla principalmentc
por laleducción y firgmentrción de su hiLbit tr ya que
las especies de gran talla son más susceplibles a estas
amenazas (Kinnaird e¡ al.. 2001; Cuar(tn, 2001)). Aún
cuanclo es una especie p.otegida for la Le) de
Guatemala. en los úrltimos años. se conoce que han
sido cazados al ¡renos dos indiliduos en el á¡eaP¡rque
Nracjorl1l l-aguna Lachuá (PNLL) (CONAB 2006).
D. J. .t,re l. t '\ .'.in i\i.ren i in c
que e\ dr '. : a 'n i Ji\ iJlL, \ . , i.Ir.' r
encuenfa ajsl¡da de otr¡s pob]aciones (Garcíir a¡ ¡?1.,

2009i Ga¡cia e/ ¿//., 2010). la mueÍe de dos individuos
pucdc tcner ur impBcto negatilo en la viabilidad
poblacional. U¡ilizando soflwarc cspecializado pala el
modeledo de pobl¡ciones (AkEakaya y Brook, 2009).
se delerminó cl imp¿c¡o de 1a muerte de estos dos
indivíduos para 1a población local en la li¡bilidad
poblacionai en un lipso de 100 años. El t¡pir es
considcradLr como un disper-so¡ de pl¿ntas que loseen
frutos con scmillas grandes, las cuales no son
dispcrsadas po1 ot¡as especies. ademiís de causar un
eleclo en l¿ esÍuctur¡ dcl sotobosque. producto de la
acli!iLla¡:l ¡:le ranoneo. Debido ¿ lo an¡crlor.le crúncíó
local del rapir rcndría a su vcz ün impac¡o cn la
es¡ rclura ,! dislribución dc cspccjes vegc¡alcs ¡ales
como e1 chicozapo¡e (l\,I¡nilhara ach¡as) dcl cual es
dispersor.

Objetivos

El objetivo general de este efudio fuc u¡ilizü modclos
digihle\ perr elalu¡r el efec¡o dc la mucr¡c dc dos
t¿pires cazados cn el PNLL en Los Írltimos tres iños
sobrc la probabilidad cLe supenivencia de la población
loca1. Adicionalnen¡e se modeló el efecto de incluir
lareducción de hábit¿t y el inrp¿cto sobre la población
de continu¡rse con la trs.r rctual de crceÍr de dos
tapi¡es cada tres años.

Nlaterial€s y Nlótodos

Se llevo a c¡bo elnodeledo de la viabifidrd poblacional
pam l¿ pobhción de tapires eriistentes e el PNLL cn
dil¡rcnles escen¡ios pol medio clcl prolfa1na VORIEX
(Lacy. e¡.r¡, 20{)5). P¿ra la gcncración de los modelos
(Miller ) L¡c),, 2005) se utilizó la infomación gcnerada
en el Taller de Anílisi\ de la Viabil ad ?oblacional y
de Hábitat de h Drnt¡ Cenuoamericana orsanizado

po1 c1 Crupo de Especialistas de1 Tapir (TSG) de 1.r

Unión Internacio¡al p.rra la Con\ervación de l:r
Natur¿lezt (UICN) y desanollado en Belice 2005. la
cual lue modificada por Garcí.r el ,r1.. 2010, con l¡
asesoría de P¿tricir N,ledici presidenta del TSG y
Ar ..ud D..hi-z l. r("-r.i ' t:, - 1, S .fe \ r\en, :,

Je1... I.pe,r,..- ,b^re i IlC\.L i l" r,:,.i.,n
sobre el ler¡rño de l¿ pobhción inici.rl fue obtenid.r
de Garcíi ¿¡.r.. 2{109r y para 1a disninución de la
capacidird de c¡rg¡ se utilizó la tasa de deforestacíón
püa el depafi¡nento de Alta Verapaz. rcpo¡¡¡d¡ por
UVG.INAB ,r CONAP (2006). En los p¿uámetros de1
progr:Lma VORTEX llara la generación de los
modelos. se u¡ilizó como dcfinicíón de extinción
.lhnJñ.n. ..Lnequ(den i J'r,luo'-. . I .I,,
sexo. el ¡iempo a modelar fuelon l0{l años con l(X)
interacciones,
Ul:lil. nd...r1l rcr q".r 

'- oJr r, n 1,,.... ,nrc.
escenanosr I )población nolmal sin anenezas, 2) col1
los dos individuos cazados dcl2007 al 2009, 3) igu¡1
a la opción antedor más disninución de i¿ capLlcid¿d
de ca.ga y ,l) cacería conúnua con la tasa 2007 2009.

Resultados

En la Tabla I y Figur¡ I se muesfan los re\ulr¡Llos Lle

los ¡roclclos pl)1 rnedio .le l¿1 probrbilirlrd de
supcni!cncia pafa los cuatro escenarios. E! evidente
quc l- r) ucrr. , . <..".,1o. r¡1,' iJu,'. riene ü ,f. ..,
signific¡tivo ya que redujo la probabilidad tle
supenivcncia dela pobi¡ción. Así lnislno, al consider'al
la reducción dc la cap¡cidad dc c¡rga por pérdid¡ y
degradación c1e hábita¡, se puc¡e not¿1r que 1a

di. ..i ..i. r i.r - lro. r\r i,:rl ,lc. .pt ' r. rr. rc.
aÍm mayor. En cl caso dc lnllntcnc¡ la tasa actual dc
caccría dc indíviduos dc I¡.¡¡r¿lii l¡ población podría
ve¡se ex¡inta cn un piazo dc aproxinadanen¡e 30 años,

Discusión

Los mrmíferos de gran talla \on pri¡cipalmente
afectado\ por 1a reducción y lirgmentrcií)n {le hábilat
(Kinnaird ¿¡.r., 2(Xl3). A\ilnisrno las poblrciones
conpue\us por pocos indivirluos son m¡rs susceptibles
¿ 1.l ex1úción debido ¿ qne pu€{len sufrir fícilmente
Lrna disiinuciór1 er1 su laiabilidrd genética. En el caso
dc 1a pob1.lción sih,eshe de ¡apires en el PNLL \e
combín¡n ambos fac¡ores por la alner1aza Lle e)ilinción
puede se¡ lnayor. Adcnás 1¡ baia y 1en¡a tasa dc
reproducción de esta especie dificulta que lapoblación
aumen¡e e1r el cLlf¡o plazo,
Dcbido alo an¡crior.las poblacioncs dc tapf en el área.
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ban sido pri¡cip.rlmenLe Iech¡:l¿s por 1¿ pérdida,\
consecuente reducción de hirbitat- oc¿\iona¡:l s por l¿
ransformación de bosque natural por pastos para el
desarrollo dc Llctilidades ganaderas ) ac¡u¡lmente el
culti\'o de Palna ¡Irican¡. Dc talfornr¡ clue lapoblación
remrnente exis¡e príc¡icrlncnte única¡rente dentro del
PNLL. Estos últiÍros indíviduos que viven adentro del
áreiLprrfeliLla se cncucntlan baio presión por lil cacería
de sub\isteDciLl dirigid¿1 por cornurid¡des rulales
igualnente presiol1aclas por la faha de ¡ecursos y la
tr¿nslbrmación del entol]lo.
Dado el imprcb negatilo que ¡iene 1a cacería cn la
viabili.trd poblacionrl, es necesr¡iLr clírünLu la cacería
'leE. .r. I ,-rl p:rq¡ p.rrfrJrJ;e, r -.r.p<.i..
que han perdido sLr hábil¿llcrl zonirs no prolcgidas. Las
acciones par.r esle lin debcn dc scr intcgr¡lcs )
pl.rnificrdrs en el corlo. nediano y l¿rgo plazo:
consi{lerrndo especLos co o e1 colrtrol y ligilancia.
educacló¡ LLmbientrl. luentes ¿1¡ernativas para e1

consumo de protein¡, entre otnrs. Es \'iL¿Ll li)rL¿lecer la
administraciór de las fueas protegidas aumen¡anllo los
r'cuf\^.que (J, gn,fr.,e lLrtrj. -eir. Ir.I-.
y capacitando a su person:rl.
La gene.ación de nrcdelos de virbilid¡d poblacional
.^.. rn( '. m:flr ¿ ..ilen . fl:,n:L'.. "I,lclrL |nr"n,
y de accio¡es de colrservacitin (Beissinger, Nicholson
) Possingham, 200!l). las cu es pueden \er orienta.l.ls
con base cn aumcnlar o Írantener poblnciones viables
de especies clarc cono cl Tapir-.

,{gradccinlientos

A 1a DirccciLin GeDe¡al de Investigrción Lle la
Udlersidad dc San Car-los. :rl Grupo de Especi¿lislas
del T¿pir de la UICN y a] Zmlógico de Jacksonville
por el lin¡nciamie ¡o para la realiTrcií)n del estuLlio.
Al hdiluto Nacional de Bosques ] a todo el fersonrl
.iel PNLL. Por su ascso¡ía a ¡po]o a Pa¡ricia Medici
del Grupo dc Esp,rciBlistas delTaf ir,'- Arnaud De\bicz
Ll. LCon i^ fr" :r ',i|e 'i\en,r..Ll. l. e fccL..
anbos dc la UTCN.
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Táblas

Tabla L Resultados obtenidos en el modelado de la viabilidrd poblacional. Se muestra la probabilidad dc
supeNivencia para cadr escen¿rio en un tie po dc 100 años.

Escena¡io
1{l r0

Años
40 50 6C 70 80 90 100l0

l,ínea b¿se

('on 2 lapircs cazaclos
(2007-200e)

Ccrn 2 lapircs cazados
+ reducción de ¡ábitat

Caccría co$i¡lua cot
lasa (2007-1009)
2 tapires en 3 años

l 0,97 0.89 0.79

0.96 0.9 t).31 0.74

t 0.96 0.88 0.78 0.:ó

r 0.73 0.c8 0.0r 0

0.?8

0.r6

1

l

00

00

0.74 0.6

0.5'1 0.43

0.41 0.l7

00

0.,15 0.36

0.33 0.2

0.i:15 0

00

a.1i

0.11

/ ].ínc!blsc ,/ Co¡ 2 t¡pires C¡zadc2 / Con caceía
cazados tapires más cont¡rua
(?007 2009) !é.ilidá dc

¡ábit¡t

Probabilidad de
supervivencia

0 20 40 60 30 100

años

Figura L Resultndos obtenidos en el modelado de la viabilidad poblacional. Se muestra la plobabilidad de
supervivencia para cada escenario en un tie¡npo de 100 años.
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