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Socialización de los datos de llamados y foto trampeo

Un segundo ejemplo de restitución de resultados a las comunidades locales, fue la socialización hecha 
acerca del estudio sobre la técnica tradicional de cacería del llamado, en comunidades de Puerto 
Nariño. Esta investigación incluyó la realización de dos talleres con restitución de resultados a la 
Asociación de Cazadores Airumaküchi. 

Organizamos un taller de restitución de resultados al final de la primera fase del estudio, una vez que 
fueron analizados los datos de la encuesta sobre los diferentes llamados que realizan los cazadores. 
Este taller permitió presentar el conjunto de los resultados obtenidos, y realizar un intercambio 
entre cada participante de la encuesta y el investigador. Por lo anterior, pudimos validar o corregir 
las características de esta técnica de cacería, que fueron utilizadas posteriormente con el objetivo de 
establecer un protocolo de seguimiento de la guara. 

El segundo taller se realizó después del análisis de los resultados provenientes de la aplicación del 
protocolo del llamado en campo, al igual que de su comparación con el fototrampeo. Durante este 
taller fueron expuestos los resultados del llamado de la guara y unas fotografías del fototrampeo. 
Intercambiamos comentarios sobre algunos aspectos del llamado que pudimos evidenciar durante la 
segunda fase del estudio y que no salieron en los resultados de la encuesta. Así mismo, identificamos 
las posibilidades de mejoramiento acerca del protocolo aplicado. Finalmente, intentamos identificar 
los motivos de las diferencias entre los resultados de los dos territorios de estudio en la segunda fase 
de investigación.

A estos dos talleres asistieron los cazadores más interesados en el estudio y quienes estuvieron 
más involucrados en la constitución de la Asociación Airumaküchi. Las charlas que sostuvimos, 

Foto 25. Cartilla de divulgación de resultados 2012-2013
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permitieron aclarar algunos puntos sobre la realización de esta práctica tradicional de cacería, al 
igual que mejorar nuestro entendimiento sobre su funcionamiento (especialmente para la guara) en 
distintos contextos de aplicación. De este taller surgieron sugerencias de cambios en el protocolo, y así 
mismo se generó un aprendizaje general en cuanto a la práctica del llamado y un deseo de profundizar 
nuestros conocimientos acerca de su uso. Igualmente, las fotografías del fototrampeo permitieron 
realizar una socialización de las especies más presentes en estas zonas de estudio, y mejorar el 
entendimiento por parte de los participantes en cuanto al interés y las ventajas que puede generar la 
utilización de este monitoreo de fauna, basado en nuevas tecnologías.

Cartilla 2014 sobre carne de monte en la trifrontera

El estudio de la cadena de mercado y patrones y preferencias de consumo de proteínas en la zona 
trifronteriza amazónica llevado a cabo en 2012-2013 condujo a la creación de una cartilla de 
presentación de los resultados en 2014. Esta cartilla fue presentada en los colegios de Leticia y dada 
a los participantes del estudio. Durante la presentación de la cartilla por parte del equipo técnico 
CIFOR-FSI en Puerto Nariño, nació de parte de los cazadores la idea de desarrollar un proyecto de 
gestión de la cacería y de la fauna en el Resguardo Ticoya. En esta época, la asociación ATICOYA 
pidió apoyo técnico al CFOR y a la Fundación SI para ayudarles a buscar maneras de poder vender de 
manera legal la carne de monte.



Foto por François Sandrin 



5 Conclusiones y recomendaciones 

El presente documento describe los diferentes componentes de un diagnóstico detallado del sistema 
socioecológico de caza por parte de los cazadores de la Asociación Airumaküchi, así como un avance 
de las actividades llevadas a cabo con el objetivo de mejorar la sostenibilidad del uso de la fauna 
en las comunidades de Puerto Nariño. Las actividades descritas en este documento representan 
innovaciones metodológicas importantes y permiten generar lecciones aprendidas en el contexto 
del manejo participativo y adaptativo de la cacería en comunidades rurales. Entre ellas, el uso de 
aplicativos móviles para el monitoreo del uso de la fauna, la estandarización del método tradicional 
del llamado para el monitoreo de fauna, el uso de modelos participativos y juegos en apoyo a la toma 
de decisiones. En términos de manejo, la experiencia de Airumaküchi demuestra que el manejo de 
la cacería debe tener un ámbito mucho más holístico frente a la mera fijación de cuotas de caza o de 
periodos de cierre de la cacería. El manejo integrado incluye, entre otros, el manejo de los hábitats 
para la fauna, la generación de conocimientos sobre el uso de fauna, el trabajo con diferentes géneros y 
con los niños para involucrar a toda la comunidad en el manejo de la fauna, con objetivos que incluyen 
no solo la preservación de la biodiversidad, sino también la de la cultura, de la seguridad alimentaria 
y la de la economía local. Estas experiencias, que aún se encuentran en su estado preliminar merecen 
más apoyo a largo plazo para generar verdaderos pilotos que permitan inspirar las políticas y los 
marcos legales nacionales e internacionales 
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Anexos

Anexo I. Cuestionario semiestructurado sobre las prácticas y tabúes asociados al 
uso y consumo de fauna silvestre en el Casco Urbano de Puerto Nariño Amazonas 
Colombia.

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

Fecha: __________ Entrevistador: ___________  Grupo de la muestra: ___________

Nombre y apellido: Relación familiar – 
consanguineidad 
con otro encuestado: 

____________________

¿Quién cocina o manipula la 
carne de monte en su hogar? 

Nombre Parentesco
Familia: Género:
Edad: 
Etnia: __________________

Etnia de la Mamá:________

Etnia del Papá:___________

Clan:___________________

Ubicación de la 
vivienda:

¿Dónde nació? ¿Hace cuánto vive en el casco urbano de Pto. Nariño?

1. ¿Existen tradiciones y creencias respecto al uso de la fauna silvestre? (esta pregunta general se 
usa para introducir el tema de tabúes, pero el entrevistador debe guiar al entrevistado de tal forma 
que se pueda ir llenando la tabla 1 a medida que se va conversando)

2. ¿Dentro de estas tradiciones o creencias, existen prácticas o cuidados especiales para cazar, 
cocinar o comer la carne de monte?

3. ¿Qué enfermedades transmite la carne de monte?

4. ¿Cómo y por qué se transmiten o contagian estas enfermedades?

5. ¿Existe alguna forma de evitar que la carne de monte contagie enfermedades?

6. ¿Existe alguna forma de evitar que la carne de monte se dañe?

7. ¿Sirve para la salud consumir la carne de monte de algún animal en especial? ¿Es la cura o el 
remedio para alguna enfermedad del cuerpo, espíritu o pensamiento?
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A. Beneficios y curas para las enfermedades del cuerpo

B. Beneficios y curas para las enfermedades del espíritu

C. Beneficios y curas para las enfermedades del pensamiento

Tabla 1. Tipo de tabú y características identificadas por el entrevistado

8. ¿Quién enseña estas prohibiciones a los jóvenes hoy en día?

9 ¿Cómo y cuándo?

Notas y observaciones 
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e? Anexo II. Consumo de alimentos y proteínas en Colombia

1. Fecha:

2. Ciudad/pueblo:                      Vereda/comunidad:                            Departamento:

3. Institución educativa:            Rural /        Periurbano/          Urbano

4. ¿Cuánto tiempo demoras desde tu casa hasta el colegio?

5. ¿Qué medio de transporte utilizas para llegar al colegio?

6. Grado:

7. Nombre y Apellido:

8. ¿Cuántos años tienes?

9. Nombre de tu papá:

10. Nombre de tu mamá:

11. ¿De qué ciudad/comunidad/país viene tu papa?

12. ¿De qué ciudad/comunidad/ país viene tu mamá?

13. ¿De qué origen eres?               Indígena/             Colono/           Mestizo/           Otro

14. ¿Si eres indígena, a qué etnia perteneces?

Ticuna/    Yagua/    Cocama/    Ocaina/    Yucuna/     Huitoto/     Bora/    Afrodescendiente/   Otro

15. ¿A qué se dedica tu papa? 

Cazador/ Pescador/ Agricultor/ Cuidado de la casa/ Transportador/ Artesano/ Comerciante/ 
Obrero/ Empresario/ Empleado público/ Pensionado/ Desempleado/ Profesor/ Estudiante/ 
Profesional

16. ¿A qué se dedica tu mama?

Cazadora/ Pescadora/ Agricultora/ Ama de casa/ Transportadora/ Artesana/ Comerciante/ Obrera/ 
Empresaria/ Empleada pública/ Pensionada/ Desempleada/ Profesora/ Estudiante/ Profesional

17. ¿Cuántos adultos viven en tu casa?

18. ¿Cuántos menores de edad (contando contigo) viven en tu hogar?

19. ¿Cuántas familias viven en tu hogar?

20. ¿A qué religión pertenece tu familia?

21. ¿Cuántos de los siguientes elementos se encuentran en tu casa?
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22. Sobre tu hogar: 

23. Casa/  Apartamento                         ¿Cuántos cuartos?                      En arriendo/  Es proprio

¿Cuántas comidas comiste ayer?             Una/             Dos/              Tres/              Mas de tres 

24. De los siguientes alimentos, elige los que comiste ayer:

Cordero/ Res/ Conejo de cría/ Pescado de rio/ Pescado de mar/ Chivo/ Cerdo/ Enlatados/ Pato de 
cría/ Pescado de estanque/ Huevo/ Embutidos/ Gallina criolla/ Pollo industrial/ Carne de monte/ 
No comí ningún tipo de carne

25. ¿Si elegiste carne de monte, qué tipo?

26. ¿Cuántas veces a la SEMANA consumes estas carnes? 

Todos los días/          Al menos 3 veces/           Una vez por semana/         Ninguna

27. ¿Cuántas veces a la SEMANA consumes carne de monte? 

Todos los días/           Al menos 3 veces/           Una vez por semana/         Ninguna

Televisor Malla para pescar  

Equipo de sonido Escopeta  

Nevera Casa de madera  

Computador Casa en material (concreto)  

Tablet Techo de lámina de zinc  

Aire acondicionado Techo de tejas  

Lavadora Techo de hoja de palma  

Horno microondas Tanque de almacenamiento de agua  

Calentador de agua Baño  

Piscina Letrina (hueco en el piso)  

Bicicleta Fogón de leña  

Burro, mula, caballo Fogón de gas  

Bote Fogón eléctrico  

Canoa Pozo  

Peque Peque/motor fuera de borda Moto

Bote de aluminio Carro  

Motosierra Radio
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28. De las siguientes proteínas, elige las 3 que más te guste comer, clasificándolas:

Cordero/ Res/ Conejo/ Chivo/ Cerdo/ Enlatados/ Pato/ Huevo/ Embutidos/ Gallina criolla/ Pollo 
industrial/ Carne de monte (¿Qué tipo?)/ Pescado de cuero (¿Qué tipo?)/ Pescado de escama (¿Qué 
tipo?)/ Ninguno

29. ¿Alguna vez has comido carne de monte? Si has comido, ¿cual tipo de carne de monte era?

30. De los siguientes alimentos elige los que comiste ayer:

Alimento
Marca 
una X

¿Cuántos días 
por semana los 
consumes?

Alimento
Marca 
una X

¿Cuántos 
días por 
semana los 
consumes?

Café Yuca

Leche fresca de vaca Platano

Leche fresca de cabra Papa

Leche en polvo Fariña/Casabe

Leche de bolsa Arroz

Queso Tamal

Avena
Granos (Frijol, 
lenteja, garbanzo, 
arveja, etc)

Chocolate

Frituras (Papas 
fritas, buñuelo, 
empanada, bollo 
de yuca, arepa e´ 
huevo, etc)

Gaseosas
Alimentos de 
panadería (galletas, 
pan, etc)

Refrescos 
instantaneos (frutiño, 
etc)

Comida de 
paquete (papas, 
galletas, ponqué, 
chitos, etc)

Jugos naturales
Verduras 
(especifica cuales)

Pasta
Frutas (especifica 
cuales)

Arepa
Otros (especifica 
cuales)

31. ¿En donde comiste ayer?

Casa/                   Colegio/                   Restaurante/                     Puesto en la calle
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Anexo III. Cuestionario a los cazadores que practican el llamado

Características del cazador:

1. Nombre, Género, Edad, Comunidad y Etnia.

2. ¿Usted practica la técnica del llamado? ¿para cuántas especies?

3. ¿Cuáles artes de cacería maneja? 

4. ¿Cuál es su experiencia como cazador (experimentado, aprendiz, otro)?

5. Transmisión de conocimiento:

•	 ¿Quién le enseñó esta técnica de cacería (familia, compañeros de caza, nadie, otros)?

•	 ¿Usted modificó la técnica que le fue enseñada? 

•	 ¿A quién transmitió usted su conocimiento (familia, compañeros de caza, nadie, otros)?

Especie 1: ejemplo  Dasyprocta fuliginosa

1. ¿Usa usted algún tipo de herramientas para la realización del llamado? 

2. ¿Cuál tipo de llamado realiza (apareamiento, crías, auxilio, cantos básicos, otro)?

3. ¿Si hay, cuáles son las otras especies atraídas por este llamado? 

4. ¿En cuál época se utiliza (aguas bajas, aguas altas, todo el tiempo, otro)? 

5. ¿En cuál momento del día (Todo el día, Amanecer, Atardecer, Noche, otro)? 

6. ¿Cuáles son los lugares estratégicos para realizarlo (puntos de agua, puntos de alimentación, salados, 
cualquier parte con señal de presencia animal, otros)?

7. ¿Las actividades humanas o los asentamientos poblados cercanos tienen un impacto sobre el éxito del 
llamado? 

8. ¿Cuál es la reacción que adopta el animal (Contesta, llega, los dos)?

9. ¿Cuántas veces se repite el llamado antes de que llegue el animal? 

10. ¿En cuánto tiempo aparece el animal (enseguida, menos de 1min, más de 1min, otro)?

11. ¿Cual actitud adopta el animal (Lento y cauteloso, precipitado, variable, otro)?

12. ¿El animal es capaz de escuchar su llamado hasta que distancia (entre 0-50m, 50-100m, 100-200m, mas 
de 200m, otro)?

Especie 2:  …

Especie X: …
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Anexo IV. Formulario KoBoCollect para monitoreo de las actividades de caceria
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Anexo V. Mapa de ubicación de las actividades de cacería para KoBoCollect
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