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RESUMEN 
 
Poco se sabe cómo operan los mercados de carne de monte en la Amazonía peruana y la influencia que tienen 
sobre los niveles de extracción con fines alimenticios y comerciales. La investigación analiza cómo el precio de 
la carne de monte se relaciona con la intensidad de caza en comunidades nativas cercanas a la ciudad de 
Pucallpa. El estudio confirma que la extracción, comercio y uso de carne de monte en estas comunidades están 
relacionados con la comercialización del recurso en la ciudad. La cantidad de carne compartida, carne vendida 
y el precio promedio influyen sobre la cantidad total de carne cazada. Si los precios varían, las cantidades de 
carne cazada para la venta varían también. Se recomienda promover la autorregulación local, mediante la cual 
las propias comunidades se organizan asegurando la permanencia de poblaciones saludables de fauna silvestre 
y beneficiarse sin perjudicar el ecosistema. Se sugiere promover la venta legal de carne de monte de especies 
manejadas en los mercados formales de Pucallpa para que el comercio pueda estar sujeto a mayor control y 
permitir que los precios logren un nivel de equilibrio sostenible en la extracción y venta de carne de monte. 
 

Palabras clave: Caza; comunidades nativas; oferta; comercialización; mercado. 
 

ABSTRACT 

Little is known about how bushmeat markets operate in the Peruvian Amazon and the influence they have on 
levels of extraction for food and commercial purposes. The research analyzes how the price of wildmeat is 
related to the intensity of hunting in native communities near the city of Pucallpa. The study confirms that the 
extraction, trade and use of bushmeat in these native communities are related to the trade of the resource in the 
city. The amount of meat shared, meat sold, and the average price influence the total amount of meat hunted. If 
prices vary, the quantities of meat hunted for sale also vary. It is recommended to promote local self-regulation, 
through which the communities organize themselves to guarantee the permanence of healthy populations of 
wildlife and benefit without harming the ecosystem. It is suggested to promote the legal sale of bushmeat in 
formal markets of Pucallpa for managed species so that it can be subject to greater control, allowing prices to 
achieve a sustainable level of equilibrium in the extraction and sale of bushmeat. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Si bien existen estudios sobre fauna silvestre y caza en 
la Amazonía peruana, es poco lo que se sabe sobre 
cómo los mercados de carne de monte influyen en los 
niveles de extracción con fines alimenticios y 
comerciales. El enfoque central del estudio fue 
analizar la caza y comercialización de carne de monte 
y cómo el mercado influye sobre el uso que se da al 
animal cazado, es decir, cuánto se destina para el 
consumo de subsistencia y cuánto para el mercado, 
buscando entender cómo la caza de subsistencia se 
relaciona con la caza comercial que, siendo informal, 
adopta mecanismos del mercado para su distribución 
en áreas urbanas. Se analiza la oferta y comercia-
lización de carne de monte (carne de origen silvestre 
o carne silvestre) en tres comunidades nativas del río 
Ucayali cercanas a la ciudad de Pucallpa para verificar 
sus implicancias en la extracción, comercio y uso.  
Carne de monte es el término con el cual los 
pobladores de la Amazonía peruana denominan a una 
gran variedad de especies de fauna silvestre que son 
consumidas como parte de la dieta y la alimentación 
cotidiana. La manera como opera la extracción de 
carne de monte se relaciona directamente a factores 
sociales, económicos y culturales que la afectan y 
determinan, como lo refleja la abundante literatura 
sobre el tema.     
La cacería y el comercio de carne de origen silvestre a 
lo largo de la historia ha sido y sigue siendo la base de 
subsistencia para millones de familias, pero con el 
aumento de la población y diversos otros factores, se 
ha vuelto una amenaza para la fauna silvestre en 
particular y la biodiversidad en general (Chaber et al., 
2023; Djagoun et al., 2023; Elves-Powell et al., 2023; 
Enns et al., 2023; Foya et al., 2023; Hughes et al., 2023; 
Kadigi et al., 2023; Moloney et al., 2023; Morrison-
Lanjouw et al., 2023; Mozer & Prost, 2023; 
Nachihangu et al., 2022; Pires & Galetti, 2023; Salas-
Picazo et al., 2023; Vu, 2023; Di Minin et al., 2022; 
McRae et al., 2022; Hilderink & de Winter, 2021; 
González et al., 2020). Hay investigaciones con 
diferente óptica en referencia al efecto de la caza sobre 
el recurso fauna silvestre. Algunos investigadores 
afirman que el crecimiento de las ciudades en zonas 

cercanas a bosques impone una amenaza a la fauna 
por un aumento del consumo y comercio (Allena et al., 
2023; Mendoza et al., 2022; D’Cruze et al., 2021; Peros 
et al., 2021; Morsello et al., 2015; Parry et al., 2014); 
mientras que otros autores, señalan que el mercado 
de carne de monte en áreas urbanas no influye 
significativamente en la presión de caza debido a que 
su mayor consumo ocurre en el sector rural (Keskin et 
al., 2023; Mozer & Prost, 2023; Chaves, 2016). Algunas 
investigaciones determinan que es la demanda la que 
guía el mercado (Hughes et al., 2023; Keskin et al., 
2023; Vu, 2023; Andong et al., 2023; Lindsey et al., 
2015; Evans, 2014); y otros afirman que es la oferta la 
que orienta el mercado (Mendoza et al., 2022; 
McNamara, 2013). 
La literatura aún no es concluyente respecto a quiénes 
consumen más carne de monte. Mientras algunas 
investigaciones encuentran que las familias más 
pudientes consumen mayor cantidad de carne de 
monte (Mozer & Prost, 2023; Vu, 2023; van Velden et 
al., 2018), otras advierten que son las familias más 
pobres las que más la consumen (Ntuli y 
Muchapondwa, 2017; Parry et al., 2014; Gill et al., 
2012). También hay estudios que sugieren que la 
mayor biomasa se extrae del bosque primario 
(Rodríguez, 2016), mientras que otros afirman que 
proviene del bosque secundario (Parry et al., 2009; 
Robinson & Bennet 2004). Así mismo, se señala que a 
mayor contacto con el mercado aumentan los niveles 
de caza (Booth et al., 2021; Luz et al., 2017; Boadu, 
2016; Anders y Wilkie, 2015), otros encuentran que a 
mayor contacto con el mercado se caza menos (Luz, 
2012; Brashares et al., 2011).  
La presente investigación evalúa la relación entre 
precios de la carne de monte con el nivel de 
extracción, consumo y comercio en comunidades 
nativas del río Ucayali cercanas a la ciudad de 
Pucallpa, las cuales presentan mayor relación con el 
mercado. El objetivo fue analizar la caza y 
comercialización de carne de monte y cómo el 
mercado influye sobre el uso que se da al animal 
cazado en las comunidades. 

 

 

METODOLOGÍA 
 
La investigación se enfoca en el análisis de variables 
socioeconómicas y de extracción de carne de monte 
como estudio de caso en tres comunidades Nativas del 
río Ucayali, y la relación de estas variables con la oferta 
y comercialización de carne de monte hacia los 
mercados de la ciudad de Pucallpa.  
Se obtiene la data y se realizan correlaciones para 
analizar la intensidad de extracción de carne de monte 
y determinar su relación con los factores sociales y 
económicos involucrados en el proceso, para distin-
guir la influencia del comercio sobre el uso que se le 
da a la carne de monte. Se observó la variación en el 
comportamiento de los cazadores frente a variables 
como cambios en los precios y dedicación a otras 
actividades productivas.  
 

Área de Estudio 
El área de estudio es la provincia de Coronel Portillo 
con su capital Pucallpa, localizado en la parte central 

de la Amazonía peruana, con una extensa frontera con 
Brasil. Tiene un clima tropical húmedo lluvioso, con 
bosque aluvial inundable, con presencia de zonas 
prístinas y áreas de vegetación secundaria. Hay bos-
que primario que ha sido selectivamente intervenido, 
pero que aún conserva su estructura, y bosque 
secundario afectado por actividades madereras y 
agrícolas. Presenta diversos tipos de vegetación 
ribereña y de pantano boscoso, estimulado por la 
dinámica fluvial.  
La ciudad de Pucallpa se conecta con Lima capital de 
la república a través de la carretera central (750 km). 
Es el centro administrativo y económico de la región, 
y comercia bienes primarios y manufacturados. 
Además, es el centro industrial y comercial maderero 
del Perú, acopia, procesa y exporta madera 
proveniente de todo Ucayali y Loreto (INEI 2017). 
Pucallpa es una ciudad típica de la Amazonía peruana, 
cuenta con todos los servicios, negocios e institu-
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ciones estatales y tiene una población de 325 000 
personas (INEI 2017). 
La investigación se realizó en tres comunidades 
nativas, Nueva Betania, Palestina y Santa Rosa de 
Tamaya Tipishca, pertenecientes a la etnia shipibo-
konibo y asentadas en la desembocadura del río 
Abujao que llega al río Ucayali (Figura 1), distante a 
unas 4 – 5 horas en bote peque-peque desde Pucallpa. 
En estas comunidades se da una marcada influencia 
del mercado por la relativa cercanía a la ciudad. El 
análisis se enfocó también en dos mercados formales 
de la ciudad de Pucallpa en los que se comercializa 
carne de monte, en los que se realizó un seguimiento 
a un vendedor en cada mercado del volumen de 
ventas a lo largo de un mes. 
 

Unidades de muestreo 
Para caracterizar la naturaleza de la oferta y el 
comercio de carne de monte considerando el 
comportamiento de los actores en las comunidades en 
relación a los precios, la investigación se centró en dos 
unidades de muestreo no aleatorio: 
 

(i) Las familias seleccionadas en las comunidades, con 
una muestra de 15 familias, cinco familias de cada 
comunidad, a las que se les hizo seguimiento 
constante durante un mes en campo (mayo – junio 
2021).  
(ii) Los consumidores de carne de monte de la 
comunidad, datos recolectados a nivel censal para 
obtener información referida a la caza, consumo de 
carne de monte y actividades económicas.  
En cuanto al comportamiento de los actores urbanos 
en relación a los precios, la investigación se centró en:  
(iii) Los consumidores urbanos de carne de monte, 
donde se obtuvo información en relación al consumo 
urbano, la compra en los mercados formales y los 
aspectos socioeconómicos.  
(iv) Los vendedores de carne de monte en dos 
mercados formales de Pucallpa. 
 

Instrumentos de recolección de información  
(i) Ficha de familia de seguimiento diario de la caza, 
con enfoque en la cantidad de kilos cazados, 
compartidos y comercializados, precios recibidos por 

venta de carne de monte por 15 familias seleccionadas 
para determinar las cantidades utilizadas a lo largo de 
un mes (375 días/familia, con 2696 observaciones). 
Además, se utilizó una ficha socioeconómica para 
obtener las características de las 15 familias, la 
posesión de bienes que refleja su nexo con el mercado 
y tipo de vivienda, permitiendo establecer la 
influencia que ejerce el estatus socioeconómico sobre 
las actividades de caza y subsistencia de las familias.  
(ii) Encuesta rural para recolección de datos a nivel 
censal (todos los hogares en la comunidad) respecto a 
la actividad de caza, el porcentaje de caza y factores 
socioeconómicos que influyen los patrones de caza, 
comercialización e intercambio (una encuesta a un 
representante de cada hogar presente al momento del 
levantamiento de información sobre especies, 
frecuencias, distancias, tiempos, artes, etc., con un 
total de 42 encuestas, con 3278 observaciones).  
(iii) Encuesta urbana en Pucallpa dirigida a los 
consumidores de carne de monte de manera aleatoria 
en los alrededores de los mercados seleccionados. Se 
realizó previamente un sondeo para establecer el 
porcentaje de personas que consumen carne de 
monte en la ciudad y las que no lo hacen (p), con una 
muestra de 200 personas consultadas se obtuvo como 
resultado que un 50% de las personas consumen 
carne de monte. Esta información sirvió para plantear 
la cantidad de población que consume carne de monte 
en la ciudad. Se estableció el tamaño de la muestra 
según parámetros estadísticos (se obtuvo una base de 
384 encuestas, con 5376 observaciones).  
Para definir la muestra de consumidores de carne de 
monte a ser encuestados en Pucallpa se aplicó la 
fórmula:    

n = Z2 σ2 N / d2 N-1 + Z2 σ2                       (1) 
Donde n: tamaño de la muestra; Z: nivel de confianza 
elegido (al 95 por ciento = 1,96); σ: desviación 
estándar (se asume 0,5); d: variable de precisión 
(10% de σ); N: tamaño de la población (Pucallpa = 
325.200, dividido entre 2 (50%) por la cualidad de p = 
162.600). Lo que se quiere medir son los hogares, de 
manera que se asume 4,5 miembros por familia 
(162.600 / 4,5 = 36.133 familias). Se obtiene n: 384 
personas a encuestar. 

 

 
 

Figura 1. Mapa del área de estudio.  *CCNN: Comunidad Nativa. CR: Comunidad Ribereña. 
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La encuesta permitió conocer las características de la 
demanda y patrones de consumo de carne de monte 
en Pucallpa, referidos a la carne comprada, frecuencia, 
especies, preferencias, y datos socioeconómicos y 
demográficos (edad, sexo, escolaridad, ocupación, 
ingreso) de los consumidores para identificar las 
variables que modelan la demanda. 
(iv) Ficha de comercio para cada vendedor analizado 
en dos mercados formales para determinar la 
demanda y oferta de carne de monte, la tendencia de 
las ventas y la variabilidad de los precios (54 
observaciones). También se incluyó una ficha de 
precios referencial para colectar información 
complementaria de la tendencia de los precios de la 
carne de monte con averiguaciones semanales en 
otros mercados formales urbanos no analizados. 
 

Análisis de datos  
Se consideró el uso de estadísticas descriptivas y 
correlaciones para caracterizar las actividades de 
caza, identificando la relación de la intensidad de caza 
con el uso y venta de carne de monte en las comuni-
dades estudiadas. Se tomó en cuenta 12 variables, 
siendo estas: Variable dependiente: Intensidad de 
cacería para carne de monte en la comunidad nativa 
(kilos obtenidos); variables independientes: 
(i) Politómicas (datos de mercado) precio de la carne 
de monte y kilos vendidos por las familias. (ii) 
Dicotómicas (datos de actividades competitivas y 
estacionales) participación en pesca, agricultura y 
trabajo eventual, (iii) De control (datos demográficos 
y socioeconómicos) edad, sexo, escolaridad, ingreso 
familiar, lugar donde caza. Después de estimar la 
regresión múltiple, el modelo econométrico para el 
análisis de las influencias de las diversas variables 
quedó especificado según la ecuación 2.  

 

𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒𝑖𝑡  
= 𝛼𝑖  
+  𝛽1 𝑙𝑜𝑔𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡+ 𝛽2 𝑙𝑜𝑔𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖𝑡 +  𝛽3 𝑙𝑜𝑔𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑖𝑡

+  𝛽4 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡 +  𝛽5 lugardecaza
+  𝜀𝑖𝑡                                                                          (2) 
Donde, la variable dependiente: 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒𝑖𝑡; intensidad 
de cacería para carne de monte en la comunidad 
nativa, medida en kilogramos. Las variables 
independientes: 𝑙𝑜𝑔𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡; representa las variables 
relacionadas al uso que le dan a la carne, medidas en 
los kilogramos usados para compartir, vender o 
consumo propio. 𝑙𝑜𝑔𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖𝑡; variable dicotómica 
que representan la cantidad de carne vendida. 
𝑙𝑜𝑔𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑖𝑡; precio de la carne. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡 ; 
representa la actividad económica que se realiza. 
𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟𝑑𝑒𝑐𝑎𝑧𝑎𝑖𝑡 ; lugar donde se realizó la actividad. 
Se estimó la correlación de variables que influyen 
sobre la oferta rural, lo que las comunidades venden 
al mercado urbano:   
Qor = α + β1(P1) + β2(Ah ˑ P2) + β3(G) + Z          (3) 
Donde Qor: oferta rural, cantidad vendida de carne de 
monte por familia rural en kilos; P1: precio de compra 
promedio por kilo en los mercados formales; Ah: 
esfuerzo en caza (promedio # días); P2: precio de 
venta promedio por kilo en las comunidades; G: gasto 
de esfuerzo en otras actividades (Agro + pesca + 
jornal: # días); Z: variables socioeconómicas 
(educación, edad). 
Para el análisis econométrico de las correlaciones 
entre variables se utilizó Stata 14. Para el análisis 
estadístico se utilizó análisis de correlación y análisis 
de regresión lineal simple con el software  
R versión 4.3.2 Windows. Se aplicó el estadístico de 
prueba t para analizar la significancia del coeficiente 
de correlación, y el estadístico de prueba F para 
analizar la significancia del coeficiente de regresión. 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Características de la actividad de caza en las 
comunidades nativas analizadas 
La colecta de información se llevó a cabo al inicio de la 
época seca (mayo y junio), siendo los resultados 
representativos de ese periodo, y que permitieron 
caracterizar la actividad y dar cuenta de variables que 
influyen en la caza y comercio de carne de monte 
(Tabla 1, resultados de la encuesta a los hogares). 
Estas características también se encuentran presentes 
en otras zonas de la Amazonía peruana, cada cual con 
sus atributos y propiedades particulares. El número 
de animales más cazados reportados por las 15 

familias a través las fichas de caza durante 25 días 
fueron los siguientes: monos (Cebus apella, Cebus 
albifrons, Saimiri sciureus) 18 en total, armadillo 
(Dasypus spp) 20, majáz (Cuniculus paca) 28, añuje 
(Dasyprocta fuliginosa) 8, achuni (Nasua nasua) 9, 
huangana (Tayassu pecari) 4, sajino (Pecari tajacu) 7, 
ronsoco (Hydrochoerus hydrochaeris) 7, venado 
(Mazama americana) 9, tapir (Tapirus terrestris) 11, 
con un total de 2000 kilos, a razón promedio de 133 
kilos al mes/familia (disposición de carne de monte 
por familia), que son consumidos, compartidos con 
parientes o vendidos. 

 
Tabla 1 
Caracterización de la caza en las comunidades: Frecuencia, tiempo, cantidad y zonas 
 

Frecuencia 
1 vez por semana 

2 veces por 

semana 

3 veces por 

semana 

4 veces por 

semana 
Cada 15 días 1 vez al mes 

18,7% 6,3% 9,3% 21,9% 6,3% 37,5% 

Tiempo 
< 1 hora 1 a 3 horas 3 a 5 horas  5 a 8 horas 8 a 12 horas  > 1 día 

6,3% 12,5% 34,4% 18,7% 6,7% 21,4% 

Hora 
Mañana Tarde Noche 

75,0% 6,3% 18,7% 

Ejemplares cazados 
1 ejemplar 2 ejemplares Más de 3 ejemplares 

50,0% 21,8% 28,2% 

Zona de caza 
Bosque primario Purma Parcela agrícola 

81,2% 9,4% 9,4% 
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Así las familias analizadas consumieron 851 kilos de 
carne de monte en casa, compartieron con parientes 
de otros hogares 333 kilos, y vendieron 816 kilos a 
promedio de S/. 5,3 Soles/kilo a precio total (carne 
con hueso, sin vísceras). Así, el ingreso total de las 
familias rurales analizadas por la venta de carne de 
monte asciende a S/ 4.352,15 siendo el promedio 
mensual por cada familia de S/ 290,14 ($ 1 = S/. 3,6; 
$80), una suma importante para una familia rural 
pobre.  
En relación con otras actividades que aportan a la 
economía familiar, se tiene por respuestas múltiples 
que un 100% de hogares encuestados (n=42) se 
dedica a la pesca también, un 47,6% recolecta 
productos del bosque, y un 97,6% se dedica a la 
agricultura. Entre los productos que más se cultiva se 
tiene que el 98% cultiva plátano, 31% yuca, 17% 
papaya, 19 % maíz, 7% cítricos, 7% caña, entre otros. 
El 83% cría pollos, el 26% patos, y 5% chanchos. Un 
86% afirma haber trabajado alguna vez fuera de su 
comunidad.  

 
Variables que influyen sobre las características de 
la actividad de caza 
Como se observa en la Tabla 2, la variable caza mucho, 
que determina que la cantidad de animales cazados 
supera tres animales a la semana, se correlaciona 
positivamente con las personas mayores a 40 años, 
que son generalmente padres de familia proveedores 
del hogar, y se correlaciona negativamente con 
variables que determinan mayor nivel de educación. 
Muestra correlación positiva entre obrero y alta 
frecuencia de caza, lo que significa que una persona 
que trabaja como obrero en la extracción de madera o 
en la producción de carbón, aprovecha su presencia 
en el bosque cazando con mayor frecuencia. Por otro 
lado, el trabajo en la parcela agrícola afecta la cantidad 
de carne cazada, debido a que cuando una persona 
está ocupada en su chacra no caza o no caza mucho. 
A partir de la ficha de familia de uso diario, aplicada a 
las 15 familias seleccionadas, se elaboró un conjunto 
de datos de tipo panel con los datos de caza durante el 
mes. Estos resultados muestran que la cantidad total 
de carne cazada está correlacionada positivamente 
con las variables cantidad en kilogramos de carne 
compartida, vendida y el precio promedio. Para el 
análisis de la influencia de la caza sobre la venta, el 
consumo familiar y el compartir la carne de monte se 
planteó dos modelos, como lo muestra la Tabla 3, que 
fueron incluyendo variables en función a su influencia, 
tomando en cuenta el efecto de la cantidad que vende 
y que comparte respecto al total, es decir, la cantidad 
de carne a vender o compartir relacionada a la 
cantidad de carne adquirida. El modelo 1 incluye las 
variables de comparte, vende, precio, trabajo en 

chacra propia y jornal en chacra ajena como aquellas 
que más afectan el uso de la carne de monte, y el 
modelo 2 presenta las mismas variables incluyendo 
jornal en el bosque como variable adicional que afecta 
el uso de la carne de monte.  
 
 
Tabla 3 
Modelos para análisis del uso de carne de monte por las 
familias 
 

Variables Modelo 1 Modelo 2 

logcomparte 0,361*** 0,322*** 

 (0,0425) (0,0506) 

logvende 0,500** 0,443* 

 (0,178) (0,229) 

logprecio 0,277 0,201 

 (0,246) (0,234) 

chacra -2,45e-05 -0,00285 

 (0,130) (0,154) 

Jornal en chacra ajena -0,156* -0,474*** 

 (0,0757) (0,0542) 

Jornal en el bosque  0,339*** 

  (0,0311) 

Constante 1,007** 1,429*** 

 (0,301) (0,234) 

Observaciones 36 36 

R-cuadrado 0,691 0,725 

Número de familia 9 9 

Robust standard errors en parentesis *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p 
< 0,1. 

 
 
El modelo 1 indica que el incremento de 1% de la 
carne compartida, incrementa en 0,36% el total de la 
carne cazada y el incremento de 1% de carne vendida, 
incrementa en 0,50% el total de la carne cazada. Sobre 
el precio, este modelo indica no ser significativo, lo 
que implica que, a pesar de las variaciones de precios, 
las personas siguen cazando. Se observa que el hecho 
de cazar la carne durante el jornal en chacra ajena 
reduce la cantidad de carne cazada en -0,15%.  
El modelo 2, que incluye trabajo en el bosque, indica 
que el incremento de 1% de la carne compartida, 
incrementa en 0,32% la carne cazada y el incremento 
de 1% de la carne vendida, incrementa en 0,44% el 
total de la carne cazada. Cazar durante el jornal en 
chacra ajena, reduce la cantidad de carne cazada en -
0,47%, y si se incluye la variable de jornal en el 
bosque, incrementa la caza en 0,33%, lo cual resulta 
significativo.  
Ambos modelos muestran que compartir y vender 
carne de monte tienen un efecto positivo sobre la 
cantidad de carne cazada, que el trabajo por jornal en 
chacra ajena reduce la cantidad de carne cazada, y el 
hecho de cazar durante una jornada de trabajo en el 
bosque tiene un efecto positivo sobre el total de la 
carne cazada. 

 

 
Tabla 2 
Correlaciones actividad de caza y datos socioeconómicos 
 

  
edad1 

20-40 años 

edad2 

+ 40 años 

educa1 

primaria 

educa2 

secund 

educa3 

superior 
agro artesano obrero altafrec bajafrec 

Caza 

mucho 
-0,1766 0,1766 0,1054 -0,0214 -0,2418 0,0138 -0,1164 0,2095 0,3127 0,0500 

 

Software: Stata 14. 
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Se llevó a cabo un análisis estadístico complementario 
con datos de la ficha de familia, aplicada a las 15 
familias seleccionadas para seguimiento, sobre usos 
de caza para la siguiente correlación de variables 
obteniendo lo siguiente: 
 
1) Peso carne cazada, pesca, agro, trabajo 
eventual y precio 
El peso de la carne cazada promedio es explicado por 
el precio promedio (p-valor=0,001 < α) (Tabla 4), es 
decir, el precio sí influye en la cantidad de carne 
cazada, en tanto, el ratio de pesca, trabajo de chacra y 
jornal no son variables significativas. 
Ecuación de regresión:  
 

Peso total en kg = -0,13 + 3,073 precio * kg vendido 
                     (4) 
La ecuación 4 señala que, al incrementarse el precio 
en un sol, el peso total de carne cazada se incrementa 
en 3 kg. 
 
Resumen del modelo: 

S R-cuadrado 
R-cuadrado 
(ajustado) 

R-cuadrado 
(pred) 

3,67195 71,32% 69,11% 56,92% 
 

El 71,3 por ciento de la variabilidad del peso de la 
carne cazada es explicado por el precio. 
 
Tabla 4 
Varianza peso, carne cazada, pesca, agro, trabajo eventual y 
precio 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Regresión 4 471,50 117,87 8,44 0,003 

  Pesca hoy 1 16,25 16,25 1,16 0,306 

  Trabajo chacra 1 17,13 17,13 1,23 0,294 

  Jornal 1 16,10 16,10 1,15 0,308 

  Precio x Kg 
vendido 

1 305,22 305,22 21,86 0,001 

Error 10 139,61 13,96   

Total 14 611,11    

 
 

2) Peso carne vendida, pesca, agro, trabajo 
eventual, precio  
En la Tabla 5 se puede apreciar que el peso de carne 
vendida promedio es explicado por el precio 
promedio (pvalor=0.005 < α), en tanto, el ratio de 
pesca, trabajo de chacra y jornal no son variables 
significativas. 
Ecuación de regresión:  
Peso carne vendida = - 0,329 + 1,434 precio por kg 
vendida                                 (5) 
La ecuación 5 señala que, al incrementarse en un sol el 
precio de la carne, el peso promedio de carne vendida 
se incrementa en 1,4 kg. 
 

Resumen del modelo 

S R-cuadrado 
R-cuadrado 
(ajustado) 

R-cuadrado 
(pred) 

2,27628 58,49% 55,30% 36,94% 
 

El 58,5 por ciento de la variabilidad del peso de la 
carne vendida es explicado por el precio.  
 
Tabla 5 
Coeficientes peso, venta, pesca, agro, trabajo eventual, precio 
 

Término Coef 
EE del 
coef. 

Valor T Valor p FIV 

Constante 4,36 2,84 1,54 0,155  

Pesca hoy 4,49 4,82 0,93 0,373 3,10 

Trabajo chacra -9,47 5,78 -1,64 0,132 3,28 

Jornal -0,88 1,89 -0,47 0,650 1,14 

Precio por kg 
vendido 

1,250 0,350 3,57 0,005 1,17 

 
Se observa que el precio juega un rol importante en el 
uso y comercio de carne de monte. Como se observa 
en la Tabla 6, las variables que mayor influencia tienen 
sobre la oferta rural son el precio, el esfuerzo de caza 
y la dedicación a otras actividades. Se puede observar 
que el precio y el esfuerzo de caza afectan positi-
vamente la cantidad de carne cazada, se caza mayor 
cantidad para la venta.  Por otro lado, se observa que 
la dedicación a otras actividades influye negativa-
mente sobre la cantidad de carne cazada. Es decir, si la 
persona se dedica a hacer otra cosa, caza menos o deja 
de cazar. Sin embargo, para el tema de consumo de 
subsistencia, los precios por sí solos no resultan 
significativos, las personas siguen cazando al margen 
de la variación de precios. Son las porciones de carne 
ofrecidas a la venta lo que varía al cambiar el precio. 
Para corroborar las correlaciones obtenidas en la 
Tabla 6 se plantea un modelo de cuatro escenarios 
para el análisis de las variables que influyen sobre la 
oferta rural, como se observa en la Tabla 7. En un 
primer modelo se toma en cuenta sólo la influencia de 
los precios, en un segundo modelo la influencia de los 
precios y el esfuerzo dedicado a la caza, en un tercer 
modelo la influencia de los precios, el esfuerzo 
dedicado a la caza y la dedicación a otras actividades, 
y en un cuarto modelo los precios, el esfuerzo, otras 
actividades, servicio eléctrico, letrina y bienes.  
En este análisis, el esfuerzo de caza resulta 
significativo en el segundo, tercer y cuarto modelos, lo 
cual implica la importancia del esfuerzo dedicado a la 
caza como variable que influye sobre la cantidad de 
carne cazada y corrobora que el esfuerzo dedicado a 
la caza tiene influencia positiva sobre la cantidad de 
carne cazada, como se muestra en la Tabla 7, donde el 
esfuerzo dedicado a la caza tiene influencia positiva 
sobre la cantidad de carne cazada. 

Tabla 6 
Influencia de variables sobre la oferta rural 
 

lnh Coef. Robust Std. Err. t P > | t | 95% Conf. Interval 

lnPrecio1 80.03007 223,4997 0,36 0,781 -2759.80 2919,863 
lnPrecio2 -77.8187 223,0982 -0,35 0,786 -2912.55 2756,913 
Esfuerzo 0,102808 0,008962 11,47 0,055 -0.01106 0,216683 
Otrasactvd -0,02034 0,002987 -6,81 0,093 -0.05830 0,017615 
Cañoagua 1,476166 0,200824 7,35 0,086 -1.07554 4,027879 
Letrina 0,225898 0,081514 2,77 0,220 -0.80984 1,261639 
Pequepeque -0.00267 0,152862 -0,02 0,989 -1.94497 1,939618 
Motosierra 0.036752 0,092412 0,40 0,759 -1.13746 1,210969 
Motocar 0,220422 0,096477 2,28 0,263 -1.00544 1,446287 
Electricidad -0.19214 0,054492 -3,53 0,176 -0.88453 0,500251 

Cons 23,47188 70,80644 0,33 0,796 -876,209 923,153 
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Tabla 7 
Modelos para la variación de la oferta rural 
 

 (1) (2) (3) (4) 
VARIABLES Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

lnprecio2 648,2 -828,9* -786,8** -1,724 
 (698,0) (401,7) (304,0) (1,330) 

lnprecio1 -648,0 829,9* 787,7** 1,726 
 (698,2) (401,9) (304,2) (1,331) 

ahesfuerzo  0,152*** 0,162*** 0,181** 
  (0,0181) (0,0155) (0,0391) 

Otras actividades   -0,00947 0,00182 
   (0,00744) (0,0184) 

letrina    0,375 
    (0,232) 

pequepeque    0,0883 
    (0,689) 

motosierra    -0,754 
    (0,887) 

motocar    0,561 
    (0,686) 

electrico    -0,397 
    (0,324) 

Constante 483,7 -614,3* -582,5** -1,279 
 (517,3) (298,0) (225,9) (988,6) 

R-cuadrado 0,052 0,917 0,939 0,979 

Logit. Robust standard errors in parentheses *** p < 0,01 ** p < 0,05; * p < 0,1 Stata 14. 

 
El primer modelo muestra que los precios por sí solos 
no tienen influencia sobre la cantidad de carne cazada, 
lo mismo corrobora la Tabla 7, pero al combinarlos 
con el esfuerzo dedicado a la caza (segundo modelo) y 
con dedicación a otras actividades (tercer modelo), los 
precios resultan significativos. En ambos casos los 
modelos contraponen costos de oportunidad (dedicar 
esfuerzo a la caza o dedicarse a otras actividades) 
donde la influencia de los precios juega un rol 
comparativo importante, el beneficio que se obtiene o 
se deja de obtener por dedicar esfuerzo a la caza o a 
otras actividades se toma en cuenta en base a los 
precios. El modelo muestra también que aquellas 
familias que cuentan con una letrina y con un motocar 
presentan una tendencia a vender más carne de 
monte (Tabla 7). Las familias que cuentan con estos 
bienes y servicios presentan la tendencia de vender 
mayores porciones de lo cazado.  
 

Consumo urbano de carne de monte en dos 
mercados de Pucallpa 
Se estableció que el uso promedio por familia que 
consume carne de monte en Pucallpa es de 7,8 kg al 
mes. Con esta información se establece la demanda 
potencial mensual de carne de monte en la zona 

urbana, dando un total de 289.062 kilos aproximada-
mente para Pucallpa, considerando el conteo de 
36.133 familias que potencialmente consumen carne 
de monte (extrapolación de datos de sondeo inicial -
50% aceptó consumir carne de monte- al total de la 
población de familias en Pucallpa).   
Por otro lado, el peso promedio de carne de monte 
adquirida por dos comerciantes en los mercados 
formales analizados es de 20 kg por cada adquisición, 
con un promedio de 35 kg al día, dando un total de 
1089 kg al mes entre ambos proveedores. Si hay 4 
mercados con proveedores de carne de monte y se 
asume que hay 10 vendedores operando en los cuatro 
mercados a niveles similares que los dos comer-
ciantes analizados, se tiene un total de 10.890 kg, que 
no representa ni el 5% de la demanda potencial de 
Pucallpa de 289.062 kg. Se observa como resultado 
que gran parte de la carne de monte consumida en el 
ámbito urbano no pasa por los mercados formales. El 
mayor volumen del comercio de carne de monte en la 
ciudad de Pucallpa no se realiza a través de los 
mercados formales, sino a través de una red de 
contactos que forman un circuito informal y 
“subterráneo” de comercialización (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Esquema del flujo de la carne de monte de las comunidades a la ciudad. 
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El precio promedio mensual de la carne de monte 
vendida por los comerciantes analizados en la ciudad 
de Pucallpa es de S/ 24,5 por kg, indistintamente de la 
especie. El precio por especie obtenido en el segui-
miento de mercados formales es el siguiente: sajino de 
20 a 23 Soles/kg, huangana 20 Soles/kg, majáz de 28 
a 35 Soles/kg, armadillo 20 Soles/kg, venado de 20 a 
22 Soles/kg, añuje 28 Soles. La variación de las 
especies en el mercado formal depende del precio que 
le pone el intermediario al vendedor. Si el precio es 
alto y la ganancia será menor, el vendedor tiende a 
comprar las especies que le darán mayor rédito. 
Las estadísticas oficiales presentan los precios 
promedio de venta de carne autorizada al por menor 
como sigue: vacuno 14 Soles/kg, porcino 15 Soles/kg, 
aves 8,3 Soles/kg. (ENAHO 2019; INEI 2020). La carne 
de aves de corral es la más barata y la que mayor 
consumo presenta. Se puede observar que la carne de 
monte presenta mayores precios que la carne de 
vacuno, porcino y aves en el ámbito urbano. Sin 
embargo, en el caso de la carne de vacuno, esta se 
vende a diferentes precios en base a sus 
características: sancochado de 15 a 16 Soles/kg, 
costilla/pecho 14 Soles/kg, bisteck 25 Soles/kg, lomo 
fino 45 Soles/kg. Comparando estos precios se podría 
afirmar que la carne de monte tiene un valor similar al 
precio de un kilo de bisteck.  
Se observa que en los mercados de Pucallpa la carne 
de monte comparte el mismo espacio con productos 
formales, con otros tipos de carnes de venta formal, 
adoptando mecanismos de oferta y demanda. Por ello 
se tiene la expectativa que los mercados de carne de 
monte se autorregulan. Esto implica que para 
promover un manejo eficiente del mercado de carne 
de monte se debe tomar en consideración el sistema 
de precios dentro de un marco de autorregulación. 
La Tabla 8 muestra a través de una correlación simple 
que la variable alta frecuencia de consumo en la 
ciudad, una variable dicotómica para determinar que 
la persona consume más de dos veces a la semana 
carne de monte, está positivamente relacionada a las 
personas con ingresos menores a 500 Soles al mes. 
Esto implica que esas personas consumen carne de 
monte con frecuencia, sin embargo, no necesaria-
mente la adquieren a través de los mercados formales.  
La alta frecuencia de consumo está negativamente 
correlacionada con las personas que tienen educación 
superior. Se observa que aquellos que cuentan con 
educación primaria y secundaria presentan 
probabilidad de mayor consumo de carne de monte, 
mientras que aquellos con educación superior menor 
probabilidad de consumo. Una mayor probabilidad de 
consumo está positivamente correlacionada con las 
personas mayores de 40 años.  La edad menor de 40 
años presenta menor probabilidad de consumo de 
carne de monte, es decir que los jóvenes en la ciudad 
la consumen menos. Se pudo notar en la forma de 
adquirir la carne de monte en la ciudad que la variable 
regalo (recibir la carne de monte de regalo) incide en 
la probabilidad de mayor consumo, siendo este el caso 

sobre todo con los que ganan menos de 500 soles al 
mes. Muchas familias rurales que tienen parientes en 
la ciudad les suelen enviar carne de monte a manera 
de apoyo para subsistencia. 
En la Tabla 9 se plantea tres modelos para la 
evaluación de la probabilidad de alta frecuencia de 
consumo, pudiéndose observar las variables que 
están vinculadas a la probabilidad de alto consumo, 
corroborando las tendencias en las correlaciones de la 
Tabla 8. En todos los modelos, el ingreso es una 
variable significativa, a mayor ingreso, mayor 
consumo a través de los mercados formales. En las 
correlaciones, el mayor consumo se da en aquellos 
que ganan menos de 500 Soles, sin embargo, estos se 
valen de los circuitos “subterráneos” y no a través de 
los mercados formales. Así mismo, en el modelo 1 se 
observa que la educación primaria y secundaria 
presentan probabilidad de mayor consumo mientras 
que la educación superior menor probabilidad de 
consumo. Tanto en el modelo 2 como en el modelo 3 
la edad menor de 40 años presenta menor proba-
bilidad de consumo de carne de monte. Se observa 
solo en el modelo 3, que las variables mercado y 
regalo, que denotan la forma en la que adquirieron la 
carne de monte, incide en la probabilidad de mayor 
consumo en términos absolutos. 

 
Tabla 9 
Modelos para evaluación de probabilidad de alta frecuencia 
de consumo urbano 
 

VARIABLES Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

ingreso1 (<500 S/.) 0,000394** 0,000384** 0,000365** 
 (0,000176) (0,000177) (0,000182) 

educa1 (primaria) 0,522 0,00550 -0,0652 
 (0,386) (0,325) (0,337) 

educa3 (superior)  -0,411 -0,254 
  (0,298) (0,305) 

edad1 (<40 años)  -0,197 -0,157 
  (0,231) (0,238) 

lug1 (Yarina)  0,659 1,124 
  (1,159) (1,197) 

lug2 (Manantay)  0,271 0,788 
  (1,168) (1,207) 

lug3 (Callería)  0,609 1,110 
  (1,157) (1,196) 

mercado   -1,084*** 
   (0,278) 

regalo   -1,579*** 
   (0,426) 

educa2  0,436   
(secundaria) (0,294)   

Constant -1,587*** -1,564 -1,171 
 (0,371) (1,193) (1,226) 

Observations 384 384 384 

Robust standard errors in parentheses *** p < 0,01; ** p < 0,05;  
* p < 0,1.  

 

Con relación a la influencia de variables sobre la 
demanda urbana se observa que el precio de venta en 
los mercados formales presenta una influencia 
negativa sobre la demanda urbana de carne de monte 
en dichos mercados, lo que implica que a mayor 
precio baja la demanda.  

 
Tabla 8 
Correlación de variables consumo carne de monte en mercados de Pucallpa 
 

  altafrec 
ingreso1 

<500 
educa1 

prim 
educa2 
secund 

educa3 
superior 

edad1 
< 40 

edad2 
> 40 

lug1 
Yarina 

lug2 
Manantay 

lug3 
Callería 

lug4 
Km 13 

mercado regalo 

altafrec 1,00 0,0825 0,0095 0,0148 -0,0238 -0,048 0,0486 0,0460 -0,0678 0,0202 -0,0251 -0,0861 -0,124 
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Sin embargo, en las comunidades rurales se sigue 
cazando al margen de las variaciones de precios. Son 
las cantidades ofrecidas a los mercados las que varían 
en las comunidades, aunque con precios altos también 
aumenta el nivel de caza. 
La investigación confirma que la extracción y uso de 
carne de monte en las comunidades nativas del río 
Ucayali cercanas a la ciudad de Pucallpa están 
relacionados con la comercialización, principalmente 
con las variaciones de precios. La cantidad en 
kilogramos de carne compartida, carne vendida y el 
precio promedio están correlacionadas positiva-
mente con la cantidad total de carne cazada. Los tres 
elementos interactúan influyéndose mutuamente, a 
mayor precio se caza más, se vende más y se comparte 
menos y viceversa. Por otro lado, a mayor cantidad de 
carne cazada se comparte más y se vende según el 
precio. 
Como se refleja en el estudio, la economía del hogar 
rural juega un rol importante en determinar la 
intensidad de caza (Blank & Li, 2021; Francesconi et 
al. 2018). La prosperidad puede tener efectos 
contradictorios sobre la demanda de carne de monte. 
En algunos casos, un aumento del poder adquisitivo 
aumenta la demanda (Brashares et al. 2011; Rentsch 
& Damon 2013). En otros casos, la prosperidad está 
asociada con menos caza (Harrison et al. 2015). 
Algunas veces, el desarrollo económico resulta en una 
disminución de la actividad de caza debido a la 
demanda de nuevas formas de generación de ingresos 
(Gill et al., 2012). En ocasiones, el incremento del 
ingreso económico y bienestar conllevan a disminuir 
la demanda por carne de monte y la posibilidad de su 
consumo, prefiriendo la carne de animales de crianza 
(Francesconi et al., 2018; Morsello et al., 2015).  
En el caso de la presente investigación, se observa que 
las características socioeconómicas y las actividades 
productivas que realizan las familias analizadas 
influyen sobre los patrones de caza, intercambio y 
comercialización de carne de monte. El estudio 
muestra que un potencial aumento del ingreso en una 
familia rural genera una mayor venta de la carne de 
monte cazada, lo que implica que la presencia de un 
mercado cercano y los procesos de desarrollo local 
dirigen el uso de la fauna hacia el comercio. Se observa 
que las familias rurales con mayores ingresos y que 
cuentan con más bienes materiales tienden a dedicar 
mayores porciones de la carne cazada para la venta. 
Esto es debido a sus mayores costos, si tiene un bote a 
motor requiere de gasolina y repuestos, si viaja a la 
ciudad con mayor frecuencia requiere viáticos, etc. Al 
vender más, tiende a compartir menos, debilitando las 
relaciones y lazos tradicionales en la comunidad. 
El aumento del ingreso familiar en grupos indígenas 
cambia los patrones de consumo (Kik et al., 2023; Luz 
et al. 2017; Brashares et al. 2011). La caza juega un rol 
en las relaciones sociales de las familias indígenas 
(Snook et al., 2022). Las familias que adquieren un 
mayor nivel adquisitivo van perdiendo formas 
tradicionales de organización social y la costumbre de 
compartir, debilitando los lazos familiares, la cultura y 
los sistemas internos de seguridad alimentaria. El 
estudio comprueba que a mayor precio se vende más 
y por lo tanto se comparte menos, afectando la 
costumbre tradicional. Como lo explica Luz (2012, 
2015), la aculturación e integración al mercado 

cambian los patrones de subsistencia y la forma de 
manejo y uso de los recursos naturales. Esto ocurre 
porque son comunidades cercanas a la ciudad de 
Pucallpa, por lo cual los costos de transporte y 
comercio posibilitan esas interrelaciones, que no 
necesariamente ocurrirían en lugares más distantes. 
Por otro lado, se afirma que el mejoramiento de la 
calidad de vida solo puede tener un efecto positivo 
sobre la caza únicamente en los casos en que la 
percepción de la gente hacia la fauna silvestre y su 
conservación esté siendo fortalecida. Mejorando 
únicamente las condiciones económicas de los 
hogares solo aumentará el número de gente con 
suficientes recursos para invertir en altos niveles de 
caza (Epanda et al. 2019). La cacería y el comercio 
ilegal de carne de monte pueden tener solución a 
través de la combinación de buenas regulaciones, 
cumplimiento de la ley, principios de mercado y 
campañas de reducción de la demanda (Agu & Gore, 
2020). 
Las actividades generadoras de ingreso y el acceso a 
carne de animales domésticos reducen la 
dependencia en la carne de monte, a su vez disminuye 
la presión de caza (Pascual-Rico et al., 2021; Ponta et 
al., 2019). Promover proyectos a pequeña escala cerca 
a áreas con fauna silvestre para integrar el ingreso 
familiar es una alternativa para aliviar la presión de 
caza y disminuir la inseguridad alimentaria (Lindsey 
et al., 2013). El estudio muestra que efectivamente la 
dedicación a otras actividades generadoras de ingreso 
(agricultura, pesca, trabajo a jornal) disminuye el 
esfuerzo de caza y la presión sobre la fauna silvestre. 
Pero para que estos proyectos tengan éxito, se debe 
entender las percepciones y las actitudes de las 
comunidades locales como un importante punto de 
inicio de cualquier acción de conservación (Epanda et 
al., 2019). Combatir la caza ilegal y promover el 
desarrollo sostenible resulta difícil sin la participación 
y cooperación de las comunidades locales (Nkansah-
Dwamena, 2023; Sjöstedt et al., 2022). 
Paralelamente al control estatal, el que en las 
circunstancias actuales resulta débil, se deben dar 
incentivos al cumplimiento de la normativa legal a 
través de la promoción de la auto-regulación local, 
mediante la cual las propias comunidades se 
organizan para establecer sus planes de manejo 
consensuados y sus comités de vigilancia locales para 
garantizar la permanencia de poblaciones saludables 
de fauna silvestre y beneficiarse sin perjudicar el 
ecosistema. 
El estudio ha podido comprobar que los precios 
ejercen influencia sobre la cantidad de carne 
comercializada. La venta de carne de monte, sin 
cumplir los requisitos de registros y planes de manejo 
exigidos por las normas, es una actividad ilegal y no 
hay incentivos para que los cazadores y comerciantes 
sean formales o legales (Pérez et al., 2016), por lo 
menos no al corto plazo, lo que implica que una 
manipulación de precios no resulta suficiente para 
reducir el consumo. Se ha visto en el presente estudio 
que la satisfacción de la demanda potencial total de 
carne de monte en Pucallpa no pasa por los mercados 
formales, lo cual influye sobre el hecho que el precio 
de venta no afecta el consumo urbano. Bajo estas 
condiciones no se puede influenciar los precios con 
impuestos o regalías, subvenciones o manejo de 
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sustitutos. Una mínima porción de carne de monte se 
comercializa en los mercados formales, a pesar de ello 
siempre como actividad ilegal. Es la carne de monte 
ofrecida en los mercados formales la que puede ser 
objeto de regulación a través del sistema de precios. 
En los mercados formales la carne de monte comparte 
el mismo espacio con productos formales, adoptando 
mecanismos de oferta y demanda, y de competencia 
con otras opciones. 
En la actualidad, las comunidades nativas tienen 
autorización para mantener la caza de subsistencia 
que cubre el consumo local y complementa la 
seguridad alimentaria. Sin embargo, los cazadores de 
las comunidades nativas analizadas resultaron siendo 
proveedores de la demanda urbana, que no está 
permitido por la legislación, sobre todo a través de 
redes de contactos sociales “subterráneas” que hacen 
que la carne de monte circule fuera de los mercados 
formales, sin ningún control ni conocimiento de la 
situación (cantidades, especies, redes de distribución, 
etc.). Debido a esta situación, al menos en la ciudad de 
Pucallpa como proyecto piloto, se recomienda 
promover la venta legal de carne de monte 
proveniente de las comunidades indígenas en los 
mercados formales para evitar el flujo “subterráneo” 
y que pueda ser sujeta a mayor control, permitiendo 
que los precios logren un nivel de equilibrio sostenible 
en la extracción y venta de carne de monte, con la 
posibilidad de cobrar impuestos y regalías.  
Para que un sistema formal de mercado de carne de 
monte pueda funcionar de manera eficiente, el Estado 
debe promover la legalización de proveedores a 
través de sus requisitos de registro, planes de manejo 
y pago de tasas e impuestos. Con proveedores 
registrados se fortalece la gobernanza forestal, se 
reduce la ilegalidad y se garantiza un mayor 
seguimiento al flujo de carne de monte hacia los 
mercados formales, permitiendo manejar una 
estructura de precios cuyo equilibrio mantenga la 
oferta y la demanda en niveles que no impongan un 
aumento en las cantidades de carne cazada.  
En la parte urbana el mercado formal puede generar 
una influencia determinante en el consumo, y por 

ende en la oferta rural. Si la mayor porción del 
consumo urbano de carne de monte continúa dándose 
a través de los circuitos informales, será poco lo que 
se pueda hacer para corregir las distorsiones a través 
del sistema formal y los precios. En este caso, 
únicamente la estricta implementación de la ley no 
detiene el comportamiento ilegal. 
El estudio muestra que los potenciales consumidores 
de carne de monte en la ciudad de Pucallpa menores 
de 40 años presentan menor probabilidad de 
consumo que los mayores, es decir que los jóvenes en 
la ciudad muestran una tendencia hacia el menor 
consumo de carne de monte. Esto resulta 
esperanzador para el bienestar de la fauna silvestre y 
con el tiempo ayudará a que la propuesta venta legal 
de carne de monte se estabilice a niveles sostenibles y 
se logre un mercado formal más eficiente. 
A manera de sugerencia para procesos similares de 
investigación y trabajo de campo, la metodología de 
recolección y análisis de datos debe ser rigurosa y 
estar basada en un proceso de recolección de 
información preciso y exhaustivo. La presente 
investigación llevó a cabo registros diarios de 
consumo y actividad económica en formatos 
específicos, evitando cualquier sesgo en la colección 
de datos que aparece cuando la pesquisa se basa en 
preguntas abiertas, cálculos y recordación por parte 
de los cazadores sobre lo que cazan, metodología 
utilizada en diversos estudios en la literatura. Se 
recomienda emplear herramientas de seguimiento a 
lo largo de un lapso de tiempo que cubran días 
seguidos de actividades de las familias y comerciantes. 
Finalmente, se recomienda realizar mayor investí-
gación sobre los niveles de deforestación que están 
generando la disminución del hábitat de las especies 
de fauna silvestre. De manera complementaria, es 
recomendable realizar estudios para determinar el 
tamaño del stock de las especies mayormente cazadas 
y contrastar estos resultados con las tendencias de 
uso y consumo en los mercados para evitar la 
sobreexplotación de las especies. Así mismo, 
resultarán útiles estudios sobre temas de higiene y 
salubridad de la carne de monte para el comercio.

 
 

CONCLUSIONES 
 
La variabilidad del peso de la carne cazada y vendida 
es explicada por el precio. El precio juega un papel 
preponderante en el uso y comercio de carne de 
monte. El precio de la carne de monte presenta una 
importante influencia sobre el comportamiento de 
caza. 
El esfuerzo de caza, el tiempo dedicado a esta 
actividad, influye sobre la cantidad de carne cazada, a 
mayor esfuerzo más producto. La dedicación a otras 
actividades como agricultura, pesca o trabajo a jornal 
en chacra, hace que el esfuerzo dedicado a la caza 
disminuya y por ende las cantidades de carne 
obtenida mediante la caza disminuyen también. 
Entre las familias rurales que se dedican a la actividad 
agropecuaria, aquellas de menores ingresos tienden a 
cazar por subsistencia y venden porciones de la 
misma para complementar el ingreso monetario. 
Dependiendo de las cantidades vendidas o no, se 
comparte mayor o menor cantidad con la familia 

extendida. El estudio muestra que un potencial 
aumento del ingreso en una familia rural genera una 
mayor venta de la carne de monte cazada. 
La caza de subsistencia en las comunidades 
analizadas continua al margen del cambio en los 
precios, pero la caza y sobre todo la venta de carne de 
monte presenta una tendencia a aumentar con 
buenos precios y a disminuir cuando éstos bajan. La 
oferta urbana en los mercados formales de Pucallpa 
varía según los precios, a pesar que el consumo 
permanece.  
En gran medida el consumo de carne de monte en la 
ciudad de Pucallpa se nutre a través de un mercado 
paralelo o “subterráneo” que no pasa por los 
mercados formales, lo que implica que la variación de 
precios no sería suficiente para modificar el consumo. 
Para revertir esto se debe promover que la oferta se 
canalice formalmente. Esto requiere una revisión de 
las exigencias legales para facilitar el uso sostenible de 
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la carne de monte y poder adaptar el consumo a la 
realidad a través del mercado formal. 
Se recomienda promover la venta legal de carne de 
monte proveniente de las comunidades indígenas en 
los mercados formales para que pueda ser sujeta a 
mayor control y permitir que los precios logren un 
nivel de equilibrio sostenible en la extracción y venta 
de carne de monte. 

Es importante guiar la extracción de la fauna silvestre 
bajo el principio de sostenibilidad, buscando conciliar 
la oferta de carne de monte hacia la ciudad con la 
demanda urbana, manteniendo la extracción a niveles 
que no amenacen la estabilidad de las especies de 
caza. 
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