
;'Una vez mas la
vicuna en conflicto?

La importancia de la inmediata
reorganizacion del Conacs

Recientemente, la opinion pu-
blica ha tornado conocimiento
acerca de las cfeclaraciones del
ministro de Agricultura en re-
lacion alas supuestas irregula-
ridades en las que habrfan in-
currido las autoridades del
Consejo Nacional de Cameli-
dos Sudamericanos (Conacs)
con el traslado de dos mil vi-
cunas de la comunidad de Pi-
cotania (Puno) al caserfo Ca-
sablanca (La Libertad). Este
episodio pone, nuevamente, un
importante tema de interes na-
cional en la mira de la ciuda-

, danfa.
Desde nuestra perspectiva,

esta circunstancial denuncia
nos permite conocer la falta de
conocimiento y coordinacion
por parte de las mas altas auto-
ridades del sector Agricultura
en torno al marco jurfdico e institucional referido a la con-
servacion, manejo y aprovechamiento de tan valioso ex-
ponente de la fauna silvestre. Mas alla del contenido de
las acusaciones del ministro Ismael Benavides Ferreyros,
esta coyuntura resulta favorable para referirnos a algunas
cuestiones de fondo en el complejo tratamiento de este
recurso.

Es oportuno precisar que el repoblamiento de anima-
les silvestres sigue Iineamientos tecnicos recomendados
por organismos como la Convencion sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (Cites) y la Union Internacional para la Conser-
vacion de la Naturaleza (UICN). Adernas, la Ley General
de la Vicuna N° 26496 sefiala en su articulo 5: "La extrac-
cion y traslado de vicunas, guanaco y sus hibridos con
fines de repoblamiento, investigacion, difusion cultural,
se realira previa autorizacion del sector Agricultura". Por
su parte, su Reglamento especffica en su artfculo 35:
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EI Presidente del Consejo Nacional de la Vicuna, Dr. Felipe Benavides Barreda, exhibe ante la
prensa nacional, los primeros metros de telas de vicunas, elaboradas por las tebrices

nacionales.

(*) Ex apoderado legal de La comunidad campesina de Lucanas,
autor deLLibra "La saga de Lavicuiia"» y cercano coLaborador
del conservacionista Felipe Benavides Barreda.
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"EI Conacs aprobard las pautas y procedimientos
tecnicos a usarse para la captura, adaptacion,
transporte y liberacion de los camelidos sudame-
ricanos silvestres motivo de repoblamiento. Todo
programa de repoblamiento deberd considerar la
constitucion de un banco de ejemplares, el resarci-
miento en efectivo 0 mediante produccion a la comu-
nidad campesina aportante, la capacidad de carga
del receptor, asesoria tecnica, entre otros. ELConacs
supervisard todas Lasactividades de repoblamiento".
Por 10 tanto, podemos deducir que sf existe un marco
juridico en relacion a la denuncia del titular de
Agricultura. Segun la UICN, los repoblamien-
tos deben merecer evaluaciones (10 equiva-
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lente a un Estudio de Impacto Ambiental) para conocer su
viabilidad, capacidad ambiental y los requisitos tecnicos
del lugar de destino.

Pero, hagamos un poco de historia para ubicarnos me-
jor en el contexto de este tema. A partir de 1987, cuando
el Peru logra -a traves del conservacionista Felipe Bena-
vides Barreda- la autorizacion de la Cites en su sexta con-
ferencia anual realizada en Canada, para confeccionar "te-
las de vicuna provenientes de la esquila de animal vivo",
ernpezo una nueva etapa, Ilena de esperanzas, en la histo-
ria de este preciado bien.

Se esperaba que la autorizacion de la Cites permitirfa,
con la participacion de la industria textil nacional, usu-
fructuar su producto mas cotizado. Lamentablemente,
como advirtiera Benavides "muchas de las grandes causas
conservacionistas, tarde 0 temprano, ingresan al terreno
de la desilusion". La vicuna no ha sido una excepcion,
como 10 prueban los sucesos llevados a cabo a partir de
1991.

Desde el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori el dis-
curso oficial ha incidido en la importancia de que las so-
ciedades rurales asuman un rol protagonico en la explota-
cion de la fibra, lejos del habitual asistencialismo guber-
namental. Los resultados muestran que las colectividades
campesinas no reciben los dividendos economicos que Ies
corresponderfan y, por 10 tanto, la vicuna no contribuye a
mejorar su nivel y cali dad de vida.

A todo ello, debe agregarse la falta de liderazgo exis-
tente en las comunidades andinas y la ausencia de
interlocutores representativos capaces de canalizar sus
necesidades y aspiraciones. Luego del proceso de quiebre
institucional, los gremios que las agrupan han sido copa-
dos-en sus dirigencias- por ciipulas con intereses indivi-
duales. Ha faltado una adecuada orientacion gubernamental
y espacios de concertacion que les otorguen asistencia y
asesoramiento.

Tal es el caso de la comunidad campesina de Lucanas,
en cuyas tierras pasta, aproximadamente, el 70 por ciento
de la poblacion nacional de vicuna y en donde esta ubica-
da la Reserva Nacional de Pampa Galeras (Ayacucho).
Desde 2000 hasta 2005 se han comercializado casi
29.070.11 kilos de fibra para su posterior transformacion
industrial, 10 que -como es evidente- representa varios
millones de dolares. A pesar de esto, Lucanas sigue en el
mismo estado de miseria y abandono des de hace varias
decadas, debido -entre otras razones- a la deficiente ad-
ministracion de sus dividendos econornicos, a los malos
manejos de sus dirigentes que ejercen practicas autorita-
rias en perjuicio de su colectividad y ala caza furtiva, otro
grave asunto que padece la vicuna y que no es motivo de
titulares periodfsticos.

Segun nuestro punto de vista, el problema amerita una
accion concertada por parte de las naciones integrantes
del Convenio de la Vicuna (Argentina, Bolivia, Chile, Ecua-
dor y Peru). Se requiere trabajar, en forma decidida y co-
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herente, en los niveles jurfdicos e institucionales para afron-
tar un tema que involucra necesariamente la respuesta con-
junta de los pafses vfctimas de la matanza de la especie
con la lana mas fina y valiosa del mundo.

Estamos convencidos de que debe consolidarse la par-
ticipacion de los comites com un ales, y otorgarles asesora-
miento, recursos economicos y elementos logfsticos ade-
cuados para enfrentar las bandas organizadas de cazado-
res. Tambien, debieran establecerse mecanismos mas efi-
cientes de coordinacion con las autoridades policiales,
elaborarse un ordenamiento legal estricto y desarrollarse
program as de capacitacion para las instancias encargadas
de la administracion de justicia, con la intencion de brindar-
les informacion actualizada sobre la legislacion peruana.

Igualmente significativo es el fortalecimiento de la ca-
pacidad de gestion de las comunidades que, en los ultimos
afios, han sido vfctimas de un manejo gubernamental que
ha bloqueado su autonomfa y sus capacidades de realiza-
cion. No olvidemos que en la decada pasada, se utilizaron
sus expectativas como instrumento de rnanipulacion polf-
tica. Esas practicas, lamentablemente, aiin subsisten.

Por otro lado, por decretos de febrero y marzo ultimo,
el Conacs esta en proceso de desactivacion, transferencia
y liquidacion, y en noviembre de este afio, la Direccion
General de Promocion Pecuaria del Ministerio de Agri-
cultura asurnira sus funciones en 10 relacionado a alpacas
y llamas; y el Inrena, en cuanto a vicunas y guanacos.

De nuevo insistimos en la urgencia de crear un orga-
nismo autonorno para el tratamiento de la vicuna (hasta
1992 existio el Consejo Nacional de la Vicuna) que amerita
un regimen legal e institucional diferente al de los dernas
camelidos, con capacidad para disefiar una polftica nacio-
nal de conservacion y la utilizacion de este recurso. De
igual forma, se debe revisar la legislacion nacional para
darle coherencia y concordancia con los compromisos in-
ternacionales contrafdos por nuestro pais,

Es fundamental que el gobierno sea capaz de interpre-
tar el sentir de las comunidades sin recurrir a viejas prac-
ticas paternalistas. Le corresponde a la adrninistracion del
sector Agricultura articular sus demandas sociales y tra-
bajar coordinadamente a favor de sus justas aspiraciones.
Es hora de empezar las gran des transformaciones que ha-
gan posible que la vicuna forme parte de la agenda social
del desarrollo, 10 cual redundara en el bienestar de nuestro
campesinado, y por 10 tanto, de los sectores productivos
de nuestro pafs. §

MV Rev. de Cien. Vet. Vol. 23 N° 4, 2007 Lima - Peru


