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Resumen: El sitio TIPA denominado Serranía de Ipías-Abayoy se encuentra a 50 km distante 
al sureste del municipio de San José de Chiquitos, por la ruta principal que conecta con 
la carretera hacia Puerto Suárez. El sitio TIPA está conformado por la serranía de Ipías y la 
llanura al lado oeste; en el sitio se diferencian hábitats desde Abayoy, afloramientos rocosos, 
campo sujo y cerrado rupestre, cada uno en diferentes proporciones. Los diferentes hábitats 
albergan un alto valor botánico, valor que se representa en sus 14 especies de plantas 
amenazadas globalmente, a su vez 12 especies son endémicas de rangos restringidos, dos 
especies compartidas con Brasil y otras dos especies endémicas altamente restringidas no 
evaluadas de acuerdo con la UICN. Algunas de las especies endémicas amenazadas o de rango 
restringido también son consideradas de importancia socioeconómica por ser parientes 
silvestres de cultivos, por ejemplo, especies del género Arachis (maní) y Manihot. Otra de 
las particularidades del sitio es el registro de una especie nueva del género Schizachyrium, 
la cual es una especie con hábitat específico, altamente restringida a este sitio TIPA y a la 
Serranía de Chiquitos (BOLTIPA002) y Eragrostris sp. nov. que se encuentra en áreas con 
suelos arenosos al lado norte y sur del sitio. Con todos estos caracteres botánicos y de 
acuerdo con los criterios de la metodología TIPA esta zona califica como una TIPA según 
los sub-criterios: A(i) basado en la presencia de especies amenazadas a nivel global y A(iii) 
especies endémicas altamente restringidas. Para este sitio, los incendios forestales se 
convierten en la amenaza principal, ya que, la frecuencia y magnitud con la que ocurren 
no son eventos naturales dentro de la dinámica del Abayoy, que difiere de lo que ocurre 
en el Cerrado, donde las quemas son parte de su dinámica. La mayoría de los incendios se 
originan a partir de actividades antrópicas, como el cambio de cobertura para actividades 
agropecuarias y ganaderas.
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Abstract: The TIPA site Serranía de Ipías-Abayoy is located 50 km southeast of the municipality 
of San José de Chiquitos, along the main route that connects with the highway to Puerto 
Suárez. The TIPA site is made up of the Ipías mountain range and the plain to the west; 
in the site, habitats are differentiated into Abayoy, rocky outcrops, shrubby grassland and 
grassland rocky, in different proportions. The different habitats harbour a high botanical 
richness that is represented by its 14 globally threatened plant species, 12 of which are 
restricted range endemics, while two species also occur in Brazil. In addition, two highly 
restricted endemic species have yet to be evaluated according to the IUCN categories. Some 
of the threatened or range-restricted endemic species are also considered to be of socio-
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economic importance as they are crop wild relatives, for example, Arachis (peanut) and 
Manihot species. Another noteworthy aspect of the site is the record of a new species of the 
genus Schizachyrium, a species restricted to this TIPA site and to the Serranía de Chiquitos 
(BOLTIPA002), and Eragrostris sp. nov. found on sandy soils to the north and south of 
the site. Based on these botanical records and according to TIPAs methodology, this area 
qualifies as a TIPA according to the sub-criteria: A(i) the presence of globally threatened 
species and A(iv) restricted endemic species. For this site, forest fires are the main threat, 
since the frequency and magnitude with which they occur are not natural events within the 
dynamics of the Abayoy, which differs from what occurs in the Cerrado, where the burning 
is part of its dynamic. Most of the fires originate from anthropic activities, such as the change 
of cover for agricultural and livestock activities. 

Keywords: gas pipelines, endemic plants, forest fires, IPA criteria, threats.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, 40% de especies de plantas y 30% de especies de árboles están en peligro de 
extinción (Nic Lughadha et al. 2020, BGCI 2021). La mayoría de estas plantas y árboles ocurren 
en los trópicos. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de acelerar la identificación y 
protección de áreas tropicales del mundo que son importantes para las plantas en los países 
tropicales en los cuales los datos sobre plantas son limitados y tienen alto nivel de amenaza 
para sus especies y hábitats. En el 2015, el Royal Botanic Gardens, Kew, en colaboración 
con socios en países tropicales (por ejemplo, el Museo de Historia Natural Noel Kempff 
Mercado, la Fundación Amigos de la Naturaleza en Bolivia) y la ONG Plantlife International 
lanzaron el programa de identificación de sitios TIPA (Tropical Important Plant Areas por su 
abreviación en inglés). El programa se centró inicialmente en siete países, Bolivia, Camerún, 
Guinea, Nueva Guinea, Mozambique, Uganda y los Territorios en el Caribe del Reino Unido 
(BVI TIPAs National Team 2019) (Anderson et al. 2016, Darbyshire et al. 2017, Couch et al. 
2019, Martinez et al. 2020, Kew TIPAs portal 2022, Plantlife 2022, Klitgaard et al. 2023). Las 
redes de sitios TIPA son claves para la conservación de plantas nativas y hábitats terrestres 
amenazados e identificados a nivel internacional o nacional utilizando los mejores datos 
científicamente sólidos disponibles. La ONG Plantlife International derivó el concepto de (T)
IPA (Anderson 2002), a partir del concepto de IBAs (Important Bird Areas en inglés) (BirdLife 
International 2006) y la confirmación de que las plantas suelen estar subrepresentadas en 
programas de planificación de conservación globales, nacionales y regionales, y además 
en la necesidad existente de identificar prioridades de conservación de plantas basadas 
en el sitio de manera sistemática y global (Anderson 2002, Deltoro & Pérez-Rovira 2005, 
Anderson et al. 2016, Darbyshire et al. 2017, Plantlife 2018, Klitgaard et al. 2023). A pesar 
de que las Áreas Importantes de Plantas (IPAs) no son designaciones con respaldo legal, se 
pueden utilizar para lograr el máximo impacto en la toma de decisiones ambientales a nivel 
nacional, regional e internacional, impulsando y reforzando la protección y gestión de las 
áreas identificadas. Hasta el momento, 40 países del mundo cuentan con una red nacional 
de Áreas Importantes para Plantas ((T)IPAs) o están en el proceso de identificación (Kew 
TIPAs portal 2022, Plantlife 2022).
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En Bolivia, el programa TIPA se inició en el año 2017 con la ecorregión del Bosque Seco 
Chiquitano, mejor conocida como Chiquitania, en el departamento de Santa Cruz con la meta 
de: a) identificar las áreas y hábitats más importantes para plantas raras, útiles, amenazadas 
y/o endémicas; b) designar sitios TIPA para priorizar su conservación; y c) promover el 
manejo sostenible y la protección de estos sitios TIPA a través de la participación de los 
tomadores de decisiones gubernamentales (municipales, departamentales, nacionales), las 
comunidades locales y las instituciones conservacionistas. Actualmente, existe una red de 
18 sitios TIPA en la región Chiquitana (Klitgaard et al. 2023), la cual ha sido adoptada por 
el Gobierno Departamental de Santa Cruz (GADSC) en relación con las redes bolivianas de 
Áreas Importantes para las Aves (IBAs) y sitios Ramsar; y se ha incorporado al plan maestro 
de áreas protegidas, recientemente revisado, con el fin de encontrar vacíos de conservación 
y apoyo mediante esta red. También la red de sitios TIPAs forma parte del Plan Territorial de 
Desarrollo Integral de Santa Cruz (PTDI) actualmente en desarrollo por el GADSC.

METODOLOGÍA

La identificación de sitios TIPAs está basada en tres criterios (A, B y C) y 10 sub-criterios que 
son globalmente reconocidos para la conservación, protección y uso sostenible de las plantas 
(Darbyshire et al. 2017, Plantlife 2004, 2018). Actividades como la elaboración de listas de 
especies prioritarias y hábitats clave, digitalización, identificación y georreferenciación de 
muestras de herbarios permiten la generación de insumos para la aplicación de cada uno 
de los criterios TIPA (Martinez et al. 2020, Klitgaard et al. 2023). El primer paso involucra 
actividades esenciales en la identificación de TIPAs bajo Criterio A (Especies amenazadas), el 
cual se basa en evaluaciones de especies de plantas raras, endémicas y/o amenazadas para la 
Lista Roja global, siguiendo las Categorías y Criterios de la UICN (UICN 2019), además de la 
recopilación de aquellas especies amenazadas a nivel nacional publicadas como el Libro Rojo 
de Plantas Amenazadas de las Tierras Bajas de Bolivia (MMAyA 2020). El segundo paso está 
relacionado con el Criterio B (Riqueza botánica) llevado a cabo a través de inventarios de 
campo, mapeo y concentración de riqueza de especies, modelación de riqueza de especies 
socioeconómicamente importantes, por ejemplo, plantas útiles o aquellas de importancia 
como reservorios genéticos. Para cumplir con este criterio B se realizó una identificación 
de centros de riqueza sobre las plantas útiles de la región de la Chiquitania (Villarroel et al. 
En prensa). Asimismo, se consideraron las especies de importancia socioeconómica como 
reservorio genético de parientes silvestres de cultivos que crecen en Bolivia (VMABCC–
BIODIVERSITY 2009, VMA–BIODIVERSITY 2010, USDA 2020). En cuanto al Criterio C 
(Hábitats amenazados) se realizó, a través del mapeo de los diferentes tipos de hábitats y/o 
vegetación, la clasificación e identificación de sus principales amenazas y nivel de riesgo de 
colapso (Martinez-Ugarteche et al. 2023). Donde el riesgo de colapso fue determinado con 
base en los criterios propuestos por las Directrices para la Aplicación de las Categorías y 
Criterios de la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN (Bland et al. 2016).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Descripción del sitio

El sitio TIPA denominado Serranía de Ipías-Abayoy se encuentra al sureste del municipio 
San José de Chiquitos, aproximadamente a 50 km, entre el desvío de las localidades de Las 
Taperas y Chochís (Tabla 1). Esta zona fisiográficamente se sitúa entre el Escudo Precámbrico 
y la Llanura Chaco-Beniana. De acuerdo a Navarro (2011), la serranía de Ipías forma parte 
de las serranías Chiquitanas meridionales y de los denominados Chaparrales de Abayoy de 
la Chiquitania sur. El clima en la zona como en gran parte de la Chiquitania, es altamente 
estacional, con una estación lluviosa (noviembre-marzo) y seca (mayo-septiembre), la 
temperatura media promedio es de 26 ºC a 33 ºC y la precipitación promedio de 1.024 
mm, con un máximo en el mes de enero (Vides-Almonacid et al. 2007). El principal uso 
de suelo en toda la región se basa tradicionalmente en la ganadería extensiva y el cultivo 
familiar, tanto en las áreas deforestadas, las sabanas o pastizales naturales, pero en el Abayoy 
mayormente se tiene ganadería extensiva debido a que este hábitat presenta un suelo pobre 
y arenoso (Ibisch et al. 2003, Maillard et al. 2019).

El sitio limita al noreste con la carretera principal a Puerto Suárez y El Portón, al sur y este 
con la ruta antigua que sigue hacia Roboré desde Las Taperas. Para la Serranía de Ipías-

País

Región administrativa

Coordenada Central

Altitud

Criterios de IPA que califican

Manejo y Estatus del Área Protegida

Amenazas

Nivel de amenaza

Bolivia

Chiquitos

18°06’27”S, 60°14’31”W

510-850 m

A(i), A(iii) y A(iv)

La serranía de Ipías no tiene ningún nivel de protección, forma 

parte de la comunidad de Ipías, propiedades privadas y tierra fiscal.

• Ganadería a pequeña escala y extensiva

• Agricultura a escalas desconocidas, pero con antecedentes de 

agricultura mecanizada en la llanura oeste del sitio.

• Especies invasoras o cambio de cobertura para actividades 

ganaderas, incremento en el uso de Brachiaria brizantha 

como recuso forrajero.

• Contaminación por ductos gasíferos y posibles derrames o 

accidentes.

• Modificaciones en el sistema natural por el aumento de la 

frecuencia y/o intensidad de incendios forestales.

Medio

Tabla 1. Resumen de ubicación, criterios IPAs, amenazas del sitio Serranía de Ipías-Abayoy 
(BOLTIPA010).
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Figura 1. Ubicación y límites del sitio TIPA Serranía de Ipías-Abayoy (BOLTIPA010), Santa Cruz, 
Bolivia.

Abayoy se tiene un área núcleo y una zona de amortiguamiento. El núcleo se conforma 
principalmente por la serranía de Ipías y parte de la llanura en el sector oeste (Figura 1). 
Dentro del núcleo se tiene picos altos en el sector oeste, conocidos como cerro de mesa que 
pueden llegar hasta los 850 m de altitud, mismo que en su lado oriental es inaccesible por 
sus caídas abruptas, a diferencia hacia el poniente, donde paulatinamente la pendiente se 
vuelve más suave y la altitud va en descenso.

Bordeando al sitio TIPA, sobre todo en los sectores oeste y norte, algunos de los centros 
poblados son Las Taperas, Ipías y Yaraguete II. Además, están los predios privados, estancias 
ganaderas y colonias menonitas, estas últimas ubicadas más hacia los limites sur y área de 
amortiguamiento del sitio. Otro aspecto que se caracteriza en el sitio es el ducto que atraviesa 
la Serranía de Ipías, el gasoducto a Cuiabá-Brasil, cuyo mantenimiento y manejo es realizado 
por Gas Oriente Boliviano. Por lo que el acceso a la Serranía se debe realizar de tres formas, 
a través de propiedades privadas, comunidad de Ipías y por el ducto, previa comunicación 
y autorización.

Significado botánico

La Serranía de Ipías-Abayoy es un sitio importante debido a su ubicación estratégica, ya que 
se sitúa entre dos unidades de conservación sobresalientes de la región Chiquitana: Parque 
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Histórico Santa Cruz La Vieja y el Área Protegida Municipal Tucabaca, cada una con sus 
respectivas particularidades. Asimismo, la importancia de este sitio TIPA también radica en 
el valor botánico que presenta cada uno de sus hábitats. Dentro del sitio crece un total de 14 
especies amenazadas globalmente, de las cuales 12 son endémicas de rangos restringidos y 
dos son especies con distribución en Brasil, junto a estas plantas crecen otras dos especies 
que son endémicas altamente restringidas; algunas de las especies endémicas amenazadas 
o de rango restringido también son consideradas de importancia socioeconómica por ser 
parientes silvestres de cultivos.

Algunas especies que se distribuyen en cada uno de los hábitats presentan cierta afinidad 
respecto a su crecimiento. Tal es el caso de aquellas especies que crecen en hábitats rocosos, 
como Blepharodon crabronum (EN) que crece en las grietas de las torres de rocas junto a 
Schizachyrium sp. nov., una especie endémica altamente restringida a este tipo de hábitat y 
a otros similares en Santiago de Chiquitos y el Portón (Clegg 2020a). Otra de las especies es 
Galianthe chiquitosiana (EN) (Clegg 2020b), esta especie se encuentra de manera ocasional 
al borde de acantilados, en lo que se denomina cerrado rupestre.

Otro de los hábitats que se encuentra en la cima de la serranía es el campo sujo, un tipo de 
Abayoy con arbustos más ralos, donde se desarrollan gran parte de las especies amenazadas 
globalmente. Especies como Aspilia cardenasii (VU), Centratherum cardenasii (VU) 
y Eugenia michaelneei (VU) se encuentran de manera frecuente en este tipo de hábitat 
principalmente de suelo arenoso (Biggs 2020, Clegg 2020c, 2020d); mientras que 
Ichthyothere woodii (EN), endémica restringida que anteriormente solo era conocida en 
la zona del Abayoy y/o pie de la serranía (Clegg 2020e), también crece de manera aislada 
formando pequeños manchones entre el campo sujo. Similar situación ocurre con Manihot 
arenaria (EN), y como indica su epíteto está muy ligada a suelos arenosos (Fabriani 2021). 
Esta especie se conocía únicamente en el Abayoy y otro registro al norte de San Ignacio de 
Velasco, pero, se puede evidenciar que se encuentra de manera dispersa cerca de la cima 
de la serranía, donde la vegetación se asemeja a campos sujos con suelos arenosos (Figura 
2A). Sin embargo, hay otras especies que crecen únicamente en las áreas bajas o pie de 
la serranía donde el Abayoy es el principal hábitat; especies como Arachis krapovickasii 
(EN), Cnidoscolus orientensis (EN), Ipomoea psammophila (EN), Mimosa chochisensis 
(EN) y M. josephina (VU), que a su vez también son consideradas endémicas con rangos 
restringidos, crecen de manera dispersa y en ocasiones de manera poco frecuente (Clegg 
2020f, Fabriani 2020, Martinez-Ugarteche 2020a, Atahuachi et al. 2021, Clegg 2021). A este 
grupo de especies del Abayoy se suman Pfaffia rotundifolia (EN), endémica altamente 
restringida (Clegg 2020g) y dos especies de gramíneas; Eragrostis chiquitaniensis (LC), 
especie considerada endémica que crece en suelos arenosos y Eragrostis sp. nov. que se 
encuentra al norte del sitio y también puede desarrollarse de manera exitosa en los límites 
al sur por la ruta antigua hacia Roboré.

Finalmente, y de manera particular Bonamia rosiewiseae (EN), una especie que se distribuye 
en Bolivia y Brasil, inicialmente se consideraba como una especie fuertemente relacionada 
con las áreas de suelos arenosos, pero se han observado pequeñas poblaciones en zonas con 
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Figura 2. A) Manihot arenaria (EN) especie amenazada globalmente y de importancia 
socioeconómica, B) Bonamia rosiewiseae (EN), C) Blepharodon crabronum (EN). ©Fotografías 
Proyecto Iniciativa Darwin (26-024).

A)

C) B)

suelos superficiales a rocosos y en grietas de los acantilados en la serranía de Ipías (Figura 
2B) (Martinez-Ugarteche 2020b).

Otro aspecto importante del sitio son las plantas de importancia socioeconómica, en este 
caso aquellas especies de importancia por sus recursos genéticos como parientes silvestres 
de especies cultivadas. La información sobre este tipo de recurso dentro del sitio aun es baja, 
pero sin duda es una zona con alto potencial por los hábitats que posee, ya que las zonas 
de suelos arenosos son importantes para ciertos grupos, por ejemplo, el género Arachis o 
Manihot. De forma preliminar, se tienen especies como Arachis cardenasii (LC) y Arachis 
krapovickasii (EN), mencionadas anteriormente como especies amenazadas globalmente de 
rango restringido y Manihot arenaria (EN) que se encuentra en la misma situación (Contu 
2012, USDA 2020, Fabriani 2021, Atahuachi et al. 2021).

La serranía de Ipías, con relación a las demás serranías que se encuentran en la Chiquitania, 
principalmente en el lado este; es una zona poco estudiada botánicamente, por lo que, puede 
ser una zona potencial para muchas especies endémicas y/o raras restringidas a las otras 
zonas adyacentes, tal como ocurrió con Blepharodon crabronum (EN), especie altamente 
restringida que se conocía del Arco en Santiago de Chiquitos y muy pocos individuos en El 
Portón (Figura 2C) (Clegg 2020a). Este sitio representa definitivamente una oportunidad 
para seguir registrando novedades botánicas a través de la realización de futuros trabajos 
en la zona.
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Figura 3. A) Campo sujo, B) Afloramientos rocosos, cerca de acantilados, C) Cerrado rupestre, 
sector oeste de la Serranía de Ipías, D) Abayoy, hábitat predominante en el límite sur del sitio. 
©Fotografías Proyecto Iniciativa Darwin (26-024).

C)

A) B)

D)

Hábitat y geología

La serranía de Ipías fisiográficamente se ubica entre el Escudo precámbrico y la Llanura 
Chaco-Beniana. De acuerdo con Navarro (2011), la serranía de Ipías forma parte de las 
serranías Chiquitanas meridionales y de los denominados Chaparrales de Abayoy de la 
Chiquitania sur. Además de la serranía de Ipías, se considera parte de la planicie al sur dentro 
del sitio TIPA, también conocida como Abayoy (Figura 3A).

El sitio TIPA denominado en conjunto como Serranía de Ipías-Abayoy, desde su límite 
inferior sur hasta la cima posee cierta homogeneidad de hábitats. El sitio TIPA y sus diferentes 
hábitats se desarrollan generalmente sobre suelos arenosos, así también, en el área se pueden 
observar otros sectores donde el suelo es poco profundo a rocoso.

El Abayoy es uno de los hábitats que predomina en casi toda la planicie o pie de la serranía. 
Este tipo de hábitat en ocasiones denominado como cerrado chaqueño suele desarrollarse 
entre los 170-1100 m de altitud, siendo caracterizado por poseer pocas colinas y serranías 
pequeñas. El Abayoy también conocido como chaparrales de suelos arenosos, se encuentra 
en contacto con la vegetación del Chaco y posee elementos florísticos del Cerrado. 
Fisonómicamente es similar al Cerrado, tanto por la forma de sus árboles y arbusto y su 
densidad, pero a diferencia del Cerrado, el Abayoy no presenta quemas naturales (Ibisch et 
al. 2003, Mamani et al. 2011).
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Más hacia la parte central de la serranía, a partir de los 600 m de altitud, los hábitats se 
reducen a ambientes similares a campos sujos del Cerrado y cerrado rupestre (Figura 3B y 
D). Estos sectores son idénticos a las fisonomías de Cerrado propiamente distribuidas hacia 
el noreste, en la Serranía de Chiquitos. Desde la parte central de la serranía de Ipías, por el 
camino del ducto se tienen dos sectores claramente diferentes, uno al extremo oeste y el 
otro al este. 

En el sector oeste, se encuentran las antenas telefónicas y también conocido como Cerro 
de Mesa, es la zona de mayor altitud de la serranía, llegando a los 850 m. En esta parte 
predomina el Abayoy, similares a campo sujo con suelo arenoso, mismo que paulatinamente 
pasa a un cerrado rupestre y algunos afloramientos rocosos casi planos, pero poco extensos 
(Figura 3C). Así también, en los valles o depresiones se observa una mayor densidad de 
pequeños arbustos, pero con suelos pocos profundos a rocosos. Más hacia el borde, cerca 
de los acantilados se encuentran unas torres de rocas con ciertos elementos florísticos 
particulares de este tipo de hábitat, pero en dimensiones menores a las del Mirador en 
Santiago de Chiquitos.

Por otro lado, el sector este, diagonal a El Portón de Chochís, aparentemente el hábitat 
predominante también es el campo sujo, que a veces se torna muy ralo, pero en menor 
proporción, donde a lo lejos puede ser confundido con un campo limpo. Este hábitat se 
desarrolla sobre suelos arenosos y bien drenados, la densidad de los arbustos es rala y tiene un 
estrato herbáceo casi continuo; otro hábitat es el cerrado rupestre, pero éstos se encuentran 
sobre todo cerca de los acantilados que van hacia el pie de la serranía, dando paso al pie de 
monte, constituido principalmente por Abayoy y bosques subhúmedos semidecíduos.

Desafíos para la conservación

La región de la Chiquitania se caracteriza por ser una zona con uso tradicional muy antiguo 
de los recursos naturales que se basa en la ganadería extensiva y el cultivo familiar. Sin 
embargo, en los últimos años, en gran parte de la Chiquitania se observa una fuerte 
intensificación del uso de estos recursos. Desde la explotación intensa y poco controlada 
de la madera proveniente de las especies del bosque, desmonte para la plantación de pasto, 
avance incontrolable y no planificado de la colonización, quemas excesivas y sobrecarga 
ganadera. Por ejemplo, desde el 2014 con la culminación de la carretera Santa Cruz-Puerto 
Suárez, se dio el mayor cambio en el paisaje, aumento de tránsito y por ende el crecimiento 
urbano (Redwood 2012).

Asimismo, las áreas con mayor accesibilidad son las más vulnerables a la conversión de 
cobertura para la introducción de pastos de especies como Brachiaria brizantha (Mamani 
et al. 2010). Este cambio de cobertura también altera los regímenes de quemas naturales, 
ya que el uso del fuego para regenerar nuevos brotes de pastos, en muchas ocasiones no 
cuenta con un control o manejo adecuado, provocando de esta manera incendios forestales 
de gran magnitud.

De acuerdo a Mamani et al. (2011), el Abayoy no se quema naturalmente, pero las actividades 
agropecuarias que hacen uso del fuego cambian la intensidad de las quemas hasta provocar 
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Figura 4. A) Lado poniente de la serranía de Ipías, cicatrices de quemas en áreas boscosas, B) Rastros 
de incendios en el Abayoy, lado sur del sitio TIPA. ©Fotografías Proyecto Iniciativa Darwin (26-024).

A) B)

Servicios ecosistémicos

El sitio TIPA denominado Serranía de Ipías-Abayoy, además de albergar a especies endémicas 
y/o raras que se encuentran amenazadas globalmente y endémicas de rangos restringidos, 
posee hábitats muy particulares que no se encuentran bajo algún estatus de conservación 
(Figura 5). Su ubicación, la influencia del Cerrado, el Abayoy y la particular relación de la 
vegetación de Ipías con la Caatinga (noreste de Brasil), a través de ciertas especies que 
se comparten entre ambas regiones como Gymneia platanifolia, Mimosa acutistipula 
y Pityrocarpa moniliformis hacen de la serranía de Ipías un área importante para la 
conservación.

Además de ser un área que brinda refugio a una alta riqueza botánica, también están los 
beneficios hacia la fauna y los distintos servicios de aprovisionamiento que brinda hacia las 
distintas comunidades y región en general. La serranía de Ipías y alrededores puede brindar 
diferentes servicios, pero la forma de aprovisionamiento de recurso más sobresaliente es la 
disponibilidad de agua, ya que, a través de la protección de cabeceras de la cuenca, llega a 
brindar una mejor calidad de agua hacia las comunidades. Otra forma de aprovisionamiento 
es la disponibilidad de recursos no maderables, entre ellos los frutos de pesoé (Pterodon 
emarginatus), que son aprovechados por la comunidad de Ipías como medio de generación 
de recursos económicos locales a través de la extracción de sus aceites y elaboración 
de productos medicinales. También la regulación del clima, temperaturas, humedad y 

incendios forestales, lo que afecta también zonas aledañas e incluso aquellas que no están 
preparadas como el Abayoy. Tal como ocurrió en el año 2019, siendo el corredor San José 
de Chiquitos-Puerto Suárez la zona con mayor superficie quemada, considerándose como 
quemas nuevas en la región de la Chiquitania a sectores como Ipías y otros a su alrededor 
(Figura 4A y B) (Tierra 2019).

Otro aspecto importante es el tipo de tenencia de la tierra y el tipo de uso de suelo. Alrededor 
del sitio se tienen propiedades ganaderas extensas, colonias menonitas y comunidades 
locales que pueden de alguna manera influir en la conservación de las especies y sus 
respectivos hábitats, por lo que se deben buscar estrategias de acuerdo con los diferentes 
actores locales.
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purificación del aire que brinda la vegetación en este sitio es un beneficio no solo hacia las 
comunidades, si no hacia los alrededores de la región Chiquitana.

Evaluación de criterios

Las evaluaciones de las Áreas Tropicales Importantes de Plantas (TIPAs) (Darbyshire et al. 
2017) están basadas en los criterios de Áreas Importantes para Plantas (IPAs) (Plantlife 2018) 
que parten de un enfoque global para la conservación de las plantas. Cada uno de los criterios 
cuenta con sus respectivos sub-criterios y un proceso de implementación, cumpliendo así 
ciertas actividades y parámetros estandarizados (Klitgaard et al. 2023): el criterio A enfocado 
a las especies amenazadas globalmente A(i) o a nivel nacional A(ii) y distribución restringida 
o altamente restringida de especies endémicas A(iii), A(iv) (Tabla 2); y el criterio B que hace 
referencia a la riqueza botánica, a través del número excepcional de especies por hábitat 
B(i) o para la conservación B(ii) y especies de importancia socioeconómica B(iii) (Tabla 3).

Figura 5. Vista general del sector oeste de la serranía de Ipías. ©Fotografía Proyecto Iniciativa 
Darwin (26-024).
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Clave: 3= Sí. Categoría UICN: En Peligro (EN), Vulnerable (VU), No Evaluada (NE). Abundancia: Abundante, Ocasional, 
Frecuente, Escasa, Desconocida

Tabla 2. Criterio A, especies presentes en Serranía de Ipías-Abayoy (BOLTIPA010), amenazadas 
globalmente, restringidas, categorías UICN y nivel de abundancia dentro del sitio TIPA. 

Arachis krapovickasii C.E. 
Simpson, D. E. Williams, Valls & 
I.G. Vargas
Aspilia cardenasii H. Rob.
Astronium woodii Villarroel & 
M.T. Martinez
Blepharodon crabronum Goyder
Bonamia rosiewiseae J.R.I. Wood 
Centratherum cardenasii H. Rob.
Cnidoscolus orientensis Fern. 
Casas 
Eragrostis sp. nov.
Eugenia michaelneei Villarroel 
& Faria
Galianthe chiquitosiana E.L. 
Cabral
Ichthyothere woodii Frisby & 
D.J.N. Hind
Ipomoea psammophila J. R. I. 
Wood & Scotland
Manihot arenaria M. Mend.
Mimosa chochisensis Atahuachi & 
C.E. Hughes 
Mimosa josephina Barneby
Pfaffia rotundifolia Pedersen 
Schizachyrium sp. nov.
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