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Sitio prioritario Selva Verde.
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Sitio prioritario Andenes de Cuyocuyo.



Sitio prioritario Laguna Arapa.
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Sitio prioritario Corredor Biológico Vilquechico - Tilali.
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Sitio prioritario Corredor Biológico Vilquechico - Tilali.



ACP Área de Conservación Privada
ACR Área de Conservación Regional
ANP Área Natural Protegida
CAR Comisión Ambiental Regional
CCNN Comunidades Nativas
CITES Convención Internacional para el Tratado de Especies Silvestres  

de Fauna y Flora Amenazada 
CR Consejo Regional
ERDBP Estrategia Regional de Diversidad Biológica de Puno
ESRI Environmental Systems Research Institute
GORE Puno Gobierno Regional Puno
GRRNGMA Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
GTRDB Grupo Técnico Regional de Diversidad Biológica
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática
MINAM Ministerio del Ambiente
MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones
PGAS – CVIS Programa de Gestión Socio Ambiental del Corredor Vial Interoceánico Sur 
PIP Proyecto de Inversión Pública
PNBS Parque Nacional Bahuaja Sonene
RNT Reserva Nacional del Titicaca
SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SINANPE Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SIRECOP Sistema Regional de Conservación de Puno
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública
UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
WCS Wildlife Conservation Society
ZEE Zonificación Ecológica y Económica
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Sitio prioritario Laguna Orurillo. 

Sitio prioritario Allinccapac. 



Qué duda cabe que la región Puno concentra una enorme diversidad biológica. De las 84 zonas 
de vida registradas para nuestro país, 21 de ellas están en esta región. Asimismo, de las 21 
ecorregiones identificadas, tenemos 7, y de ellas 4 son únicas para el Perú, como las sabanas 
del Beni, las yungas Bolivianas, las punas húmedas del Titicaca y el lago Titicaca, las cuales 
albergan especies de fauna y flora que cumplen un papel fundamental en la estructura trófica 
de sus ecosistemas, y al mismo tiempo, brindan a nuestra gente bienestar a través de sus ser-
vicios ecosistémicos. Más aún, nuestra región tiene un gradiente altitudinal que va desde los 
200 hasta los 5,791 m.s.n.m., donde se encuentran seres vivos como el jaguar (Panthera onca) 
mamífero más grande de Sudamérica que habita la selva puneña; el oso andino (Tremarctos 
ornatus), el único oso que habita Sudamérica recorre las provincias de Sandia y Carabaya; o 
el suri (Rhea pennata) ave corredora que habita las zonas áridas del distrito de Masocruz en 
nuestra frontera con los departamentos de Tacna y Moquegua.

Algunos ejemplos de los servicios ecosistémicos son los totorales alrededor del lago Titicaca, 
los cuales brindan a las familias un enorme beneficio económico en materia prima (alimento 
para ganado, pesca, recreación y artesanía) que se calcula en más 17 millones de soles anuales; 
los bofedales en las zonas altas de nuestra región otorgan un beneficio similar (alimento para 
alpacas, provisión de agua y captura de carbono) por más de 29 millones de soles anuales y 
los bosques amazónicos de la región Puno donde se cultiva el mejor café del mundo y que el 
año 2006 exportó 118,026.42 quintales de café por 12 millones 352 mil 694.46 soles. Así como 
estos hay muchos ejemplos más.

Pese a toda esta riqueza y el beneficio que representa, solo se tiene conservando el 11,57% 
del territorio de nuestra región en básicamente 2 Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
peruano: el Parque Nacional Bahuaja- Sonene y la Reserva Nacional del Titicaca. Esto provoca 
que otras áreas con potencial de conservación y el uso de la diversidad biológica sean mal 
aprovechados; el cambio de uso de suelo, la minería ilegal, la deforestación, la fragmentación 
y el tráfico de especies solo son ejemplos de actividades antrópicas que han puesto en riesgo 
de extinción a 26 especies de fauna y 6 especies de flora.

Es por eso que fue fundamental identificar los 18 sitios prioritarios para la conservación de 
la diversidad biológica de la Región Puno. En este documento encontrarán todo el proceso de 
identificación, reconocimiento legal, descripción de cada sitio prioritario, así como las acciones 
necesarias para ser establecidas bajo cualquier modalidad o estrategia de conservación. Este 
documento otorga responsabilidad de las autoridades, organización y sociedad civil en su 
implementación y que conllevan al desarrollo sostenible regional. Así las futuras generaciones 
tendrán acceso a recursos tan fundamentales como agua limpia, seguridad alimentaria y salud.

Dr. Edson Apaza Mamani

Gerente Regional de Recursos Naturales 
y Gestión del Medio Ambiente

Gobierno Regional de Puno

PRESENTACIÓN
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Sitio prioritario Parani-Coasa.

Sitio prioritario Kuntur Wasi.



Los sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica son lugares que, por sus 
valores naturales1 y culturales2, son claves para la conservación de especies y ecosistemas y 
para la continuidad de procesos esenciales para la vida y el bienestar de las personas.

Por ello, la identificación de estos lugares es fundamental en la planificación del territorio, ya que 
de su buen o mal manejo dependerá la funcionalidad de los ecosistemas que brindan bienes y 
servicios a la población, como agua, oxígeno, control de erosión, etc. En dichos sitios se espera 
que las autoridades competentes, conjuntamente con la población, implementen acciones que 
permitan fortalecer la gobernanza de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos con 
la finalidad de mejorar su estado de conservación y propiciar su aprovechamiento sostenible 
en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

“La conservación de áreas de importancia para la diversidad biológica es clave para salva-
guardar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Por ello, la identificación 
de estos lugares de la manera más precisa posible, es substancial para la planificación 
territorial, ya que de su conservación, dependerá la funcionalidad de los ecosistemas que 
brindan bienes y servicios para nuestra supervivencia” (Mindreau et. al., 2013). 

Entre 2014 y 2015, la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (GRRNGMA) 
del Gobierno Regional de Puno (GORE Puno) llevó a cabo el proceso de identificación de los 
sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica de la región, logrando identi-
ficar 18 en total: 9 en la zona andina y 9 en la zona andino amazónica. Los 18 sitios abarcan el 
13,34% de la superficie de la región y cubren 6 de las 7 ecorregiones con las que cuenta Puno. 
El proceso fue realizado por los especialistas de la GRRNGMA del GORE Puno, conjuntamente 
con el Grupo Técnico Regional de Diversidad Biológica (GTRDB) e instituciones aliadas como el 
Ministerio del Ambiente (MINAM), Wildlife Conservation Society (WCS) y Pronaturaleza.

El reconocimiento oficial de los sitios prioritarios mediante la Ordenanza Regional N° 
017-2015-GRP-CRP se da en el marco de las acciones de implementación del Sistema Regional 
de Conservación de Puno (SIRECOP), se articula al objetivo estratégico 1 del Plan de Acción de 
la Estrategia Regional de Diversidad Biológica y es concordante con la Política Regional del 
Ambiente y la Agenda Ambiental Regional, así como con el eje de Recursos Naturales del Plan 
de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021.

Luego del reconocimiento de dichos sitios, será necesario identificar e implementar medidas 
de gestión sostenible de la diversidad biológica en dichos espacios, siendo muy importante 
trabajar de manera conjunta y en estrecha coordinación con las autoridades municipales y la 
población local.

1  Cantidad de especies endémicas, riqueza de especies, diversidad de ecosistemas y paisajes, especies y ecosistemas de importancia en la 
economía local, regional o nacional, ecosistemas clave para el mantenimiento de procesos ecológicos (reservas acuíferas).
2  Testimonio arqueológico, lugares de importancia cultural o espiritual, prácticas culturales sostenibles (agrícolas, uso de agua, forestales, etc.)

INTRODUCCIÓN 
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Sitio prioritario Kuntur Wasi.





Sitio prioritario Nevado Allinccapac. 

Sitio prioritario Lagunas Altoandinas.



La región Puno está situada al sureste 
del Perú. Según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), ocupa una 
extensión de 71,999 Km2 y alberga una po-
blación de 1’268,441 habitantes. En términos 
geográficos está ubicada entre los paralelos 
-12.98 y 17.33 latitud sur y los meridianos 
-71.14 y -68.79 longitud oeste. Presenta un 
rango de elevación entre los 154 – 6,733 me-
tros sobre el nivel del mar y una gran diversi-
dad topográfica y climática. Esto permitió el 
desarrollo de una variedad de comunidades 
vegetales y animales representativas de las 
ecorregiones andinas y andino amazónicas, 
favoreciendo la existencia de un elevado 
endemismo en diferentes tipos de hábitats 
o ecosistemas, desde las punas húmedas 
del Titicaca y punas de los Andes centrales 
hasta los bosques húmedos de la Amazonía 
sur occidental y las sabanas del Beni. Dicha 
condición también ha posibilitado que sea 
una de las regiones con mayor agrodiversi-
dad; hasta la fecha se cultivan más de 1,000 
variedades de papa nativa de las 2,800 que 
existen en el Perú. Del mismo modo, en Puno 
se cultivan alrededor de 80 variedades de 
quinua.

AGRODIVERSIDAD

Es la diversidad biológica doméstica 
y silvestre de relevancia para la 
alimentación y la agricultura. 

Está constituida por: (1) los recursos 
genéticos vegetales, animales, micro-
bianos y micóticos; (2) los organismos 
necesarios para sustentar funciones 
clave del agroecosistema, de su 
estructura y procesos, tales como la 
regulación de plagas y enfermedades, 
y el ciclo de polinización y nutrientes; 
y (3) las interacciones entre factores 
abióticos, como los paisajes físicos en 
los que se desarrolla la agricultura, y 
las dimensiones socioeconómicas y 
culturales, como el conocimiento local 
y tradicional (CIP-UPWARD, 2003). 

La agrobiodiversidad es parte de la 
biodiversidad y abarca las especies de 
plantas, animales y ecosistemas que se 
utilizan para la agricultura (Kotschi y Von 
Lossau, 2012).

DEFINICIÓN

I. LA REGIÓN PUNO
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ENDEMISMO

Este es un término utilizado en biología 
para indicar que la distribución de un 
taxón está limitada a un ámbito geo-
gráfico muy concreto y fuera de esta 
ubicación no se encuentra en otra parte  
(Sainz y Moreno, 1998).

DEFINICIÓN



Figura N° 1: Mapa de unidades políticas administrativas de la región Puno
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En Puno se hallan 7 de las 21 ecorregiones del Perú (anexo 1). De estas, 4 son únicas para el 
país: el lago Titicaca, las punas húmedas del Titicaca, las yungas bolivianas y las sabanas del 
Beni (CDC-UNALM, 2006).

Figura N° 2: Mapa de ecorregiones de la región Puno
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Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica 

- Región PUNO



Además de ello, se han reconocido 36 ecosistemas, agrupados en 10 andinos y 19 andino 
amazónicos distribuidos en toda la región (anexo 2), por donde se desplaza el Hotspot de los 
Andes Tropicales. 

Figura N° 3: Mapa de ecosistemas de la región Puno
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Figura N° 4: Mapa de unidades de paisaje andino y andino amazónico de la región Puno
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Sitio prioritario Laguna Orurillo.







Puno cuenta con 21 cuencas hidrográfi-
cas1. En las fuentes de agua (lagos, ríos y 
lagunas), existen recursos hídricos que son 
aprovechados por la población con fines de 
subsistencia y de comercialización, como es 
el caso de carachis (Orestias spp.) y bagres 
(Trichomycterus spp.). 

De otro lado, en la región se establecieron 
dos áreas naturales protegidas, la Reserva 
Nacional del Titicaca y el Parque Nacional 
Bahuaja Sonene además de dos áreas de 
conservación privada (Taypipiña y Checca), 
como mecanismos para conservar su  
diversidad biológica. Sin embargo, existen 
zonas que albergan una diversidad biológica 
importante que no se encuentran bajo algu-
na modalidad de conservación que permita 
un manejo sostenible. Tal es el caso de las 
yungas bolivianas y las yungas peruanas 
donde se encuentran los bosques de nubes, 
los bosques queñua (Polylepis spp.), los 
bofedales y los nevados, entre otros, siendo 
prioritario implementar estrategias y meca-
nismos de conservación que aseguren que 
la población se beneficie de su existencia de 
manera responsable.

1  Geoservidor MINAM - Autoridad Nacional del Agua, 2009.

Modalidad de 
conservación
Son aquellas formas de manejo  
y aprovechamiento de la biodiversidad 
que comprenden diferentes objetivos 
de conservación y desarrollo 
sostenible, tales como las áreas 
naturales protegidas, las concesiones 
de conservación, las servidumbres 
ecológicas, entre otros (MINAM, 2014). 

Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica - Región PUNO
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DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Es la variabilidad de organismos vivos 
de cualquier fuente, incluidos, entre 
otras cosas, los ecosistemas terres-
tres y marinos y otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos 
de los que forman parte; comprende 
la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y de los ecosistemas 
(Naciones Unidas, 1992).

La diversidad cultural también forma 
parte de la biodiversidad, pues el ser 
humano se incluye en los ecosiste-
mas, creando culturas vivas que apro-
vechan selectivamente sus recursos y 
servicios, a través de la domesticación 
y la diversificación de los mismos 
(MINAM, 2014). 

DEFINICIÓN

HOTSPOT

O ‘sitio caliente’, es una zona o región 
que a escala global cuenta con 
altos valores de diversidad biológica 
y endemismo y a su vez está siendo 
amenazada. El concepto fue acuñado 
por primera vez en 1989 por Norman 
Myers y es empleado para identificar 
zonas prioritarias de intervención 
para conservación. 

El Hotspot de los Andes Tropicales 
abarca la Cordillera de los Andes de 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia y las porciones tropicales 
septentrionales de Argentina y Chile. 
Cubre 158.3 millones de hectáreas, un 
área tres veces el tamaño de España 
(NatureServe y EcoDesición, 2015).

DEFINICIÓN



La Reserva 
Nacional  
del Titicaca, 

establecida desde 1978, 
tiene una extensión de 
36,180 ha y está ubicada en 
las provincias de Puno  
y Huancané en el  
departamento de Puno. 

Su objetivo es conservar la 
flora y fauna silvestre del 
lago Titicaca y apoyar el 
desarrollo socioeconómico 
de las poblaciones 
humanas que habitan en 
sus inmediaciones.

El Parque  
Nacional  
Bahuaja  
Sonene,

establecido  
desde 1996 y ampliado  
el 2000, tiene una extensión 
de 1’091,416 ha y está 
ubicado en las provincias 
de Tambopata en el 
departamento de Madre  
de Dios y de Carabaya y  
Sandia en Puno.

Su objetivo es 
proteger ecosistemas 
representativos  
de las provincias 
biogeográficas Amazonía 
subtropical y yunga 
subtropical, de alta 
diversidad biológica y 
extraordinaria belleza 
paisajística.



Sitio prioritario Bosque de Polylepis de Lampa.



El Gobierno Regional de Puno ha venido 
desarrollando una serie de instrumentos de 
gestión ambiental y acciones para la con-
servación de la diversidad biológica como la 
Política Regional del Ambiente2, la creación 
del Grupo Técnico Regional de la Diversidad 
Biológica de Puno (GTRDB)3, cuyo objetivo 
principal es velar por la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica; la crea-
ción del Sistema Regional de Conservación 
de Puno (SIRECOP)4, la Estrategia Regional 
de Diversidad Biológica al 20215 y su Plan de 
Acción6 (en donde se incorpora la identifica-
ción y establecimiento de sitios prioritarios 
para la conservación de la diversidad bioló-
gica de la región, incluyendo como primera 
meta que al 2021 se logre la conservación de 
al menos el 15% del territorio regional bajo 
alguna modalidad de conservación). 

En el año 2007 la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente (GRRNGMA) identificó una lista 
preliminar de 11 zonas de importancia para la 
conservación regional, las cuales deberían ser 
protegidas y conservadas para el bienestar de 
la población y el desarrollo de la región. En el 
2010 el GORE Puno propuso –sobre la base de 
su macro zonificación– la creación de 12 áreas 
de conservación regional (ACR), de las cuales 
5 se priorizaron (Laguna Arapa, Reserva de 
Guanaco, Reserva Local Paisajística y Cultural 
Laguna Umayo, Corredor Biológico de Lampa 
y el Corredor Turístico de Moho). Sin embargo, 
por falta de presupuesto no se pudo conti-
nuar con el proceso para su reconocimiento. 

Posteriormente, con el apoyo del Programa 
de Gestión Socio Ambiental del Corredor Vial 

2  Ordenanza Regional N° 018-2010-CR-GRP
3  Resolución Ejecutiva Regional N° 273-2011-PR-GR
4  Ordenanza Regional N° 026-2013-GRP-CRP
5  Ordenanza Regional N° 012-2013-GRP-CRP
6  Ordenanza Regional N° 004-2015-GRP-CRP

Interoceánico Sur (PGAS – CVIS) se hicieron 
los estudios técnicos para la creación del 
ACR Laguna Arapa. Sin embargo, a pesar de 
los esfuerzos, tampoco se logró su creación 
debido al poco interés de los gobiernos 
locales. Con esta experiencia y a raíz de su 
participación en el “III Taller de avances de 
las iniciativas regionales de conservación 
identificadas por los gobiernos regionales 
de Puno y Cusco” en el 2012 y la “Primera 
reunión Macroregional Sur para la gestión 
de áreas naturales protegidas” en el 2013 
organizada por el SERNANP, el GORE Puno 
creó su Sistema Regional de Conservación 
Regional (SIRECOP)7. 

La finalidad del SIRECOP es conservar la 
diversidad biológica (genes, especies y eco-
sistemas) de los sitios prioritarios para la 
conservación de la región Puno, mediante 
modalidades de conservación estratégicas 
que fortalezcan y promuevan la protección 
de los objetos de conservación, teniendo 
como base física las áreas naturales pro-
tegidas (ANP), las áreas de conservación 
regional (ACR), las áreas de conservación 
privada (ACP), los ecosistemas frágiles, los 
acuerdos de conservación, las concesiones 
de conservación, las concesiones de ecotu-
rismo, entre otros. 

De otro lado, en el marco de la creación del 
SIRECOP se decidió formular un Proyecto 
de Inversión Pública (PIP)8 tomando como 
base la meso zonificación ecológica y 
económica (ZEE) para la conservación de la 
diversidad biológica de los sitios prioritarios 
de Puno mediante un modelo de gestión 
participativa.

7  Ordenanza Regional N° 026-2013-GRP-CRP
8  PIP “Mejoramiento del servicio de conservación de la diversidad 
biológica en zonas críticas de la región Puno”. Código SNIP: 289658

II. ANTECEDENTES
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En ese contexto, Wildlife Conservation Society 
(WCS) y el Gobierno Regional de Puno firma-
ron un convenio en abril del 2012 (ratificado 
en el 2015); siendo uno de sus objetivos iden-
tificar sitios prioritarios para la conservación 
de la diversidad biológica para la región 
Puno, bajo una metodología que incorpore 
aspectos biológicos y sociales. Para cumplir 
con este objetivo, en el 2014 WCS trabajó en 
alianza con Pronaturaleza, específicamente 
para la identificación de los sitios prioritarios 
en las Provincias de Carabaya y Sandia (zona 
andino amazónica de Puno). Posteriormente, 
el Gobierno Regional de Puno (a través de la 
GRRNGMA) con el apoyo de WCS completó la 
identificación de los sitios prioritarios para la 
conservación de la diversidad biológica en la 
zona andina de la región.

Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica - Región PUNO
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Aprobación de la Política 
Regional del Ambiente  
del Gobierno Regional  
de Puno. Ordenanza Regional  
N° 018-2010-GRP-CRP,  
publicada el 17 de 
noviembre del 2010. 

Nov
iem

bre

201
0

Aprobación de la constitución  
del Grupo Técnico Regional  
de la Diversidad Biológica  
de Puno (GTRDB). Resolución 
Ejecutiva Regional N° 
273-2011-PR-GR-Puno.

Ago
sto

201
1

Aprobación de la Estrategia 
Regional de Diversidad  
Biológica de Puno (ERDBP). 
Ordenanza Regional  
N° 012-2013-GRP-CRP,  
publicada el 20 de 
noviembre del 2013.

Jul
io
201

3



Sitio prioritario Lagunas Altoandinas.
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May
o

201
5

Aprobación del Plan de  
Acción de la ERDBP.  
Ordenanza Regional  
N° 004-2015-GRP-CRP,  
publicada el 22 de 
noviembre del 2015.

Dicie
mbre

201
5

Aprobación de 18 sitios 
prioritarios para la conservación 
de la diversidad biológica 
del departamento de Puno. 
Ordenanza Regional  
N° 017-2015-GRP-CRP,  
publicada el 10 de 
enero del 2016.

Aprobación del Sistema  
de Conservación Regional  
de Puno (SIRECOP).  
Ordenanza Regional  
N° 026-2013-GRP-CRP.

Dicie
mbre

201
3

Se aprueba la conformación del 
Grupo Técnico Regional  
de Diversidad Biológica.  
Decreto Regional  
Nº 03-2014-PR-GR PUNO.

Jul
io
201

4  



Sitio prioritario Laguna Umayo.



El proceso metodológico llevado a cabo para 
la identificación de los sitios prioritarios para 
la conservación de la diversidad biológica 
de Puno usó como herramienta principal el 
enfoque de Especies Paisajes, desarrollado 
por el programa de Paisajes Vivos de 
WCS. Este programa provee un enfoque 
coherente y las herramientas prácticas 
necesarias para guiar una conservación 
in-situ basada en las necesidades de la 
vida silvestre que se encuentran dentro de 
grandes paisajes que están bajo influencia 
humana (Sanderson et al. 2002).

El enfoque de conservación a nivel de 
paisaje plantea el desarrollo de procesos 
espacialmente explícitos con el objetivo de 
identificar áreas de alto valor para la con-
servación. Para lograr esto se construyeron 
modelos de disponibilidad de hábitat o 
‘paisajes biológicos’ para el conjunto de es-
pecies paisajes previamente seleccionadas. 
Paralelamente, se construyeron los ‘paisajes 
humanos’ detallando todas las actividades 
humanas a nivel de la región. Finalmente, 
la combinación espacial entre los paisajes 
biológicos y los paisajes humanos dio como 
resultado el paisaje de conservación o sitios 
prioritarios para la conservación. El detalle 
de los pasos que se siguieron se encuentra 
en el anexo 3.

El proceso fue acompañado por el Grupo 
Técnico Regional de Diversidad Biológica 
(GTRDB) de la Comisión Ambiental Regional 
(CAR), con el cual se validaron principalmente 
los ‘paisajes biológicos’, los ‘paisajes 
humanos’ y el ‘paisaje de conservación’. 
Asimismo, se realizaron consultas con 
la población y principales autoridades 
mediante 8 talleres participativos en las 
provincias de Puno, Chucuito – Juli, Sandia, 
Carabaya, El Collao, Lampa, San Pedro de 
Moho y Ayaviri. Esto permitió visualizar, 
corregir y ajustar la propuesta de los 
modelos espaciales e identificar las zonas 

de alto valor para la conservación de la 
diversidad biológica en la zona andina y 
andino amazónica de la región Puno.

III. PROCESO DE ELABORACIÓN

47

ESPECIES PAISAJE 

Aquellas especies de fauna que 
necesitan grandes y diversas áreas 
para cumplir con sus requerimientos 
ecológicos. Con frecuencia tienen un 
impacto significativo en la estructura 
y función de los ecosistemas natura-
les. Asimismo, sus requerimientos de 
hábitat en tiempo, diversidad y espacio 
las hace particularmente vulnerables 
a la alteración de los ecosistemas por 
actividades antrópicas. El enfoque de 
las especies paisaje es utilizada como 
una herramienta de planificación 
para la conservación a nivel paisaje 
debido a que su protección favorecerá 
también a muchas otras especies, con 
menores requerimientos espaciales, 
que comparten el mismo ecosistema 
(WCS, 2001).

DEFINICIÓN



Selección de Especies Paisaje1
Se seleccionaron, según su rango de distribución 
espacial y el uso de hábitat, 41 especies 
candidatas: 20 especies para la zona andina y 21 
para la zona andino amazónica de la región Puno.

a

Para cada especie candidata se completó una 
matriz de doble entrada con información 
sobre uso de hábitat, altitud, rango de hogar, 
actividades humanas y función ecológica.

c
Finalmente, para toda la región Puno se 
seleccionaron 8 especies paisaje para la zona 
andino amazónica y 9 para la zona andina.d

Se evaluaron las especies para ponderarlas e 
identificar el grupo de especies que contengan, 
en mayor número y grado, las características 
de especies paisaje tomando en cuenta cinco 
criterios: heterogeneidad, área, vulnerabilidad, 
funcionalidad ecológica e importancia 
socioeconómica.

b

Generación del Paisaje Biológico2
Se generaron ‘paisajes biológicos’ para cada 
especie paisaje seleccionada, ponderando  
dos variables: hábitat y rangos de elevación. a

Se representaron espacialmente y se generaron 
los modelos biológicos. c
Se validó con revisiones de expertos y análisis 
de la distribución geográfica de los registros 
documentados para cada especie paisaje  
en función al modelo biológico. 

d

Para cada variable se asignaron valores entre 0  
y 3 de acuerdo al uso que le da cada especie 
paisaje al hábitat y a la elevación. b

PASOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SITIOS PRIORITARIOS

Sitio prioritario Península de Chucuito.



Generación del Paisaje Humano3
Se recopiló y analizó información  
de instituciones gubernamentales  
y no gubernamentales.a

Se procesó la información espacial de las 
actividades humanas, siendo necesario realizar 
un modelamiento adicional para algunas de las 
actividades, como la cacería. 

c
Se elaboraron mapas para cada una de las 
actividades humanas, empleando una grilla de 
1 km2 y se clasificaron de acuerdo a su nivel de 
amenaza.

d
Se elaboraron los mapas de ‘paisaje humano’ 
para cada especie paisaje.e

Se recabó la información geográfica oficial  
sobre las actividades humanas en el área  
de estudio.b

Modelamiento del Paisaje Biológico 
y Humano para identificar las Áreas 
de Alto Valor para la Conservación

4
Se sobrepusieron los paisajes biológicos y 
los paisajes humanos para definir las áreas de 
alto valor para la conservación de cada especie 
paisaje. 

a
Se identificaron los hábitats óptimos para cada 
una de las especies paisaje.b
Se identificaron las áreas donde ocurren las 
actividades humanas y se determinó el grado de 
impacto de estas a las especies paisaje.c

Generación de los Paisajes de 
Conservación o Sitios Prioritarios  
para la conservación de la  
diversidad biológica región Puno

5
Se construyeron los paisajes de conservación 
escogiendo primero las categorías de mayor 
importancia para las especies (óptimo y 
subóptimo) pero sin amenazas y analizando 
la conectividad entre el conjunto de estas 
categorías con la finalidad de evaluar si se 
añadían categorías adicionales que podrían ser 
las de mayor nivel de amenaza o las clasificadas 
como hábitat disperso o marginal.

a

Se introdujo el criterio de cuenca como 
unidad natural de manejo de la gestión del 
territorio para el uso sostenible de los recursos 
naturales terrestres y acuáticos. Se realizó un 
modelamiento espacial adicional; utilizando 
información de elevación e hidrológica, se 
construyeron los diferentes niveles de cuenca 
hidrográfica por superficie con la finalidad de 
clasificar los sitios prioritarios por tamaño 
dentro de estas unidades de gestión del 
territorio.

b

La composición de mapas pasó por un proceso 
de validación mediante talleres con expertos 
y talleres participativos con la sociedad civil 
que permitieron visualizar, corregir y ajustar 
la propuesta del modelo espacial (paisajes 
biológicos y paisajes humanos) para la 
identificación de zonas de alto valor para la 
conservación, así como para la selección y 
demarcación de los Sitios Prioritarios para la 
conservación de la diversidad biológica de la 
región Puno.

c

Río Tambopata, Sandia. ©Loyola Escamilo



Se identificaron 18 sitios prioritarios para la con-
servación de la diversidad biológica en la región 
Puno. Estos cubren un total de 960,335.42 ha. El 
paisaje andino amazónico (provincia de Sandia y 
Carabaya) cuenta con 9 sitios prioritarios, con un 
área total de 486,538.04 ha. Mientras que al pai-
saje andino también corresponden 9 sitios priori-
tarios que suman un área total de 473,797.38 ha.

IV. SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN  
DE LA DIVERSIDAD DE PUNO 

Sitio prioritario Corredor Biológico Vilquechico - Tilali.

SITIOS PRIORITARIOS  
PARA LA CONSERVACIÓN  

DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Las áreas o sitios prioritarios para 
conservación son básicamente espa-
cios naturales importantes, definidos 
sobre la base de criterios biológicos 
y la información disponible hasta la 
fecha. La mayor parte de estas no 
constituyen aún áreas legalmente 
protegidas o lugares donde existan 
limitaciones de uso (More et al., 2014)
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Figura 5: Mapa de sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica de la región Puno
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Provincia de Carabaya (distritos de Corani, Ollachea y San Gabán)

Latitud sur: 13.68, longitud oeste: 70.60

54,275.19 hectáreas

1,039 – 5,314 m.s.n.m.

Valores naturales: El sitio es recorrido por el río San Gabán que desemboca en el 
río Inambari. Un aspecto importante para Chiamayu es que se encuentra contiguo a 
la iniciativa de conservación denominada “Área de Conservación Regional Ausangate 
y Urusayhua – Koshineri” en la región Cusco. Esta situación se presenta como una 
oportunidad para establecer un corredor biológico entre ambas regiones.

Ecosistemas representativos: Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluvial 
de yungas con 20,853.07 ha (38%) y vegetación geliturbada subnival de la puna 
húmeda con 16,018.61 ha (30%).

Especies representativas de fauna: Puma (Puma concolor), oso andino (Tremarctos 
ornatus), gato andino (Leopardus jacobita), cóndor (Vultur griphus) y guacamayo 
militar (Ara militaris).

Valores culturales: Pinturas rupestres y camino de herradura hispánico.

1. Sitio Prioritario Chiamayu

Oso andino ©Walter Wust

Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica - Región PUNO
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Provincia de Carabaya (distritos de Corani, San Gabán y Ayapata)

Latitud sur: 13.59, longitud oeste: 70.31

62,304.60 hectáreas

502 – 4,321 m.s.n.m.

Valores naturales: Presencia de una gran cantidad de recursos paisajísticos y 
diversos humedales.

Ecosistemas representativos: Bosque y palmar basimontano pluvial de yungas 
con 18,138.89 ha (29%), bosque montano pluvial de yungas con 16,613.16 ha (26%) y 
bosque siempreverde subandino del suroeste de Amazonía con 12,791.09 ha (21%).

Especies representativas de fauna: Puma (Puma concolor), oso andino (Tremarctos 
ornatus), gato andino (Leopardus jacobita), cóndor (Vultur griphus) y guacamayo mi-
litar (Ara militaris).

Valores culturales: Presencia de pinturas rupestres amazónicas ubicadas en la 
confluencia de los ríos Boca Chaquimayo y San Gabán, así como testimonios arqueo-
lógicos pre-inca y caminos hispánicos.

2. Sitio Prioritario San Gabán - Ayapata
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Provincia de Carabaya (distritos de Coasa y Ayapata)

Latitud sur: 13.37, longitud oeste: 70.17

51,405.38 hectáreas

382 – 1,968 m.s.n.m.

Valores naturales: Parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional 
Bahuaja Sonene.

Ecosistemas representativos: Bosque siempreverde subandino del suroeste 
de Amazonía con 44,628.89 ha (86%) y bosque y palmar basimontano pluvial de 
yungas con 6,540.37 ha (13%).

Especies representativas de fauna: Puma (Puma concolor), jaguar (Panthera 
onca), oso andino (Tremarctos ornatus), guacamayo militar (Ara militaris).

Especies representativas de flora: Cetico (Cecropia membranaceae), higo 
(Ficus insipida), lupuna (Ceiba pentandra).

Valores culturales: Manifestaciones rupestres amazónicas.

3. Sitio Prioritario Selva Verde

Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica - Región PUNO
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Carabaya (distritos de Macusani, Ajoyani, Ituata, Ollachea,  
Coasa y Ayapata)

Latitud sur 13.98, longitud oeste 70.33

71,179.42 hectáreas

3,114 – 5,791 m.s.n.m.

Valores naturales: Presencia de una gran cantidad de recursos paisajísticos y 
diversos humedales.

Ecosistemas representativos: Bosque y palmar basimontano pluvial de yun-
gas con 18,138.89 ha (29%), bosque montano pluvial de yungas con 16,613.16 ha 
(26%) y bosque siempreverde subandino del suroeste de Amazonía con 12,791.09 
ha (21%).

Especies representativas de fauna: Puma (Puma concolor), gato andino 
(Leopardus jacobita) y cóndor (Vultur griphus).

Valores culturales: Presencia de pinturas rupestres amazónicas ubicadas en la 
confluencia de los ríos Boca Chaquimayo y San Gabán, así como testimonios arqueo-
lógicos pre-inca y caminos hispánicos.

4. Sitio Prioritario Nevado Allinccapac
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Carabaya (distritos de Ituata, Coasa, Ajoyani, Usicayos)

Latitud sur 13.89, longitud oeste 70.00

116,274.29 hectáreas

691 – 5,217 m.s.n.m.

Valores naturales: 

Ecosistemas representativos: Abra Achachisiri, pajonal arbustivo altoandino 
y altimontano pluvial de yungas con 43,903.48 ha (38%), vegetación geliturbada 
subnival de la puna húmeda con 21,338.10 ha (18%).

Especies representativas de fauna: Puma (Puma concolor), oso andino 
(Tremarctos ornatus), gato andino (Leopardus jacobita), cóndor (Vultur griphus), 
guacamayo militar (Ara militaris), vicuña (Vicugna vicugna).

Valores culturales: Presenta manifestaciones de arte rupestre del sector Rocto Uno 
que representan actividades de domesticación de camélidos sudamericanos en el 
recorrido del río Coasa. Asimismo, en la desembocadura del río Esquena, en el Coasa, 
se encuentra el asentamiento pre-inca de Huatamarca y una serie de construcciones 
tipo chullpas. En el sitio también se encuentran caminos ancestrales (prehispánicos) 
que unían la puna con la Amazonía y los andenes.

5. Sitio Prioritario Parani - Coasa
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Provincia de Carabaya (distritos de Coasa)  
y Sandia (distrito de Limbani)

Latitud sur 13.72, longitud oeste 69.76

26,632.26 hectáreas

729 a 2,080 m.s.n.m.

Valores naturales: Parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional 
Bahuaja Sonene.

Ecosistemas representativos: Bosque siempreverde subandino del suroeste 
de Amazonía con 18,440.05 ha (69%), bosque y palmar basimontano pluvial de 
yungas con 7,955.66 ha (30%).

Especies representativas de fauna: Puma (Puma concolor), oso andino 
(Tremarctos ornatus), guacamayo militar (Ara militaris), jaguar (Panthera onca).

Valores culturales: Presencia de restos de arte rupestre. Asimismo, existen restos 
de la minera Santo Domingo.

6. Sitio Prioritario Santo Domingo

Jaguar (Panthera onca). ©Walter Wust 
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Provincia de Carabaya (distritos de Crucero, Usicayos), Provincia de Sandia 
(distritos de Cuyocuyo, Patambuco, Sandia, Phara, Limbani), Provincia de 
Azángaro (distrito de Potoni) y San Antonio de Putina (Putina)

Latitud sur 14.32, longitud oeste 69.75

76,064.31 hectáreas

2,540 a 5,312 m.s.n.m.

Valores naturales: Registro de formaciones rocosas como cañones y bosques de 
piedra además de grandes extensiones de bofedales altoandinos, bosques altoandi-
nos, bosques de queñua (Polylepis spp.), tolares (generos Baccharis, Parastrephya) y 
pajonal altoandino.

Ecosistemas representativos: Pajonal altoandino de la puna húmeda con 
31,849.33 ha (42%) y vegetación geliturbada subnival de la puna húmeda con 
25,492.56 ha (33%).

Especies representativas de fauna: Puma (Puma concolor), oso andino 
(Tremarctos ornatus), cóndor (Vultur griphus).

Valores culturales: Presencia de construcciones pre-incas, ciudadela de piedra en 
Marca Marcani, chullpas de Ccolo ccolo y lugares de peregrinación.

7. Sitio Prioritario Kuntur Wasi
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Provincia de Sandia (distrito de Cuyocuyo)

Latitud sur 14.50, longitud oeste 69.75

11,387.22 hectáreas

3,304 a 4,948 m.s.n.m.

Valores naturales: Se encuentran las nacientes del río Inambari. Presencia de 
camélidos sudamericanos, principalmente el guanaco (Lama guanicoe), llama (Lama 
glama) y alpaca (Lama pacos). 

Ecosistemas representativos: Pajonal altoandino de la puna húmeda con 
4,500.43 ha (42%) y pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluvial de yun-
gas con 3,996.74 ha (35%).

Especies representativas de fauna: Puma (Puma concolor), oso andino 
(Tremarctos ornatus), gato andino (Leopardus jacobita), cóndor (Vultur griphus).

Valores culturales: Presencia de andenería que permite el cultivo de variedades y 
parientes silvestres de papa, oca, mashwa y olluco, cultivos que son de importancia 
económica para la población local. Registros de testimonios arqueológicos como 
chullpas en Huancasayani, Sollanque y Chilin Chilin, Llactapa y Puna Ayllu, pinturas 
rupestres y camino pre hispánico en Ccala Ccala. Presencia de aguas termales.

8. Sitio Prioritario Andenes de Cuyocuyo
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Provincia de Sandia (distritos de Quiaca y Sandia)

Latitud sur 14.33, longitud oeste 69.37

17,015.37 hectáreas

1,566 a 4,572 m.s.n.m.

Valores naturales: Ubicado entre las cuencas de Sandia y Huari Huari, dos tributa-
rios importantes de la cuenca del Inambari. Se encuentran extensiones de bosques 
remanentes de queñua (Polylepis pepei) y zonas rodeadas por pastizales de puna. 
Esto puede ser resultado de perturbaciones antropogénicas tales como el fuego y 
el pastoreo excesivo que han convertido a la mayoría de la cubierta de Polylepis en 
pastizales.

Ecosistemas representativos: Pajonal arbustivo altoandino y altimontano 
pluvial de yungas con 8,459.74 ha (50%) y bosque montano pluvial de yungas 
con 4,770.70 ha (28%).

Especies representativas de fauna: Puma (Puma concolor), oso andino 
(Tremarctos ornatus), gato andino (Leopardus jacobita), cóndor (Vultur griphus), 
además de especies únicas como el canastero (Leptasthenura yanacensis y 
Anairetes alpinus), en las categorías de casi amenazado y en peligro crítico, y un 
ratón (Abrothrix jelskii) encontradas en los bosques del Polylepis pepei.

Especies representativas de flora: Queñua (Polylepis pepei)

Valores culturales: Presencia de apachetas y lugares de peregrinación; así como 
chullpas y caminos incaicos.

9. Sitio Prioritario Bosque de Polylepis de Quiaca
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Provincias de Lampa (distrito de Santa Lucía)  
y San Román (distrito de Cabanillas)

Latitud sur 15.74, longitud oeste 70.71

7,982.07 hectáreas

4,147 a 4,282 m.s.n.m.

Valores naturales: Se caracteriza por contar con vegetación terrestre caracterizada 
por la presencia de agrupaciones de pastos naturales dispersos. Existen también 
formaciones pequeñas de totorales (plantas acuáticas) alrededor de las lagunas. 
Presencia de lagunas que proveen agua para el cultivo y la ganadería de la zona. 
Se les considera también fuentes potenciales para el suministro de agua para los 
distritos de Puno y Juliaca.

Ecosistemas representativos: Los cuerpos de agua cubren toda la extensión 
del sitio prioritario Complejo de Lagunas Lagunillas.

Especies representativas de fauna: Flamenco (Phoenicopterus chilensis), 
patos (Anas geórgica, Anas flavirostris, Lophonetta specularioides), entre otras 
aves, también algunos anfibios como la rana gigante del Titicaca (Telmatobius 
culeus).

Especies representativas de flora: Queñua (Polylepis incana), thola (Baccharis 
tricuneata y Parastrephya phylicaeformis), pajonales (Stipa ichu, Festuca  
orthophylla, Poa sp.) entre otras especies).

Valores culturales: La población de las áreas cercanas se dedica a la crianza de 
trucha para su venta en mercados locales.

10. Sitio Prioritario Complejo de Laguna Lagunillas
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Provincias de Azángaro (distrito de Santiago de Pupuja), Melgar 
(distrito de Ayaviri), San Román (distrito de Juliaca) y Lampa (distritos 
de Pucará, Lampa, Palca, Vila Vila, Paratia, Calapuja, Nicasio y Ocuviri)

Latitud sur 15.19, longitud oeste 70.51

147,643.52 hectáreas

3,800 – 5,200 m.s.n.m.

Valores naturales: Se caracteriza por contar con grandes extensiones de bosques 
de queñua (Polylepis incana).

Ecosistemas representativos: Pajonal altoandino de la puna húmeda con 
63,305.96 ha (43%) y vegetación abierta geliturbada altoandina de la puna xero-
fítica septentrional y oriental con 23,860.53 ha (16%).

Especies representativas de fauna: Aves como Carduelis crassirostris, 
Chalcostigma stanleyi, Grallaria andicolus, Leptasthenura yanacensis; vizcacha 
(Lagidium peruanum), zorro andino (Lycalopex culpaeus).

Especies representativas de flora: Queñua (Polylepis incana), tola (Baccharis 
tricuneata).

Valores culturales: En la ciudad de Lampa se encuentra la ‘Capilla Sixtina de América’ 
donde se encuentra la famosa réplica de ‘La Piedad’ de Miguel Ángel, también está el 
OSARIO donde se guardan millares de cráneos y osamentas. A la vez, se encuentra la 
cueva de Lenzora que data de hace más de tres mil años; en ella hay 40 grabados de 
pinturas rupestres y ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación, además de 
un criadero de chinchilla a cargo de la agencia agraria de Lampa.

11. Sitio Prioritario Bosques de Polylepis de Lampa
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Provincia de Melgar (distrito de Orurillo)

Latitud sur 14.72, longitud oeste 70.49

1,053.33 hectáreas

3,950 m.s.n.m.

Valores naturales: La laguna de Orurillo es conocida por los recursos ambientales 
que sustentan el desarrollo económico de las comunidades locales. Ejemplos de 
estos son la totora y el llacho (plantas acuáticas) que son utilizadas para el engorde 
de ganado vacuno y ovino.

Ecosistemas representativos: Vegetación acuática de totora 609.48 ha (60%) 
y vegetación abierta geliturbada altoandina de la puna xerofítica septentrional 
y oriental con 388.87 ha (38%).

Especies representativas de fauna: Aves como: Flamenco chileno 
(Phoenicopterus chilensis), patos (Anas georgica, Anas flavirostris), zambullido-
res (Rollandia microptera, Podiceps occipitalis, Rollandia rolland).

Especies representativas de flora: Totota (Schoenoplectus tatora) y tola 
(Baccharis tricuneata).

12. Sitio Prioritario Laguna Orurillo
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Provincias de El Collao (distritos de Santa Rosa de Masocruz y Capazo),  
Puno (distrito de Pichacami) y Chucuito (distrito de Pisacoma)

Latitud sur 16.87, longitud oeste 69.95

270,441.77 hectáreas

4,027 a 5,592 m.s.n.m.

Valores naturales: En los últimos 20 años se ha reconocido la importancia de 
las lagunas altoandinas para la provisión de agua a las actividades de crianza de 
camélidos sudamericanos, así como para la conservación de la diversidad biológica 
altoandina.

Ecosistemas representativos: Vegetación abierta geliturbada altoandina de 
la puna xerofítica septentrional y oriental con 153,772.89 ha (56%) y pajonales y 
matorrales altoandinos de la puna xerofítica norte con 73,841.96 ha (27%).

Especies representativas de fauna: Gato andino (Leopardus jacobita), zorro 
andino (Lycalopex culpaeus), puma (Puma concolor), suri (Rhea pennata), vicuña 
(Vicugna vicugna), taruca (Hippocamelus antisensis), vizcacha (Lagidium peru-
vianum), comadreja (Mustela frenata), hurón menor (Galictis cuja), cuy silvestre 
(Cavia tschudii) y muchas aves como patos (Anas georgica, Anas flavirostris), 
aves migratorias (Tringa flavipes) y flamencos; y algunas especies de peces del 
genero Orestias.

Especies representativas de flora: Queñua (Polylepis rugulosa), Tola (Baccharis 
tricuneata, Parastrephya phylicaeformis), Ortiga (Urtica urens).

Valores culturales: Este sitio es habitado por poblaciones ancestrales dedicadas a 
la crianza de la alpaca.

13. Sitio Prioritario Lagunas Altoandinas
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Provincia de Puno (distritos de Atuncolla, Paucarcolla,  
Vilque y Tiquillaca)

Latitud sur 15.74, longitud oeste 70.18

3,537.49 hectáreas

3,925 m.s.n.m.

Valores naturales: La laguna Umayo se une con el lago Titicaca a través del río Illpa. 
La laguna está rodeada de áreas pantanosas y pastizales inundados estacionalmente.

Ecosistemas representativos: Los cuerpos de agua con 2,101.69 ha (60%) y 
vegetación acuática de llacho con 1,334.06 ha (38%).

Especies representativas de fauna: Aves como Anas georgica, Anas flavi-
rostris, Plegadis ridgwayi, Chroicocephalus serranus, Gallinula chloropus, Tringa 
flavipes, Phalacrocorax brasilianus, Rollandia microptera, Rollandia rolland entre 
otras especies de peces del genero Orestias, pejerrey del genero Odontesthes y 
bagres del genero Trichomycterus (suche y maure).

Especies representativas de flora: Tola (Baccharis tricuneata), llachales 
(Myriophyllum elatinoides, Chara sp., Elodea potamogeton, Potamogeton stric-
tus, Zannichellia palustris).

Valores culturales: Se encuentran los restos arqueológicos de Sillustani.

14. Sitio Prioritario Laguna Umayo
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Provincia de Huancané (distritos de Pusi y Taraco)

Latitud sur 15.42, longitud oeste 69.90

7,826.69 hectáreas

3,812 m.s.n.m.

Valores naturales: Los totorales, ecosistema fundamental para las poblaciones 
locales, son característicos de este sitio. El totoral proporciona hábitat para diver-
sas especies de aves ya que les otorga lugares de anidación, alimento y protección. 
También se encuentra otra planta acuática reconocida como “llacho” que la población 
usa como alimento para ganado, combustible y en la elaboración de artesanías.

Ecosistemas representativos: Vegetación acuática de totora con 5,662.89 ha 
(72%) y cuerpos de agua con 1,486.69 ha (19%).

Especies representativas de fauna: Los totorales albergan especies de 
aves como Anas georgica, Anas flavirostris, Plegadis ridgwayi, Anas georgica, 
Chroicocephalus serranus, Gallinula chloropus, Tringa flavipes, Phalacrocorax 
brasilianus, Rollandia microptera y Rollandia rolland.

Especies representativas de flora: Llachales (Myriophyllum elatinoides, Chara 
sp., Elodea potamogeton, Potamogeton strictus, Zannichellia palustris).

Valores culturales: En la zona se confeccionan artesanías en base de ‘llacho’ y 
piedras de la zona.

15. Sitio Prioritario Totorales de Pusi Y Taraco
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Provincia de Azángaro (distrito de Arapa)

Latitud sur 15.16, longitud oeste 70.02

9,667.05 hectáreas

3,820 m.s.n.m.

Valores naturales: Esta laguna comprende dos zonas bien diferenciadas: la zona 
pelágica, con aproximadamente 90.57 Km², y la zona ribereña. Está ubicada en los 
distritos de Arapa, Saman y Chupa y numerosas comunidades dependen de esta 
laguna, ya que la agricultura, la ganadería y la pesca son actividades de subsistencia 
alimentaria y de comercio.

Ecosistemas representativos: Los cuerpos de agua cubren toda la extensión 
del sitio prioritario. 

Especies representativas de fauna: Aves como: Flamenco chileno 
(Phoenicopterus chilensis), patos (Anas georgica, Anas flavirostris), zambullido-
res (Rollandia microptera, Podiceps occipitalis y Rollandia rolland).

Especies representativas de flora: Totora (Schoenoplectus tatora).

16. Sitio Prioritario Laguna Arapa
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Provincia de Puno (distritos de Chucuito y Platería)

Latitud sur 15.90, longitud oeste 69.83

5,126.49 hectáreas

3,380 m.s.n.m.

Valores naturales: Presenta un relieve irregular con numerosos cerros, depresiones 
y planicies. Entre las mayores altitudes de la península se encuentran los cerros 
Coaraya, Chiane y Pujune.

Ecosistemas representativos: Vegetación acuática de totora con 3,816.23 ha 
(74%) y cuerpos de agua con 1,175.48 ha (23%).

Especies representativas de fauna: Aves como: siete colores (Tachuris rubri-
gastra), carpintero andino (Colaptes rupícola), gorrión andino (Zonotrichia capen-
sis), zambullidor del Titicaca (Rollandia microptera) el pájaro bobo (Nycticorax 
nycticorax) y anfibios como la rana gigante del Titicaca (Telmatobius culeus).

Especies representativas de flora: Llachales (Myriophyllum elatinoides, Chara 
sp., Elodea potamogeton, Potamogeton strictus, Zannichellia palustris).

Valores culturales: Plantas acuáticas como la totora utilizada para la confección de 
artesanías y el llacho utilizado para alimento.

17. Sitio Prioritario Península de Chucuito
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Provincias de Huancané (distrito de Vilquechico)  
y Moho (distritos de Moho, Conima y Tilali)

Latitud sur 15.38, longitud oeste 69.56

20,518.97 hectáreas

3,881 m.s.n.m.

Valores naturales: Este sitio se encuentra en el lado noreste del lago Titicaca. La 
actividad económica principal de la población local es la ganadería y la agricultura, 
siendo la totora la planta acuática utilizada para la alimentación del ganado y para 
la floricultura. Tiene potencial como atractivo turístico por los paisajes que rodean al 
lago Titicaca.

Ecosistemas representativos: Cuerpos de agua con 18,713.95 ha (91%) y 
pajonales y matorrales altimontanos de la puna húmeda con 952.22 ha (4.6%).

Especies representativas de fauna: Zorro andino (Lycalopex culpaeus) y viz-
cacha (Lagidium peruvianum); aves terrestres como pájaro carpintero (Colaptes 
rupícola), gorrión andino (Zonotrichia capensis); aves acuáticas (Anas flavirostris 
y Anas puna), zambullidor del Titicaca (Rollandia microptera) y anfibios como la 
rana gigante del Titicaca (Telmatobius culeus)..

Especies representativas de flora: Tola (Baccharis tricuneata), Myriophyllum 
elatinoides, Chara sp., Elodea potamogeton, Potamogeton strictus, Zannichellia 
palustris y cactaceas como Echinopsis maximiliana y Cumulopuntia sphaerica.

Valores culturales: Se encuentran restos arqueológicos conocidos como ciudadela 
de SIANI o de los “Gentiles” en las comunidades de Japise y Sucuni del distrito de 
Conima, posiblemente poblaciones originarias antes de los Aymaras y Pacajes.

18. Sitio Prioritario Corredor Biológico Vilquechico-Tilali
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Sitio prioritario Bosque de Polylepis de Lampa.
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Sitio prioritario Parani-Coasa.





Agrodiversidad

Diversidad biológica doméstica y silvestre 
de relevancia para la alimentación y la agri-
cultura. Está constituida por: (1) los recursos 
genéticos vegetales, animales, microbianos y 
micóticos; (2) los organismos necesarios para 
sustentar funciones clave del agroecosiste-
ma, de su estructura y procesos, tales como 
la regulación de plagas y enfermedades, y 
el ciclo de polinización y nutrientes; y (3) las 
interacciones entre factores abióticos, como 
los paisajes físicos en los que se desarrolla 
la agricultura, y las dimensiones socioeco-
nómicas y culturales, como el conocimiento 
local y tradicional (CIP-UPWARD, 2003).

La agrodiversidad es parte de la biodi-
versidad y abarca las especies de plantas, 
animales y ecosistemas que se utilizan para 
la agricultura (Kotschi y Von Lossau, 2012).

Conservación

Conjunto de acciones cuya finalidad es pro-
teger de la extinción o la degradación nuestro 
patrimonio natural. Con ese fin, la Estrategia 
Mundial de Conservación estableció tres 
objetivos principales: (1) mantener los pro-
cesos ecológicos esenciales; (2) preservar 
la diversidad genética; y (3) asegurar el uso 
sostenible de las especies biológicas y los 
ecosistemas. (IUCN-UNEP-WWF, 1980).

Diversidad biológica

Variabilidad de organismos vivos de cual-
quier fuente, incluidos, entre otras cosas, 
los ecosistemas terrestres, marinos y otros 
ecosistemas acuáticos, y los complejos eco-
lógicos de los que forman parte. Comprende 
la diversidad dentro de cada especie, entre 
las especies y de los ecosistemas (Naciones 
Unidas, 1992). 

La diversidad cultural también forma parte 
de la biodiversidad, pues el ser humano se 

incluye en los ecosistemas, creando culturas 
vivas que aprovechan selectivamente sus 
recursos y servicios, a través de la domes-
ticación y la diversificación de los mismos 
(MINAM, 2014).

Endemismo

Término utilizado en biología para indicar 
que la distribución de un taxón está limitada 
a un ámbito geográfico muy concreto y fue-
ra de esta ubicación no se encuentra en otra 
parte (Sainz y Moreno, 1998).

Especies Paisaje 

Aquellas especies de fauna que necesitan 
grandes y diversas áreas para cumplir con 
sus requerimientos ecológicos. Con fre-
cuencia tienen un impacto significativo en 
la estructura y función de los ecosistemas 
naturales. Asimismo, sus requerimientos 
de hábitat en tiempo, diversidad y espacio 
las hace particularmente vulnerables a la 
alteración de los ecosistemas por activida-
des antrópicas. El enfoque de las especies 
paisaje es utilizada como una herramienta 
de planificación para la conservación a nivel 
paisaje debido a que su protección favo-
recerá también a muchas otras especies, 
con menores requerimientos espaciales, 
que comparten el mismo ecosistema (WCS, 
2001).

Hábitat marginal o disperso
Es donde la especie puede estar presente 
pero en densidades muy bajas o el lugar 
puede ser utilizado para tránsito entre áreas 
optimas o subóptimas.

Hábitat no apto
Es donde la especie no existe, corresponde 
a las condiciones que no ofrecen ninguna 
posibilidad de alimentación, reproducción o 
refugio para la especie.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Hábitat óptimo
Es donde las poblaciones presentes tienen 
densidades altas y excelentes oportunida-
des de alimentación, refugio y reproducción.

Hábitat subóptimo

Es donde existe una población residente con 
densidades significativas.

Hotspot

O ‘sitio caliente’, es una zona o región que 
a escala global cuenta con altos valores de 
diversidad biológica y endemismo y a su 
vez está siendo amenazada. El concepto 
fue acuñado por primera vez en 1989 por 
Norman Myers y es empleado para identi-
ficar zonas prioritarias de intervención para 
conservación. 

El hotspot de los Andes Tropicales abarca 
la Cordillera de los Andes de Venezuela, Co-
lombia, Ecuador, Perú, Bolivia y las porciones 
tropicales septentrionales de Argentina y 
Chile. Cubre 158.3 millones de hectáreas, un 
área tres veces el tamaño de España (Natu-
reServe y EcoDecisión, 2015).

Modalidad de conservación

Aquellas formas de manejo y aprovecha-
miento de la biodiversidad que comprenden 
diferentes objetivos de conservación y 
desarrollo sostenible, tales como las áreas 
naturales protegidas, las concesiones de 
conservación, las servidumbres ecológicas, 
entre otros (MINAM, 2014)

Parque Nacional Bahuaja Sonene

Establecido en 1996 y ampliado el 2000, 
tiene una extensión de 1’091,416 ha y está 
ubicado en las provincias de Tambopata en 
el departamento de Madre de Dios, y de 
Carabaya y Sandia en Puno.

Su objetivo es proteger ecosistemas repre-
sentativos de las provincias biogeográficas 
Amazonía Subtropical y Yunga Subtropical, 
de alta diversidad biológica y extraordinaria 
belleza paisajística.

Reserva Nacional del Titicaca 

Establecida en 1978, tiene una extensión de 
36,180 ha y está ubicada en las provincias 
de Puno y Huancané en el departamento de 
Puno. Su objetivo es conservar la flora y fau-
na silvestre del lago Titicaca y apoyar el de-
sarrollo socioeconómico de las poblaciones 
humanas que habitan en sus inmediaciones.

Sitios prioritarios para la conservación 
de la diversidad biológica

Las áreas o sitios prioritarios para conser-
vación son básicamente espacios naturales 
importantes, definidos sobre la base de cri-
terios biológicos y la información disponible 
hasta la fecha. La mayor parte de estas no 
constituyen aún áreas legalmente protegi-
das o lugares donde existan limitaciones de 
uso (More et al., 2014).



Sitio prioritario Complejo Laguna Lagunillas.





Sitio prioritario Laguna Orurillo.

Sitio prioritario Andenes de Cuyocuyo.
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I. 1. LAGO TITICACA1

1. Esta descripción ha sido tomada textualmente de: Centro de Datos para la Conservación UNALM. 83

Al interior del departamento de Puno al sur 
del Perú, se encuentra el lago Titicaca, el 
lago navegable más alto del mundo, situado 
a una altitud de 3,812 m.s.n.m. Contiene un 
volumen total de agua de unos 866 km3, una 
extensión de 8,100 km2 y una profundidad 
máxima de 281 m. (Brenner, 1994).

En la capa superior o epilimnión, la tempe-
ratura del agua es de unos 16°C, mientras 
que en la capa inferior o hipolimnión es de 
alrededor de los 11,1°C. Durante la estación 
seca, entre julio y septiembre, la mezcla 
de agua es permanente. El lago posee una 
concentración relativamente elevada de 
elementos sólidos disueltos (780 mg/l), y se 
considera que es moderadamente eutrófico 
(Brenner, 1994).

Al interior del Lago Titicaca se ha registrado 
una gran variedad de especies. El Proyecto 
Especial Lago Titicaca (PELT, 2000) ha identi-
ficado un total de 32 especies diferentes del 
género Orestias de las cuales al menos 23 
son endémicas. Entre los anfibios endémi-
cos, se encuentra la rana gigante del Lago 
Titicaca Telmatobius culeus conocida como 
“kelli” o “huankele” (CIRNMA, CEDAFOR, 
2001). Cabe mencionar que el Lago Titicaca 
es un importante sitio para las aves migra-
torias entre los meses de agosto a marzo, al-
bergando especies como Anas puna, Oxyura 
jamaicensis, Tringa flavipes, Phoenicopterus 
chilensis, Rollandia rolland, Anas flavirostris, 
Rollandia micropterum, entre otras. (INRENA, 
1996). Otra de las aves importantes es el 
“zambullidor del Titicaca” o “Kele” (Rollandia 
micropterum) endémico del Lago. Es muy 
importante tener en cuenta la estrecha 
relación de la vegetación con la fauna. Una 
fuerte sequía reduciría el área de totorales y 
esto afectaría la disponibilidad de áreas para 
desove de anfibios y peces o la nidificación 
de aves.

Las plantas superiores al interior del Lago 
Titicaca se pueden agrupar de acuerdo al 
modo de vida, en vegetación sumergida y 
vegetación flotante. 

La asociación vegetal más importante al 
interior del lago es el totoral, compuesto bá-
sicamente por Schoenoplectus tatora, planta 
que vive sumergida durante su primera eta-
pa de crecimiento. Otras especies sumergi-
das o parcialmente sumergidas, y asociadas 
al totoral son el Elodea potamogeton (Yana 
llacho), el Potamogeton strictus (huichi), 
Myriophyllum elatinoides, Ruppia maritima 
y Zannichelia palustres. Entre las especies 
flotantes se encuentra a azolla (Azolla filicu-
loides) y la lenteja de agua (Lemna sp.).

 Los totorales presentan un comportamiento 
estacional, por lo cual los cambios del nivel 
de agua entre el invierno (seco) y el verano 
(lluvioso) son factores que regulan las pobla-
ciones de flora. (PELT, 2000).



I. 2. PUNAS HÚMEDAS DEL TITICACA

Esta ecorregión abarca toda la cuenca del 
Lago Titicaca, incluyendo la altiplanicie 
que rodea al lago y sus principales afluen-
tes como los ríos Coata, Ilave, Huancané, 
Suches y Ramis. El único río efluente es el 
río Desaguadero. Las Punas Húmedas del 
Titicaca están totalmente rodeadas por la 
ecorregión Puna de los Andes Centrales. Su 
rango altitudinal va desde los 3,800 hasta 
los 4,800 m.s.n.m. En el Perú, se encuentra 
restringida al departamento de Puno.

Esta unidad estuvo inicialmente considerada 
junto con la Punas Húmedas de los Andes 
Centrales, sin embargo, la cuenca del Titicaca 
tiene características climáticas distintas;. 
presenta un clima frío y seco y la estación 
seca ocurre de mayo a agosto. Además, la 
gran masa de agua del Lago Titicaca, ejerce 
una influencia termo-reguladora en las 
inmediaciones, generándose temperaturas 
más altas que en otros lugares que se en-
cuentran fuera de la cuenca y a igual altitud. 
Estas diferencias térmicas permiten que 
ciertos cultivos, como el maíz, prosperen 
en altitudes mayores a los 3,800 m.s.n.m., 
mientras que en otros lugares solo crece 
hasta los 3,500 m.s.n.m. (Tovar, com. pers.). 
Por otro lado, Ochoa (2004) resalta las dife-
rencias con la puna de los departamentos de 
Cusco, Apurímac y Ayacucho, mencionando 
que la cercanía de la selva alta con la Puna 
en estos departamentos hace que esta sea 
más húmeda en comparación con el altipla-
no puneño y que probablemente esta alta 
humedad, constituya ambientes negativos 
para ciertas especies como los escorpiones.

Entre las principales especies de fauna 
se puede mencionar al “Zambullidor del 
Titicaca” o “Kele” (Rollandia microptera) 
endémico del lago Titicaca. También se 
encuentra Phrygilus punensis especie com-
partida entre Perú y Bolivia hasta los 4,800 
m.s.n.m. Es importante también la fauna 
endémica de peces de los géneros Orestias 
y Trichomycterus presentes únicamente en 

los ríos de la cuenca. Entre las especies en-
démicas de Orestias se encuentran: Orestias 
mohín, O. multiporis, O. pentlandii, O. puni, 
O. silustan y O. uruni, (CIRNMA y CEDAFOR, 
2001). Por otro lado, Wheeler (S.f.) encontró 
que la población de vicuñas de Picotani al 
norte del Lago Titicaca, es genéticamente 
distinta a las otras poblaciones de vicuñas 
distribuidas en el Perú.

En cuanto a la vegetación Rodríguez et. al 
(1996), describe que en algunos sectores 
de la cuenca las estepas se asocian con 
matorrales y en las depresiones se pue-
den encontrar algunos bosques de colle 
(Buddleia coriacea) y queñuales (Polylepis). 
Por otro lado, la altiplanicie que rodea al lago 
está cubierta por gramíneas como el ichu 
(Festuca orthocphylla) que reemplazan a los 
tolares de zonas adyacentes.

Recientemente, el Instituto Qollasuyo (2002) 
evaluó la distribución de los tolares en toda 
la cuenca del Titicaca, encontrando que la 
mayoría de tolares densos se encuentran al 
sur de la cuenca aproximadamente desde los 
15º30’, mientras que los tolares dispersos 
están mayormente al norte y este.

Otras formaciones vegetales interesantes 
son los bofedales. Durante el año 2001 la 
Universidad Nacional del Altiplano en Puno 
realizó una evaluación de las características 
y distribución de los bofedales en el altiplano 
puneño, identificando 351 bofedales, con 
un total de 111,473.48 hectáreas, ubicadas 
mayormente en las provincias de El Collao, 
Melgar, Lampa y Huancané. Entre los 4,100 
a 4,250 m.s.n.m., los bofedales presen-
tan Poáceas de porte alto y herbáceas, y 
especies como Eleocharis albibracteata, 
Plantago tubulosa y Deyeuxia eminens.  
Por encima de los 4,250 m.s.n.m. los bofe-
dales presentan asociaciones de Juncáceas, 
con especies dominantes como Distichia 
muscoides y Oxychloe andina formando 
cojines compactos.

ANEXO N°1 - Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica - Región PUNO
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I. 3. PUNAS DE LOS ANDES CENTRALES

Las punas de los Andes centrales se en-
cuentran ubicadas en los departamentos de 
Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Tacna, 
Arequipa, Ayacucho y una pequeña parte en 
Huancavelica. El rango altitudinal va desde 
4,150 m.s.n.m. hasta 5,000 m.s.n.m. El clima 
es frío, con temperaturas entre los 0 y 15 ºC. 
La precipitación promedio anual oscila entre 
250 y 500 mm.

Comparada con la vegetación de las otras 
zonas de puna, esta vegetación es más 
seca compuesta principalmente de pastos 
de los géneros Calamagrostis, Agrostis y 
Festuca. También existen los bofedales, y 
tolares (Parasthrephia lepidophylla), yare-
tales (Azorella compacta) y rodales de Puya 
raimondii. También se pueden observar bos-
ques relictos de Polylepis spp. y Buddleja sp.

Esta ecorregión se caracteriza por su aridez 
y oxígeno limitado, los cuales asociados a los 
cambios como sequías y heladas han favo-
recido al desarrollo de especies adaptadas 
a estas condiciones. Entre las adaptaciones 
observadas en la vegetación de la zona, se 
tienen cambios en la forma de las hojas, 
crecimiento lento y alto contenido de resina. 

En el caso de la fauna, los herbívoros tienen 
fuertes incisivos que les permiten alimen-
tarse de plantas muy duras así como pieles 
especiales y plumajes densos para soportar 
las bajas temperaturas y los fuertes vientos. 
Los insectos tienden a ser de colores oscu-
ros probablemente para captar más luz, y 
tienden a haber más especies con pocas ca-
pacidades de volar (por los fuertes vientos). 

Algunas plantas endémicas de la zona son 
Diplostephium tovarii y Ribes brachybotrys. 
Con respecto a endemismos de fauna, se 
incluye al suri (Rhea pennata) y al roedor 
Punomys lemminus. La fauna más repre-
sentativa del lugar está constituida por la 
vicuña (Vicugna vicugna), el guanaco (Lama 
guanicoe), la vizcacha (Lagidium sp.), la taruka 
(Hippocamelus antisensis), y el carpintero 

andino (Colaptes rupícola). Las especies más 
amenazadas de aves incluyen a Cinclodes 
aricomae, Conirostrum tamarugense y la 
gallareta gigante (Fulica gigantea).
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I. 4. YUNGAS BOLIVIANAS

En el Perú esta ecorregión comprende solo 
parte del departamento de Puno, desde el 
río San Gabán hacia el sur hasta la frontera 
con Bolivia. Se define como los bosques 
montanos orientales desde los 800 hasta 
los 3,500 m.s.n.m. aproximadamente. 
Comprende los distintos tipos de vegetación 
montana desde los bosques enanos y bos-
ques relictos de Polylepis en las partes más 
elevadas hasta los bosques de piedemonte, 
que reciben mucha influencia de especies de 
tierras bajas.

Los yungas bolivianas, como se conocen en 
Bolivia, son la ecorregión más diversa de este 
país, en cuanto a diversidad biológica, varie-
dad topográfica y variedad climática (Ibisch 
1996, Vásquez y Ibisch 2000, Ibisch et al. 
2001 en: Miller y Briancon, 2002). En Bolivia 
se definen como la zona de los bosques 
(pre-)montanos (mayormente) húmedos de 
la cordillera nor-oriental, donde se incluyen 
parte de los departamentos de La Paz, Beni, 
Cochabamba y Santa Cruz.

En cuanto a la vegetación es bastante 
parecida a las yungas peruanas, pero tiene 
influencia de especies más australes que 
ocurren en Bolivia. 

En aves las más representativas son 
Cranioleuca albiceps, Andigena cucullata, 
Myrmotherula griseus, Hemispingus calo-
phrys, Tangara meyerdeschauenseei, entre 
otras, como especies cuyo núcleo de dis-
tribución es Bolivia y llegan hasta Perú en 
algunos casos muy cerca de la frontera.

ANEXO N°1 - Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica - Región PUNO
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I. 5. YUNGAS PERUANAS

Las yungas peruanas o bosques montanos 
orientales de la vertiente oriental de la cordi-
llera de los Andes, se encuentran ubicados a 
lo largo de todo el territorio peruano en una 
estrecha franja que va desde los 800 hasta 
los 3,500 m.s.n.m. Atraviesa los departa-
mentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto, La 
Libertad, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, 
Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Apurímac, 
Ucayali, Madre de Dios y Puno.

Esta ecorregión se caracteriza por su ve-
getación densa. Presenta una estructura 
vertical organizada en múltiples estratos 
que se desarrolla sobre terrenos con fisio-
grafía extremadamente accidentada (por 
grandes pendientes). El clima es particular-
mente húmedo, la precipitación anual oscila 
entre 500-2,000 mm. Sin embargo, el récord 
nacional de precipitación pluvial ha sido 
registrado en esta ecorregión: 8,000 mm, en 
Quincemil, Cusco. Presenta por lo general 
suelos pobres y susceptibles a la erosión, sin 
embargo tiene una gran diversidad biológica 
con muchos endemismos.

La temperatura varía de acuerdo a la altitud. 
Para altitudes mayores a 2,500 m.s.n.m., la 
temperatura promedio oscila entre 6 y 12 ºC 
(en la zona norte) y entre 8 y 22 ºC (en la 
zona sur). Debajo de los 2,500 m.s.n.m. la 
temperatura promedio anual es de 25 ºC.

Con respecto a la biodiversidad se estiman 
2,400 a 2,800 especies de flora (Young y 
León, 1999), el 60% de la especies de aves del 
Perú parece que ocurre en esta ecorregión. 

En relación a los anfibios, la diversidad en 
las yungas peruanas registrada supera las 
140 especies; es decir, 40% de las especies 
conocidas para el país (Jesús Córdova, 
comunicación al CDC–UNALM, setiembre 
2004). Los reptiles representan el grupo de 
vertebrados terrestres menos estudiado de 
la ecorregión; se estima, sin embargo, que 
existen unas 75 especies para la vertiente 
oriental entre los 600 y 3,500 m.s.n.m., en 

especial lagartijas del género Stenocercus 
y culebras no venenosas de los géneros 
Atractus, Dipsas, Liophis y Oxyrhopus; desta-
cando también la víbora Bothrops andianus, 
conocida como terciopelo en el sureste de la 
yungas peruanas (CDC-UNALM, 2006).
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I. 6. BOSQUES HÚMEDOS DE LA AMAZONÍA SUR OCCIDENTAL

Los bosques húmedos de la Amazonía 
suroccidental abarcan principalmente los 
departamentos de Loreto, Ucayali, Madre 
de Dios y una parte de Cusco. La ecorregión 
está conformada por 3 subcuencas de la 
cuenca alta del Amazonas: la subcuenca del 
Ucayali, la subcuenca del Acre y la subcuenca 
del Madre de Dios. El área presenta un rango 
altitudinal entre 100 y 600 m.s.n.m. y se di-
vide en norte y sur en función a la Sierra del 
Divisor. Esta división hace referencia a las 
diferencias climáticas, edáficas y florísticas. 
La zona norte casi no presenta estaciones 
y, la precipitación es de aproximadamente 
3,000 mm. anuales. La zona sur es más seca 
en comparación la zona norte y presenta 2 
estaciones, la época seca y la época lluviosa. 
La precipitación promedio anual varía entre 
1,500 y 2,100 mm. La temperatura a lo largo 
del año para toda el área oscila entre 22 y 
27° C.

Esta ecorregión presenta zonas de tierra 
firme (no inundable) y várzeas (estacional-
mente inundables) muy ricas en sedimentos. 
Estas 2 zonas presentan características 
florísticas diferentes. Toda la ecorregión 
aparenta ser muy homogénea con un dosel 
de 30 a 40 metros de alto y con algunos 
árboles emergentes de hasta 50 metros. Sin 
embargo, con respecto a la composición de 
especies ocurre lo opuesto, la variabilidad de 
especies de árboles por hectárea supera las 
300 especies. Esto no ocurre en todas las 
zonas exactamente, existen zonas homogé-
neas dominadas por paca (Guadua sarcocar-
pa y G. weberbaueri) y zonas dominadas por 
palmeras de las especies Mauritia flexuosa y 
Oenocarpus bataua.

Esta región se caracteriza por la diversidad 
de hábitats creados por variabilidad edáfica, 
topográfica y climática. Esto conlleva a una 
alta riqueza y endemismos de plantas vascu-
lares y animales, tanto invertebrados como 
vertebrados. Esta región es considerada el 
centro de diversidad palmeras de la cuenca 

del Amazonas. Asimismo esta ecorregión 
tiene una alta riqueza de mamíferos y aves.

En la Reserva Nacional Tambopata (zona 
sur) se han reportado 554 especies de aves 
en 50 km2. Muchas especies de mamíferos y 
reptiles también habitan en esta región. Por 
ejemplo: tapires (Tapirus terrestris), jaguares 
(Panthera onca), ronsocos (Hydrochaeris 
hydrochaeris), y huanganas (Tayassu pecari).

Algunas especies amenazadas presentes en 
esta área son el caimán negro (Melanosuchus 
niger), mono choro (Lagothrix lagothricha), 
lobo de río (Pteronura brasiliensis), hormi-
guero gigante (Myrmecophaga tridactyla), y 
ocelote (Leopardus pardalis).
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I. 7. SABANAS DEL BENI

En general las sabanas de Beni, constituye 
el tercer complejo más grande de sabanas 
en Sudamérica. Esta ecorregión se ha 
identificado como un centro de diversidad 
de plantas y centro de endemismos. La 
ecorregión presenta una pequeña muestra 
de territorio peruano alcanzando las 18 585 
ha, extensión que incluye las formaciones 
boscosas asociadas.

Las sabanas del Beni se localizan en los 
llanos bajos del sur-oeste del Amazonas, 
extendiéndose hacia el nor-este. Casi toda 
la ecorregión ocurre dentro de Bolivia (El 
Beni, Cochabamba, La Paz, Pando, y Santa 
Cruz) y presenta pequeñas extensiones en 
Rondonia (Brasil) y en la margen izquierda 
del río Heath (Pampas del Heath, Madre de 
Dios, Perú).

Esta ecorregión presenta altitudes que osci-
lan entre 130 y 235 m.s.n.m. La precipitación 
promedio varía de 1,300 a 2,000 mm. La 
temperatura media es de 25 ºC. Durante el 
invierno austral, las frentes fríos ocasionales 
penetran del sur (surazos o friajes), causan-
do que las temperaturas desciendan hasta 
los 6-10°C por períodos cortos.

Las formaciones herbáceas son los elemen-
tos de paisajes más notorios en las sabanas, 
destacando especies Cyperus giganteus, 
Eleocharis geniculata, Rhynchospora trispi-
cata, Hymenachne spp., Leersia hexandra, 
Luziola peruviana, Paspalum acuminatum 
y Setaria sp. Mientras que en los bosques 
circundantes destaca la presencia de co-
munidades de palmeras como Euterpe sp., 
Mauritia flexuosa y Mauritiella aculeata.

Entre las especies de fauna presentes en las 
Pampas del Heath destacan algunas espe-
cies típicas del Chaco-Cerrado como el ciervo 
de los pantanos (Blastocerus dichotomus) y 
el lobo de crin (Chrysocyon brachyurus). En 
el mismo río Heath y quebradas afluentes 
se encuentran poblaciones de lobo de río 
(Pteronura brasiliensis) lagartos negros y 

blancos (Melanosuchus níger y Caiman cro-
codilus) siendo hasta ahora ausente Caiman 
yacare, una especie común en las sabanas 
bolivianas.

Es de resaltar que toda la extensión de las 
Pampas del Heath está incluida en el Parque 
Nacional Bahuaja - Sonene.
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Sistema de bosques amazónicos pluviales 
de tierra firme, húmedos e hiperhúmedos, 
que se distribuyen en las serranías bajas 
más orientales de la Cordillera de los Andes, 
desde el centro del Perú al centro de Bolivia, 
por debajo de los 1000-1300 m.s.n.m en 
promedio. Los bosques son densos y altos, 
multiestratificados y tienen generalmente 
pocas lianas y epífitas, constituyendo uno 
de los sistemas ecológicos más complejos, 
diversos y menos conocidos de Sudamérica. 
Los suelos son pobres, franco arenoso, rojizo 
o amarillento. En la combinación florística 
es característica la presencia de varias 
especies andino yungueñas termófilas o 
macrotérmicas, asociadas al fondo florístico 
dominante de flora amazónica. 

La siguiente lista de especies se encuentras 
presentes en este ecosistema: 

Talauma boliviana, Elaeagia obovata, 
Elaeagia mariae, Apeiba membranacea, 
Cavanillesia hylogeiton, Clarisia biflora, 
Clarisia racemosa, Dipteryx odorata, 
Eschweilera coriacea, Eschweilera andina, 
Oenocarpus bataua, Euterpe precatoria, 
Iriartea deltoidea, Geonoma macrostachys, 
Sterculia apeibophylla, Manilkara excelsa, 
Sloanea fragrans, Pouteria spp., Guarea spp., 
Huberodendron swietenioides, Cedrelinga 
cateniformis, Tetragastris altissima, Caryocar 
amygdaliforme, Citronella incarum, Cariniana 
decandra, Couratari guianensis, Dialium 
guianense, Brosimum alicastrum. Especies 
características yungueñas que se encuentran 
generalmente en menor abundancia que 
las amazónicas: Weinmannia pinnata, 
Podocarpus celatus, Podocarpus magnifolius, 
Prumnopitys harmsiana, Elaeagia obovata, 
Ladenbergia oblongifolia, Ladenbergia 
sericea, Ladenbergia magnifolia, Siparuna 
spp., Symplocos spp., Ilex vismiifolia, Bocconia 
frutescens, Cyathea spp., Cinchona sp. (C. 
Josse , 2009 pag. 8).



2. BOSQUE DEL PIEDEMONTE DEL SUROESTE DE LA AMAZONIA

Se desarrolla sobre las llanuras en 
suave pendiente general hacia el este, 
que conforman los glacis aluviales del 
piedemonte oriental de los Andes, en suelos 
que son bien drenados en los horizontes 
superiores pero que presentan horizontes 
inferiores mal drenados y generalmente 
afectados por niveles freáticos no profundos 
y que son accesibles a las raíces de los 
árboles.

Al formarse los glacis a partir de la meteo-
rización de las serranías de areniscas del 
subandino, se presentan en muchas zonas 
coberteras arenosas sobre la superficie o 
rampa general, especialmente en las zonas 
proximales.

Sistema complejo con matriz de bosque 
alto y denso de dosel siempreverde a 
siempreverde estacional, con altura media 
de 30 m. La combinación florística del 
bosque es peculiar, estando compuesta 
de una mezcla de especies amazónicas de 
tierra firme junto a especies más propias 
de las llanuras de inundación de los ríos de 
aguas blancas. 

Especies características: 

Quararibea wittii, Hura crepitans, Manilkara 
bidentata, Dypteris odorata, Swietenia 
macrophylla, Poulsenia armata, Eschweilera 
coriacea, Calycophyllum spruceanum, 
Ceiba pentandra, Pterygota amazonica, 
Ficus maxima, Astrocaryum murumuru, 
Attalea phalerata, Iriartea deltoidea, Bactris 
concinna, Calophyllum brasiliense, Brosimum 
lactescens, Huberodendron swietenioides (G. 
Navarro, 2009 pag. 9).
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3. BOSQUE ALTIMONTANO PLUVIAL DE YUNGAS

Sistema de los bosques altimontanos 
yungueños pluviales húmedo-hiperhúmedos, 
dominados y caracterizados por diversas 
especies de árboles y arbustos siempre 
verdes, lauroides y de hojas sub-esclero-
morfas. Entre estas especies, son impor-
tantes en los bosques bien conservados, las 
pertenecientes a los géneros Podocarpus, 
Weinmannia, Oreopanax, Hesperomeles e 
Ilex. Los bosques son de altura media o baja, 
con dosel entre 10 m y 20 m, presentando 
varios niveles o estratos de sotobosque, 
gran biomasa de epífitas y bastantes lianas 
leñosas. Se distribuyen en el conjunto de 
la Provincia Biogeográfica, desde Perú a 
Bolivia. Sistema afectado por tala de árboles 
valiosos, extracción de leña, ganadería y 
localmente cultivos de papa y ají.

Bosques dosel 12-20 m, densos, siempre-
verdes, sub-esclerófilos y lauroides 
(lauri-durisilva). Frecuentemente dominados 
por Chusquea spp. y diversas especies 
arbustivas de Ericaceas en las etapas 
seriales (C. Josse, 2009 pag. 10).
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4. BOSQUE DE POLYLEPIS ALTIMONTANO PLUVIAL DE YUNGAS

Conjunto de bosques yungueños del piso 
altimontano pluvial, dominados y caracte-
rizados por especies arbóreas del género 
Polylepis (Rosaceae). Son bosques bajos 
siempre verdes, con hojas sub-esclero-
morfas y con dosel denso a semiabierto, 
que se desarrollan en suelos húmicos bien 
drenados, en áreas con bioclima pluvial 
húmedo e hiperhúmedo, ocupando laderas 
más o menos abruptas de las serranías 
andinas altimontanas, así como derrubios 
de bloques pedregosos de ladera. Junto a los 
Polylepis, aparecen de forma subordinada 
varias especies de árboles y arbustos, 
en general de amplia distribución en los 
Yungas pluviales altimontanos. El sistema 
se distribuye en el conjunto de la Provincia 
Biogeográfica, estando representado en cada 
zona por diferentes especies de Polylepis. 
En muchas zonas, los bosques han sido 
eliminados y sustituidos mediante el uso 
humano por pajonales y matorrales seriales 
que actualmente pueden ocupar grandes 
extensiones.

La siguiente lista de especies se encuentras 
presente en estos ecosistema: 

Polylepis lanata (Cochabamba), Polylepis 
pauta (Perú, N. Bolivia), Polylepis sericea 
(Perú y Bolivia), Polylepis weberbaueri (Perú: 
3000-4300 m), Polylepis microphylla (Cuzco), 
Polylepis canoi (Vilcabamba), Polylepis 
racemosa (Puno), Polylepis triacontandra 
(S. Perú y N. Bolivia), Polylepis pacensis (La 
Paz), Polylepis multijuga (N. Perú), Gynoxys 
psilophylla, Weinmannia microphylla, 
Weinmannia fagaroides, Saracha punctata, 
Ilex mandonii, Symplocos spp., Myrsine 
dependens, Myrsine pearcei, Oreopanax 
pentlandianus, Oreopanax macrocephalon, 
Hesperomeles lanuginosa, Hesperomeles 
cuneata, Escallonia myrtilloides, Escallonia 
patens, Gaiadendron punctatum, Barnadesia 
polyacantha, Berberis weddellii, Desfontainia 
spinosa, Chuquiraga jussieui, Gaultheria spp., 
Pernettya prostrata, Ribes glandulosum, 
Ribes bolivianum, Ribes incarnatum, 
Ribes sucheziense, Pentacalia epiphytica, 
Pentacaliaoronocensis, Blechnum buchtienii, 
Blechnum binervatum, Blechnum cordatum, 
Blechnum penna-marina, Dryopteris 
paleacea, Senecio bolivarianus, Calamagrostis 
ovata (C. Josse et al., 2009, pag. 19).
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5. BOSQUE DE POLYLEPIS ALTOANDINO PLUVIAL DE YUNGAS

Bosques bajos siempreverdes que repre-
sentan la vegetación potencial del piso 
altoandino de los Yungas en el contacto 
o transición hacia la Puna húmeda, desde 
el centro del Perú al centro de Bolivia. Se 
desarrollan exclusivamente en áreas con 
bioclima pluvial y ombroclima húmedo 
a hiperhúmedo, a menudo cubiertas por 
neblinas persistentes. Debido al uso humano, 
los bosques se hallan actualmente reducidos 
mayormente a manchas que se sitúan en 
las zonas más inaccesibles del paisaje, 
en relieves abruptos de circos glaciares, 
laderas rocosas y acumulaciones de grandes 
bloques pedregosos en torno a lagunas. La 
matriz del paisaje es fundamentalmente 
herbácea, incluyendo tanto los pajonales que 
sustituyen a los bosques originales, como 
también pajonales higrofíticos, bofedales 
y lagunas glaciares. El bosque presenta de 
forma característica una densa cobertura 
de epífitos dominada por musgos, hepáticas 
y pequeños helechos aerohigrófitos, que 
también constituyen el estrato herbáceo 
inferior sobre el sustrato.

Especies diagnósticas: 

Polylepis pepei, Polylepis multijuga, Polylepis 
weberbaueri, Pentacalia epiphytica, Senecio 
canescens, Senecio hohenakeri, Ribes 
brachybotrys, Ribes sucheziense, Salpichroa 
glandulosa , Gynoxys asterotricha, Gynoxys 
nitida, Gynoxys rusbyii, Chusquea depau-
perata, Saracha punctata, Weinmannia 
microphylla, Berberis phyllacantha, Luzula 
excelsa, Fuchsia nana (C. Josse et al., 2009, 
pag. 20).
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6. BOSQUE BAJO ALTOANDINO DE LA PUNA HÚMEDA

Bosques bajos siempreverdes a siempreverde 
estacionales del piso altoandino, propios 
de zonas del piso orotropical con bioclima 
pluviestacional húmedo, hasta pluvial en 
el norte de la región. Se distribuyen desde 
Perú hasta el norte de Bolivia, estando 
representados en cada zona geográfica por 
diferentes especies geovicarias de Polylepis 
(Rosaceae) que son las dominantes en el 
bosque. El sistema ecológico se desarrolla 
sobre suelos húmicos más o menos 
profundos, bien drenados a excesivamente 
bien drenados, habiendo sido reducido por 
acción humana en muchas zonas a manchas 
residuales de bosques que muestran 
tendencia a permanecer en zonas de acceso 
difícil como quebradas abruptas, laderas 
escarpadas y depósitos pedregosos de 
grandes bloques. 

La siguiente lista de especies se encuentra 
presente en este ecosistema: 

Polylepis spp., Gynoxis spp., Buddleia coriacea 
(C. Josse, 2009, pag. 23, 24).
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7. BOSQUE BAJO ALTOANDINO DE LA PUNA XEROFITICA OCCIDENTAL

Este sistema es geovicario y parcialmente 
homólogo del anterior, ocupando el mismo 
intervalo altitudinal y bioclimático, pero 
situándose en la Cordillera Andina Occidental, 
donde se distribuye en el extremo suroeste 
del Perú, norte de Chile y oeste de Bolivia, 
estando ausente de la Argentina. Además, 
la especie característica y dominante en 
los bosques es otra: Polylepis tarapacana. 
El sistema se desarrolla sobre sustratos 
de litología predominantemente volcánica 
(riodacitas y andesitas), manteniéndose 
todavía manchas boscosas notablemente 
extensas especialmente en el oeste de 
Bolivia (La Paz: Carangas; Oruro: Sajama). 
En otras amplias zonas, como el sistema 
anterior, estos bosques han sido duramente 
afectados por el uso para leña, madera, 
quemas y ganadería, habiendo sido susti-
tuidos por varios tipos de vegetación 
secundaria que se describen en los sistemas 
4 y 5.

La siguiente lista de especies se encuentra 
presente en este ecosistema: 

Polylepis tarapacana, Mutisia lanigera, 
Azorella compacta (C. Josse, 2009 pag. 54).
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8. BOSQUE MONTANO PLUVIAL DE YUNGAS
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Conjunto de asociaciones de selvas o 
bosques lauroides siempre verdes, medios 
o altos, pluriestratificados y notablemente 
diversos, que constituyen la vegetación 
potencial de los Yungas montanos pluviales, 
desde el norte del Perú al centro de Bolivia. 
Presentan abundantes epífitos, así como 
frecuentes helechos arborescentes y lianas 
leñosas. Se desarrollan en zonas con 
bioclima pluvial hiperhúmedo (Io= 12.0-24.0) 
del piso bioclimático mesotropical, sobre 
suelos profundos y húmicos bien drenados.

Los bosques bien conservados están 
generalmente dominados en el dosel por 
especies de Podocarpus, Prumnopitys o 
de Weinmannia, además de numerosas 
especies de Lauraceae, y Cedrela montana 
en el Perú, sin embargo, y debido a la explo-
tación forestal selectiva, en la actualidad 
son comunes aspectos de estos bosques de 
donde están ausentes ejemplares maduros 
de estas especies y otras de maderas 
valiosas. En Perú se ha encontrado una 
variante de este sistema caracterizada por 
la dominancia de la palma Ceroxylon, esta 
variante ocurre en grandes extensiones 
sobre todo al norte de Perú y parece estar 
relacionada con la presencia de suelos de 
arena blanca, producto de la erosión de 
montañas constituídas por areniscas.

La siguiente lista de especies se encuentran 
presentes en este ecosistema: 

Podocarpus oleifolius, Podocarpus ingensis, 
Podocarpus rusbyi, Podocarpus macros-
tachys, Prumnopitys montana, Prumnopitys 
exigua, Prumnopitys harmsiana, 
Retrophyllum rospigliosii, Hedyosmum 
cuatrecasanum, Hedyosmum dombeyanum, 
Hedyosmum scabrum, Hedyosmum angusti-
folium, Ilex nervosa, Siparuna spp., Meliosma 
spp., Symplocos spp., Saurauia spp., 
Weinmannia multijuga, Weinmannia hetero-
phylla, Weinmannia lechleriana, Weinmannia 
sorbifolia, Weinmannia cochabambensis, 
Weinmannia ovata, Freziera glabrescens, 
Clusia multiflora, Clusia flaviflora, Cedrela 
montana, Cedrela weberbaueri, Cybianthus 
peruvianus, Cybianthus lepidotus, Alchornea 
latifolia, Alchornea pearcei, Hieronyma 
andina, Hieronyma moritziana, Ocotea 
jelskii, Nectandra reticulata, Persea ruizii, 
Cavendishia pubescens, Cyathea caracasana, 
Cyathea pallescens, Cyathea boliviana, 
Nephelea erinacea, Alsophila spp., Talauma 
yarumalensis, Chusquea scandens, Chusquea 
delicatula, Chusquea picta, Clusia spp., Guarea 
kunthiana,Ruagea glabra, Ruagea ovalis, 
Prunus spp., Morus insignis, Miconia spp., 
Ceroxylon parvifrons, Ceroxylon quindiuense 
(N. Perú), Ceroxylon vogelianum, Ceroxylon 
weberbaueri (C. Perú), Geonoma weberbaueri, 
Geonoma undata, Geonoma orbignyana, 
Cinchona pubescens, Cinchona officinalis, 
Ladenbergia carua, Elaeagia mariae, Clethra 
elongata, Clethra cuneata, Clethra scabra, 
Clethra revoluta (C. Josse et al., 2009, pag 16).



9. BOSQUE Y PALMAR BASIMONTANO PLUVIAL DE YUNGAS
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Sistema ecológico con vegetación de selvas 
o bosques altos pluriestratificados, que 
se presentan con dos fisonomias: como 
bosque heterogéneo y altamente diverso o 
como palmar dominado por Dictyocaryum 
lamarckianum, desarrollado en las zonas 
más elevadas del piso montano bajo, por 
encima de unos 1200-1400 m de altitud, 
donde ocupa preferentemente laderas altas 
y filos o crestas orográficas de las cumbres 
de las serranías subandinas bien expuestas 
a las lluvias y nieblas (fisonomía de palmar), 
o bien laderas con menor pendiente y suelos 
más profundos (fisonomía de bosque); 
en áreas con bioclima pluvial (Iod2>2.5) 
húmedo-hiperhúmedo (Io= 6.0-24.0). En 
general se desarrolla sobre suelos húmicos 
bastante profundos y bien drenados. En 
la composición florística es característica 
la frecuencia de especies de arbolitos y 
arbustos de Cinchonoideas (Ladenbergia, 
Cinchona).

La siguiente lista de especies se encuentran 
presentes en este ecosistema: 

Dictyocaryum lamarckianum, Nectandra 
laurel, Nectandra reticulata, Protium altsonii, 
Podocarpus oleifolius, Hedyosmum angus-
tifolium, Alzatea verticillata, Clusia spp., 
Cybianthus sp., Weinmannia sp., Alchornea 
glandulosa, Alchornea latifolia, Hyeronima 
andina, Hyeronima alchorneoides, Tovomita 
weddelliana, Persea peruviana, Persea 
trollii, Blakea repens, Meriania axinaeoides, 
Geissanthus bangii, Ceroxylon parvum, 
Geonoma undata, Iriartea deltoidea, Euterpe 
luminosa, Euterpe precatoria, Prumnopitys 
harmsiana, Roupala obovata, Panopsis 
pearcei, Ladenbergia magnifolia, Ladenbergia 
riveroana, Elaeagia mariae, Elaeagia 
microcarpa, Guettarda hirsuta, Cinchonopsis 
amazonica, Cinchona pubescens, Cyathea 
caracasana, Pourouma minor, Pseudolmedia 
laevis, Ficus spp., Pouteria sp., Mutisia lanata, 
Cissus trianae, Vismia macrophylla (C. Josse 
et al., 2009, pag. 33 ).



10. BOSQUE BAJO DE CRESTAS PLUVIESTACIONAL DE YUNGAS
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Conjunto de bosques bajos lauroides y escle-
rófilos con arbustos de bambúes apoyantes 
o semi-trepadores, que se desarrollan en 
cumbres abruptas, filos y crestas montañosas 
de las serranías yungueñas subandinas del 
piso montano bajo con bioclimas pluviales y 
pluviestacionales. Se instalan sobre suelos 
húmicos poco profundos, más o menos 
pedregosos y excesivamente drenados, 
en enclaves afectados estacionalmente 
por nieblas frecuentes y persistentes. 
Contrariamente a los bosques de crestas 
pluviales, aquí no se observan gruesas capas 
de Sphagnum y otros musgos higrofíticos en 
el suelo. Presentan de forma característica 
numerosos epífitos, principalmente briofitas, 
pteridofitas y orquídeas, así como de forma 
secundaria bromeliáceas. Distribuidos en 
el conjunto del piso basimontano de la 
Provincia Biogeográfica de los Yungas. 

La siguiente lista de especies se encuentran 
presentes en este ecosistema: 

Clethra, Myrsine, Myrcianthes, Chusquea, 
Cinchona, Viburnum, Prunus, Ilex, 
Ternstroemia, Freziera, Styrax (C. Josse, 2009 
pag. 12).



11. VEGETACIÓN RIBEREÑA BASIMONTANA DE YUNGAS
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Sistema ecológico cuya vegetación 
constituye un complejo de varias asocia-
ciones distribuidas en las riberas de los 
cursos fluviales del piso montano bajo 
de los Yungas, sobre suelos aluviales 
con propiedades flúvicas, periódi-
camente erosionados y re-depositados, 
que frecuentemente soportan inundaciones 
temporales. La vegetación se estructura 
en zonaciones características, ordenadas 
de menor a mayor complejidad estructural, 
en relación a los gradientes de erosión/
deposición fluvial, de estabilidad del sustrato 
y de inundación. Incluye desde herbazales 
graminoides altos (cañuelares) de carácter 
sucesional pionero a matorrales o arbustales 
y bosques bajos. 

La siguiente lista de especies se encuentran 
presentes en este ecosistema: dominados 
por especies de Inga y asociados. 

Croton spp., Ficus spp., Baccharis salicifolia, 
Calliandra stricta, Gynerium sagittatum, 
Hymenachne amplexicaulis, Montrichardia 
linifera, Tessaria integrifolia, Acrostichum 
danaeifoliu (C. Josse, 2009, pag. 50).



12. BOSQUE SIEMPREVERDE ESTACIONAL DE LA PENILLANURA  
DEL SUROESTE DE LA AMAZONIA

Conjunto de bosques bajos lauroides y escle-
rófilos con arbustos de bambúes apoyantes 
o semi-trepadores, que se desarrollan en 
cumbres abruptas, filos y crestas montañosas 
de las serranías yungueñas subandinas del 
piso montano bajo con bioclimas pluviales y 
pluviestacionales. Se instalan sobre suelos 
húmicos poco profundos, más o menos 
pedregosos y excesivamente drenados, 
en enclaves afectados estacionalmente 
por nieblas frecuentes y persistentes. 
Contrariamente a los bosques de crestas 
pluviales, aquí no se observan gruesas capas 
de Sphagnum y otros musgos higrofíticos en 
el suelo. Presentan de forma característica 
numerosos epífitos, principalmente briofitas, 
pteridofitas y orquídeas, así como de forma 
secundaria bromeliáceas. Distribuidos en 
el conjunto del piso basimontano de la 
Provincia Biogeográfica de los Yungas. 

La siguiente lista de especies se encuentran 
presentes en este ecosistema: 

Clethra, Myrsine, Myrcianthes, Chusquea, 
Cinchona, Viburnum, Prunus, Ilex, 
Ternstroemia, Freziera, Styrax (C. Josse, 2009 
pag. 12).
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13. BOSQUE CON BAMBU DEL SUROESTE DE LA AMAZONIA

Sistema de bosques puros o mixtos 
de Guadua que se desarrolla sobre la 
penillanura de relieves planos, disectados y 
de colinas bajas del Terciario y Cuaternario 
hasta las faldas aplanadas del piedemonte 
andino, entre 150 y 1.200 m.s.n.m. En la 
región suroccidental de la Amazonía en 
Perú, Bolivia y Brasil. Las matas de bambúes 
alcanzan hasta 20 m, definiendo un dosel 
continuo (Josse, C. et al., 2007, pag. 73).
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14. BOSQUE INUNDABLE DE LA LLANURA ALUVIAL DE RÍOS  
DE AGUAS BLANCAS DEL SUROESTE DE LA AMAZONIA

Bosques estacionalmente inundados por 
aguas blancas fluyentes, desarrollados en la 
llanura aluvial reciente a subreciente de los 
ríos de la Amazonía suroccidental que trans-
portan importantes cargas de sedimentos 
(Josse, C. et al., 2007, pag. 77).
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15. COMPLEJO DE VEGETACIÓN SUCESIONAL RIPARIA  
DE AGUAS BLANCAS DE LA AMAZONIA

Comunidades herbáceas pioneras, seguidas 
por parches arbustivo-arbóreos también 
de especies pioneras, que colonizan los 
márgenes ecológicamente inestables de los 
ríos amazónicos de aguas blancas, en zonas 
con suelos no evolucionados, periódicamente 
redepositados y que a la vez son destruidos 
durante las grandes crecidas fluviales (Josse, 
C. et al., 2007, pag. 78).
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16. BOSQUE INUNDADO POR AGUAS BLANCAS ESTANCADAS  
DEL SUROESTE DE LA AMAZONIA

Bosques con dosel irregular, que crecen en 
las partes más alejadas del cauce de las 
llanuras aluviales de los ríos de agua blanca. 
Se inundan someramente por los derrames 
más distales de las grandes crecientes del 
río y parcialmente también por aguas de 
lluvias. Estas aguas se acumulan en todas 
las depresiones y permanecen estancadas 
varios meses (Josse, C. et al., 2007, pag. 77).
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17. BOFEDALES ALTOANDINOS DE LA PUNA HÚMEDA

Sistema ecológico de las turberas 
altoandinas puneñas, muy características al 
estar dominadas por biotipos de hemicrip-
tófitos y caméfitos subfruticosos con 
denso crecimiento cespitoso, que originan 
morfologías muy compactas de aspecto 
plano o almohadillado, constituidas por 
una o dos especies a las que acompañan 
pequeñas hierbas rosuladas o reptantes. 
Estas formaciones se desarrollan en 
suelos fríos permanentemente saturados 
de agua, dando lugar a depósitos de turba 
que pueden alcanzar notables espesores. 
El agua es generalmente no mineralizada a 
sub-mineralizada, estando vinculada directa 
o indirectamente a surgencias o manantiales 
(turberas minerotróficas). 

La siguiente lista de especies se encuentran 
presentes en este ecosistema: 

Distichia muscoides, Distichia filamentosa, 
Oxychloe andina, Oritrophium limnophilum, 
Deyeuxia jamesonii, Carex gayana, Castilleja 
pumila, Lucilia tunariensis, Ourisia muscosa, 
Scirpus acaulis, Plantago rigida, Plantago 
tubulosa, Werneria pygmaea, Gentianella 
primuloides, Gentianella primulifolia, 
Deyeuxia rigescens, Deyeuxia ovata, 
Hypsela reniformis, Aa paludosa, Eleocharis 
tucumanensis, Colobanthus quitensis, 
Gentiana prostrata, Lysipomia pumila, 
Myrosmodes paludosa, Isoetes andicola  
(C. Josse, 2009 pag. 48, 49).
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18. PAJONAL HIGROFÍTICO ALTOANDINO DE LA PUNA HUMEDA

Herbazales graminoides dominados por 
gramíneas y ciperáceas amacolladas, 
cespitosas y rizomatosas, acompañadas 
de hierbas hemicriptofíticas rosuladas y 
postradas. Se desarrollan sobre suelos 
hidromorfos siempre húmedos, que estacio-
nalmente pueden anegarse  de forma 
somera, ocupando depresiones topográficas 
mal drenadas y márgenes de cuerpos de 
agua del piso altoandino puneño. Es un 
sistema sometido a intensa presión de uso 
por parte del ganado. 

La siguiente lista de especies se encuentran 
presentes en este ecosistema: 

Festuca humilior, Eleocharis albibracteata, 
Juncus stipulatus, Limosella australis, Poa 
aequigluma, Poa chamaeclinos, Poa perli-
gulata, Werneria apiculata, Carex incurva, 
Cortaderia sericantha, Hypochoeris taraxa-
coides (C. Josse, 2009, pag. 49-50).
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19. BOFEDALES ALTOANDINOS DE LA PUNA XEROFÍTICA

Sistema que agrupa varias asociaciones 
vegetales dominadas por especies perennes, 
subfruticosas, con denso crecimiento 
cespitoso y de morfología muy compacta, 
plana o almohadillada. Estas especies 
se desarrollan sobre suelos orgánicos 
turbosos (histosoles) que están saturados 
de agua o anegados durante todo el año, 
en los pisos bioclimáticos orotropical y 
criorotropical, entre 3900 m y 4900 m de 
altitud. Constituyen turberas minerotróficas, 
vinculadas a la existencia de manantiales 
que dan lugar a arroyos o lagunillas, en cuyos 
márgenes se desarrollan. La composición 
florística local, varía en relación a la altitud 
(turberas orotropicales o criorotropicales) 
y a la mineralización del agua (turberas de 
aguas no mineralizadas, de aguas minera-
lizadas y de aguas algo salinas). Soportan 
un uso humano de ganadería extensiva 
(camélidos y ovinos) y de extracción de turba 
como combustible. 

La siguiente lista de especies se encuentran 
presentes en este ecosistema: 

Plantago tubulosa, Oxychloe andina, Distichia 
muscoides, Distichia filamentosa, Scirpus 
deserticola, Puccinellia frigida, Arenaria 
rivularis, Deyeuxia velutina, Festuca deser-
tícola (C. Josse, 2009, pag. 61).
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20. PAJONAL HIGROFÍTICO ALTOANDINO DE LA PUNA XEROFÍTICA

Sistema que incluye varias asociaciones 
de pajonal exclusivas de los suelos mal 
drenados hasta estacionalmente anegados 
de las vegas o depresiones topográficas 
altoandinas de la Puna xerofítica, donde 
ocupan márgenes de arroyos, lagunillas 
y áreas pantanosas. Se distribuyen en el 
suroeste del Perú, norte de Chile, oeste 
de Bolivia y noroeste de Argentina, por 
encima de los 3600-3900 m de altitud. 
Estructuralmente son herbazales grami-
noides perennes densos, dominados 
por biotipos de gramíneas y ciperáceas 
cespitoso-rizomatosas o amacolladas, 
generalmente de altura inferior a 80-100 
cm. Se desarrollan sobre suelos húmedos 
todo el año que se saturan de agua o 
incluso se inundan muy someramente en la 
estación lluviosa. La composición florística 
varía principalmente en relación con las 
variaciones en la trofía y grado de humedad 
del suelo, así como con la altitud, ubicación 
geográfica y la intensidad del uso humano 
(ganadería de camélidos andinos). 

La siguiente lista de especies se encuentran 
presentes en este ecosistema: 

Deyeuxia curvula, Deyeuxia rigescens, Scirpus 
atacamensis, Festuca hypsophila, Werneria 
heteroloba, Werneria marcida, Carex incurva, 
Eleocharis albibracteata, Eleocharis ataca-
mensis, Deyeuxia chrysantha (C. Josse, 2009, 
pag. 62).
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21. PAJONAL ARBUSTIVO ALTOANDINO Y ALTIMONTANO PLUVIAL  
DE YUNGAS

Incluye pajonales amacollados densos, 
así como diversos tipos de matorrales y 
arbustales. Las asociaciones arbustivas 
a menudo se encuentran limitando con 
el límite superior del bosque altimontano 
conformando una especie de zona ecotonal, 
mientras que matorrales de menor estatura 
y pajonales pueden alternar ocupando 
grandes extensiones en el paisaje, donde 
el componente herbáceo constituye la 
matriz. Este es el paisaje natural actual 
(disclímax) en zonas históricamente 
utilizadas por el hombre. Este sistema se 
encuentra en un mosaico complejo con los 
pajonales higrófilos, humedales y turberas, 
eventualmente con afloramientos rocosos 
cubiertos de comunidades saxícolas y con 
sistemas riparios, todos estos con una 
expresión espacial generalmente muy 
localizada. 

La siguiente lista de especies se encuentran 
presentes en este ecosistema: 

Cortaderia spp., Neurolepis spp., 
Calamagrostis (Deyeuxia), Gentiana, 
Gentianella, Eriocaulon, Paepalanthus, 
Melpomene moniliformis, Festuca sp., Stipa 
hansmeyeri, Huperzia, Jamesonia, Werneria 
nubigena, Blechnum buchtienii, Pernettya 
prostrata, Gaultheria bracteata, Gaultheria 
glomerata, Miconia mandonii, Miconia 
alpina, Miconia chionophila, Loricaria, 
Diplostephium, Xyris subulata, Hypericum 
spp., Arcytophyllum sp., Brachyotum spp., 
Aulonemia queko, Ripidocladium armonicum, 
Vaccinium sp. (C. Josse, 2009, pag . 39).
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22. PAJONALES Y MATORRALES ALTIMONTANOS DE LA PUNA HÚMEDA

Vegetación secundaria de origen princi-
palmente antrópico a partir de la degra-
dación de los bosques y arbustales clima-
tófilos de los Bosques Bajos y Arbustales 
Altimontanos de la Puna Húmeda. Son 
herbazales graminoides amacollados con 
proporciones variables de matorrales 
mayormente microfoliados y resinosos, que 
se instalan sobre suelos degradados después 
de la deforestación, cultivo e impacto del 
fuego y el ganado. El patrón de uso habitual 
es la ganadería extensiva asociada a cultivos 
de tubérculos andinos con algunos cereales, 
forrajeras y leguminosas. 

La siguiente lista de especies se encuentran 
presentes en este ecosistema: 

Stipa obtusa, Stipa inconspicua, Stipa ichu, 
Poa asperiflora, Festuca dolichophylla, 
Baccharis spp., Calceolaria spp., Satureja 
boliviana, Mutisia spp., Eupatorium spp., 
Deyeuxia spp. (C. Josse, 2009, pag. 42).
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23. PAJONAL ALTOANDINO DE LA PUNA HÚMEDA

Sistema que incluye varias asociaciones 
de herbazales graminoides (pajonales), en 
general dominados por especies robustas 
de gramíneas de crecimiento amacollado 
y a menudo hojas duras o pungentes, con 
un estrato herbáceo inferior notablemente 
diverso en el que son comunes biotipos de 
gramíneas bajas cespitosas y amacolladas 
así como diversas forbias, principalmente 
hemicriptofitos rosulados y rizomatosos, 
caméfitos sub-fruticosos y algunos 
geófitos. Estos pajonales son propios 
de los pisos bioclimáticos orotropical y 
criorotropical con bioclima pluviestacional 
húmedo, representando dinámicamente 
tanto la vegetación serial o sustituyente 
de los bosques climácicos del Bosques 
Bajos Altoandinos de la Puna Húmeda 
(CES409.068), como la vegetación climácica 
potencial del piso bioclimático criorotropical 
o sobre los suelos poco desarrollados del 
piso bioclimático orotropical. Se hallan 
ampliamente afectados por el uso ganadero, 
principalmente camélidos andinos y bovinos, 
dando lugar a numerosos aspectos de los 
pajonales que están estructural y florísti-
camente condicionados por el pastoreo. 

La siguiente lista de especies se encuentran 
presentes en este ecosistema: 

Festuca dolichophylla, Festuca rigescens, 
Deyeuxia vicunarum, Deyeuxia minima, 
Deyeuxia heterophylla, Deyeuxia brevifolia, 
Deyeuxia rigida, Azorella diapensioides, 
Azorella biloba, Azorella multifida, Luzula 
racemosa, Stipa hans-meyeri, Stipa 
brachyphylla, Baccharis alpina, Erigeron 
rosulatus, Poa gymnantha, Poa candamoana, 
Scirpus rigidus, Paranephelius ovatus, 
Gomphrena meyeniana (C. Josse, 2009, pag. 
40).
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24. MATORRAL HIGROFILO ALTOANDINO DE LA PUNA XEROFITICA 
(“THOLARES”)

Matorrales y arbustales con dosel 
semicerrado a abierto de 0.5-1.5 m de altura, 
dominado por especies leñosas de hojas 
pequeñas, persistentes y muy resinosas, 
a menudo escuamiformes o imbricadas, 
principalmente de los géneros Parastrephia y 
Baccharis (Asteraceae); presentan un estrato 
inferior constituido por gramíneas cespitosas 
o amacolladas así como por diversos 
caméfitos y hemicriptófitos. Se desarrollan 
en fondos planos de valles fluviales, glacis 
de piedemonte y en las partes topográfi-
camente algo más elevadas de las extensas 
cuencas fluvio-lacustres endorreicas del 
Altiplano; en todos estos lugares ocupan 
suelos profundos de materiales finos 
(arenas, limos, arcillas) con proporciones 
variables de piedras según su ubicación en el 
paisaje. Estos suelos, aunque secos estacio-
nalmente, son húmedos o incluso saturados 
de agua en la época de lluvias, variando 
desde meso-oligotróficos hasta calcáreos 
o yesosos e incluso ligeramente salinos. 
Además, en muchos casos los suelos están 
afectados, al menos estacionalmente, por 
niveles freáticos someros accesibles a las 
raíces de las plantas leñosas. Su distribución 
geográfica coincide con el área señalada 
para el conjunto de la Puna xerofítica. En 
todo su área, estos matorrales se hallan 
fuertemente impactados por extracción 
para leña de las especies de Parastrephia, 
por lo cual han sido sustituidos en varias 
zonas por aspectos seriales con dominancia 
de grandes gramíneas amacolladas, princi-
palmente Festuca orthophylla. 

La siguiente lista de especies se encuentran 
presentes en este ecosistema: 

Parastrephia lepidophylla, Parastrephia 
lucida, Parastrephia phylicaeformis, 
Muhlenbergia fastigiata, Junellia minima, 
Anthobryum triandrum (C. Josse, 2009, pag. 
61).
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25. PAJONALES Y MATORRALES ALTOANDINOS  
DE LA PUNA XEROFÍTICA NORTE

Sistema que incluye varias asociaciones 
mixtas de matorrales con pajonales sobre 
suelos bien drenados, en las que pueden 
predominar por zonas los matorrales 
xeromórficos o bien las gramíneas amaco-
lladas esclerófilas, mientras que en otras 
situaciones comparten la dominancia 
ambos tipos de plantas. En muchos casos, 
el dominio de las gramíneas en la formación 
parece una consecuencia de la intensificación 
del uso humano con quemas y ganadería; 
sin embargo en otros casos, su predominio 
aparece vinculado a determinados 
sustratos profundos y sueltos (cineritas, 
lapilli volcánico, arenas). Este sistema se 
desarrolla en la mayor parte de los casos 
como una consecuencia de la acción humana 
sobre los bosques originales de Polylepis 
(Bosques Bajos Altoandinos de la Puna 
Xerofítica Oriental (CES505.008), Bosques 
bajos altoandinos de la Puna xerofítica 
occidental (CES505.007)), teniendo por 
tanto dinámicamente un significado serial o 
secundario. Sin embargo, la gran antigüedad 
y extensión de la acción humana en estos 
territorios, determina que en la actualidad 
los matorrales y pajonales se presenten en 
grandes extensiones como disclímax perma-
nentes sin evolución sucesional aparente 
hacia los primitivos bosques de Polylepis. 
Esta formación se desarrolla entre los 
3500-3600 m y los 4600-4800 m de altitud 
por término medio. Ocupa los pisos biocli-
máticos criorotropical inferior, orotropical 
y supratropical superior con ombrotipos 
pluviestacional subhúmedo y xérico seco. 
Se distribuye en las altas cordilleras del 
suroeste del Perú (Arequipa, Moquegua, 
Tacna), noreste de Chile (Tarapacá), norte 
de la Cordillera Occidental de Bolivia (La 
Paz y Oruro occidentales), centro y sur de la 
Cordillera Oriental de Bolivia (Cochabamba, 
Chuquisaca, Oruro oriental, Potosí oriental, 
Tarija) y noroeste de Argentina (Jujuy, Salta). 

La siguiente lista de especies se encuentran 
presentes en este ecosistema: 

Parastrephia quadrangularis, Parastrephia 
lepidophylla, Adesmia occulta, Junellia 
minima, Deyeuxia brevifolia, Stipa nardoides, 
Senecio humillimus, Parastrephia phyli-
caeformis, Festuca orthophylla, Werneria 
aretioides, Azorella compacta (C. Josse, 2009, 
pag. 58).
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26. BOSQUE PANTANOSO DE LA LLANURA ALUVIAL  
DEL OESTE DE LA AMAZONIA

Bosque pantanoso de la llanura aluvial del 
oeste de la Amazonía. Sistema conformado 
por un conjunto de comunidades boscosas 
semiabiertas, intercaladas entre herbazales 
pantanosos y bosques pantanosos de 
palmeras. Es parte del mosaico que ocupa 
las depresiones laterales de las planicies 
aluviales de los grandes ríos de la Amazonía 
occidental, expuestas a los flujos de 
inundación de las aguas negras y mixtas 
filtradas en la estación de crecientes (Josse, 
C. et al., 2007, pag. 82).
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27. VEGETACIÓN GELITURBADA SUBNIVAL DE LA PUNA HÚMEDA

Sistema ecológico del desierto frío andino 
de la Puna húmeda (frigorideserta), cuya 
vegetación es de cobertura dispersa y 
discontinua, condicionada y adaptada a 
la alternancia diaria de hielo-deshielo 
típica de las altas montañas tropicales, lo 
que ocasiona importantes fenómenos de 
geliturbación edáfica que son especialmente 
patentes en situaciones topográficas de 
escasa o media pendiente. La vegetación 
está dominada y caracterizada por biotipos 
de hemicriptófitos rosulados de profunda 
raíz pivotante con ramificación distal, así 
como por diversos caméfitos subfruticosos 
y hemicriptófitos, densamente cespitosos o 
rizomatosos reptantes. En la composición 
florística, existen varios endemismos a 
menudo muy localizados a una cordillera o 
determinado grupo de cumbres. 

La siguiente lista de especies se encuentran 
presentes en este ecosistema: 

Werneria ciliolata, Werneria dactilophylla, 
Englerocharis peruviana, Anthochloa lepidula, 
Dielsiochloa floribunda, Valeriana nivalis, 
Nototriche violacea, Nototriche purpurascens, 
Nototriche vargasii, Nototriche mandoniana, 
Nototriche longirostris, Nototriche sulphurea, 
Stangea rhizantha, Pycnophyllum molle  
(C. Josse, 2009, pag. 43-44).
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28. VEGETACIÓN ABIERTA GELITURBADA ALTOANDINA  
DE LA PUNA XEROFÍTICA SEPTENTRIONAL Y ORIENTAL

Sistema ecológico del desierto frío de los 
altos Andes xerofíticos distribuido en el sur 
del Perú (Arequipa, Moquegua, Tacna), norte 
de Chile (norte de Tarapacá) y Cordillera 
Andina Oriental del sur de Bolivia (Oruro, 
Potosí) y del noroeste de Argentina (Jujuy, 
Salta). La vegetación es abierta o muy 
abierta, discontinua y se establece sobre 
sustratos geliturbados sometidos a la alter-
nancia diurna-nocturna de hielo-deshielo, 
típica de las altas montañas tropicales. Son 
característicos biotipos de hemicriptofitos 
rosulados con raíces pivotantes de ramifi-
cación profunda, caméfitos rizomatosos 
reptantes y algunas gramíneas cespitosas 
o amacolladas con denso sistema radicular; 
la flora contiene endemismos restringidos, 
especialmente en géneros como Nototriche 
(Malvaceae). Este sistema ocupa el piso 
bioclimático criorotropical, desde los 
4600-4700 m hasta unos 5000-5200 m de 
altitud, en áreas pluviestacionales y xéricas 
con importante presencia estacional de 
nevadas. 

La siguiente lista de especies se encuentran 
presentes en este ecosistema: 

Senecio algens, Oxalis compacta, 
Werneria pseudodigitata, Valeriana nivalis, 
Aschersoniodoxa mandoniana, Nototriche 
coactilis, Nototriche trollii (C. Josse, 2009, 
pag. 59).
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PROCESO METODOLÓGICO PARA LA IDENTIFICACIÓN  
DE SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN  

DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA REGIÓN PUNO
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Para una adecuada identificación de sitios 
prioritarios para la conservación de la 
diversidad biológica de la región Puno en 
los cuales se puedan proponer diversas 
modalidades de conservación, se conformó 
un grupo de trabajo integrado por profe-
sionales de Wildlife Conservation Society 
(WCS), Pronaturaleza y la Gerencia Regional 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del GORE Puno. Además, se contó 
con el asesoramiento de los profesionales 
de las instituciones que conforman el Grupo 
Técnico Regional de Diversidad Biológica 
(GTRDB) de la Comisión Ambiental Regional 
(CAR) del GORE Puno, con la finalidad de 
recoger aportes y validar tanto la propuesta 
metodológica como la identificación de los 
sitios.

El proceso metodológico llevado a cabo para 
la identificación de sitios prioritarios para 
la conservación de la diversidad biológica 
de Puno usa como herramienta principal 
el Enfoque de Especies Paisaje. Este fue 
desarrollado por el programa de Paisajes 
Vivientes de WCS y provee un enfoque 
coherente y las herramientas prácticas 
necesarias para guiar una conservación 
in-situ basada en las necesidades de la 
vida silvestre que se encuentran dentro de 
grandes paisajes que están bajo influencia 
humana (Sanderson et al. 2002).

El enfoque de conservación a nivel paisaje 
plantea el desarrollo de un proceso 
espacialmente explícito con el objetivo de 
identificar cuáles son los sitios prioritarios 
para la conservación. Para el proceso se 
construyeron modelos de disponibilidad 
de hábitat o ṕaisajes biológicos’ para el 
conjunto de especies paisaje seleccionadas. 
Paralelamente se construyó un ‘paisaje 
humano’ detallando todas las actividades 
antrópicas a nivel de la región. Finalmente, 
la superposición espacial entre los paisajes 
biológicos y los paisajes humanos da como 

resultado el paisaje de conservación o sitios 
prioritarios para la conservación. Asimismo, 
es necesario señalar que la metodología 
se encuentra alineada a los criterios para 
determinar áreas prioritarias para la conser-
vación propuestos por el MINAM en 2013.

Dicho proceso metodológico se desarrolló 
en 5 pasos, como se muestra en la siguiente 
figura y se detalla a continuación.

PRIMER PASO: 
Selección de Especies Paisaje

SEGUNDO PASO: 
Generación del Paisaje Biológico 

TERCER PASO: 
Generación del Paisaje Humano 

CUARTO PASO: 
Modelamiento del Paisaje Biológico 
y Humano para identificar las Zonas 
de Alto Valor para la Conservación

QUINTO PASO: 
Generación de los Paisajes de Conservación 
o Sitios Prioritarios para la conservación  
de la diversidad biológica de la región Puno

Posteriormente se realizaron talleres parti-
cipativos y validación del modelo de identifi-
cación de los sitios prioritarios.



 PRIMER PASO:  
Selección de especies paisaje

Mediante un taller de expertos se selec-
cionaron, según su rango de distribución 
espacial y el uso de hábitat, 41 especies 
candidatas. 20 especies para la zona andina  
(cuadro N° 1) y 21 para la zona andino 
amazónica (cuadro N° 2) de la región Puno.

Cuadro N°1: Especies paisaje propuestas para la zona andina

Nombre Común Nombre científico Estado de Conservación 
(UINC 3.1)

Estado de Conservación 
legislación Peruana 

(DS. 004-2014/MINAGRI)
1.- Gato andino Leopardus jacobita En peligro En peligro

2.- Suri (ave corredora) Rhea pennata Casi amenazada En Peligro Crítico

3.- Vicuña Vicugna vicugna Casi amenazada Casi Amenazado

4.- Cóndor Vultur gryphus Casi amenazada En peligro

5.- Puma Puma concolor Casi amenazada Casi Amenazado

6.- Taruca Hippocamelus antisensis Vulnerable Vulnerable

7.- Guanaco Lama guanicoe Casi amenazada En peligro

8.- Zambullidor del Titicaca Rollandia microptera En peligro En peligro

9.- Flamenco chico Phoenicoparrus andinus Vulnerable Vulnerable

10.- Flamenco de James Phoenicoparrus jamesi Casi amenazada Vulnerable

11.- Flamenco chileno Phoenicopterus chilensis Casi amenazada Casi amenazado

12.- Rana gigante del Titicaca Telmatobius culeus En peligro crítico Vulnerable

13.- Boga (pez) Orestias pentlandii Vulnerable 

14.- Kibio (perdiz) Tinamotis pentlandii Casi amenazada Casi amenazado

15.- Bandurria (ave) Theristicus melanopis Casi amenazada Vulnerable

16.- Halcón peregrino Falco peregrinus Casi amenazada Casi amenazado

17.- Gato de los pajonales Leopardus colocolo Casi amenazada

18.- Hurón menor Galictis cuja Preocupación menor

19.- Blanquillo (ave buceadora) Podiceps occipitalis Preocupación menor Casi amenazado

20.- Canastero (ave) Asthenes  modesta Preocupación menor
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Posteriormente, dichas especies fueron 
evaluadas utilizando cinco criterios con la 
finalidad de ponderarlas e identificar el grupo 
de especies que contengan, en mayor número 
y grado, las características de especies 
paisaje. Los cinco criterios son los siguientes:

1. Heterogeneidad: Se refiere a la variedad de 
hábitats o tipos de vegetación que requieren 
las especies para cumplir con sus necesidades 
de reproducción, forrajeo, dispersión o super-
vivencia en años favorables. Este criterio 
cuantifica esta necesidad de acuerdo a dos 
parámetros: hábitat y zonas o unidades de 
manejo.

Para cumplir con este criterio se estanda-
rizaron los tipos de ecosistemas presentes 
en las zonas andina y andino amazónica para 
la región Puno, empleando la clasificación 
de ecosistemas de NatureServe a la cual se 
incorporó información espacial (nuevas áreas) 
del mapa de cobertura vegetal del estudio de 
Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) de la 
región Puno, resultando en una clasificación 
de 36 tipos de ecosistemas (figura N° 1)

2. Área: Los requerimientos de área de 
las especies se calificaron de acuerdo a 4 
factores: a) distancia de dispersión, b) impor-
tancia de la conectividad entre los parches 

Cuadro N°2: Especies paisaje propuestas para la zona andina amazónica.

Nombre Común Nombre científico Estado de Conservación 
(UINC 3.1)

Estado de Conservación 
legislación Peruana 

(DS. 004-2014/MINAGRI)
1.- Oso andino Tremarctos ornatus  Vulnerable En peligro

2.- Jaguar Panthera onca  Casi amenazado Casi amenazado

3.- Puma Puma concolor  Preocupación menor Casi amenazado

4.- Lobo de río Pteronura brasiliensis  En peligro En peligro

5.- Taricaya (tortuga) Podocnemis unifilis  Vulnerable Vulnerable

6.- Guacamayo macao Ara macao  Preocupación menor Vulnerable

7.- Guacamayo militar Ara militaris  Vulnerable Vulnerable

8.- Guacamayo rojo Ara chloropterus  Preocupación menor Vulnerable

9.- Ganso del Orinoco Neochen jubata  Casi amenazado En Peligro Crítico

10.- Gallito de las rocas Rupícola peruviana  Preocupación menor

11.- Águila arpía Harpia harpyja  Casi amenazado Vulnerable

12.- Serpiente cascabel  Crotalus durissus  Preocupación menor

13.- Lobito de río Lontra longicaudis  Datos insuficientes

14. Sachavaca Tapirus terrestris  Vulnerable Vulnerable

15.- Huangana Tayassu pecari  Vulnerable 

16.- Mono araña -  Ateles chamek  En peligro Vulnerable

17.- Gato de los pajonales Leopardus colocolo  Casi amenazado

18.- Kibio (perdiz) Tinamotis pentlandii  Preocupación menor

19.- Bandurria (ave) Theristicus melanopis  Preocupación menor Vulnerable

20.- Cóndor Vultur gryphus  Preocupación menor En peligro

21.- Canastero (ave) Asthenes urubambensis  Preocupación menor Casi amenazado
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de hábitat y/o requerimientos de área para 
una población ecológicamente funcional de la 
especie, c) ámbito de hogar de las especies, 
y d) proporción del paisaje ocupado por la 
especie (Coppolillo et al., 2004).

3. Vulnerabilidad: El número y severidad de 
las amenazas que afectan a las especies son 
otros criterios para elegir las especies paisaje, 
representados en un índice de vulnerabilidad. 
Para calcular el índice de vulnerabilidad de 
las especies se identificaron las actividades 
humanas existentes dentro del paisaje y se 
determinaron la severidad y el tiempo de 
recuperación que requeriría la especie si la 
amenaza desaparece. El índice de vulnera-
bilidad se calcula de la siguiente manera:

[IV] = S x R

Dónde: IV es el índice de vulnerabilidad, 
S es la severidad (efecto de la actividad 
sobre la densidad y distribución de la 
población) y R es la recuperación (el 
tiempo que tomaría en recuperarse la 
población si la amenaza desaparece).

4. Funcionalidad ecológica: Algunas especies 
tienen efectos fuertes en la estructura y 
función de los ecosistemas. Para cuantificar 
la importancia ecológica de las especies 
candidatas se consideró el número de 
procesos ecológicos en los que cada una 
está envuelta y su rol en los mismos. Los 
siete procesos ecológicos tomados en 
cuenta fueron: a) depredación, b) dispersión 
de semillas, c) depredación de semillas, d) 
polinización, e) perturbación mecánica, f) 
interacciones de competitividad y g) reciclaje 
de nutrientes por consumo de carroña .

5. Importancia socioeconómica: La vida 
silvestre puede provocar conflictos con 
humanos por pérdidas en cultivos, depre-
dación de ganado, transmisión de enfer-
medades a animales domésticos o personas 

y competencia por recursos. Pero la fauna 
silvestre puede también tener impactos 
positivos como significancia cultural, además 
de su importancia económica y para la 
conservación. La forma de aproximarnos al 
valor socioeconómico es respondiendo a las 
siguientes preguntas sobre las especies: a) 
¿Es una especie bandera potencial?, b) ¿Tiene 
un valor local cultural positivo?, c) ¿Tiene un 
valor cultural negativo?, d) ¿Tiene un valor 
económico negativo?, e) ¿Su manejo es 
sostenible? ¿Tiene potencial económico?

Para cada especie candidata se completó 
una matriz de doble entrada con información 
sobre uso de hábitat, altitud, rango de hogar, 
actividades humanas y función ecológica. 

Finalmente, para toda la región Puno, se 
seleccionaron 8 especies paisaje para la zona 
andino amazónica y 9 especies para la zona 
andina. Para cada una de estas especies 
paisaje seleccionadas, se construyó el paisaje 
biológico correspondiente.

En el paisaje andino amazónico las especies 
paisaje elegidas fueron las siguientes: el 
lobo de río (Pteronura brasiliensis), el jaguar 
(Panthera onca), el cóndor (Vultur gryphus), 
el oso andino (Tremarctos ornatus), el 
guacamayo militar (Ara militaris), el puma 
(Puma concolor), el gato andino (Leopardus 
jacobita) y la vicuña (Vicugna vicugna).

Para el paisaje andino las especies fueron: el 
suri (Rhea pennata), el canastero (Asthenes 
urubambensis), la rana del Titicaca (Tematobius 
culeus), el cóndor (Vultur gryphus), el gato 
andino (Leopardus jacobita), el puma (Puma 
concolor), la taruca (Hippocamelus antisensis), 
el flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis) 
y el zambullidor del Titicaca (Rollandia 
microptera).
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SEGUNDO PASO: 
Creación del Paisaje Biológico

Conceptualmente los paisajes biológicos 
son modelos espaciales de disponibilidad y 
calidad de hábitat para las especies paisaje, 
tomando en cuenta los requerimientos 
mínimos para las mismas. Se construyen 
uno para cada especie y son representados 
en mapas con una resolución (grilla) de 1 
km2, donde se muestra la distribución de 
las especies paisaje según la calidad del tipo 
de hábitat. Los paisajes biológicos toman en 
cuenta los requerimientos de las especies, 
mostrando la capacidad de las áreas para 
sustentarlas a lo largo de su ciclo de vida, 
convirtiéndose de esta manera en un reflejo 
de la distribución potencial de las especies 
en ausencia de amenazas humanas.

Los paisajes biológicos pueden ser 
construidos con una variedad de herra-
mientas resultando en modelos de distri-
bución potencial, por ejemplo, utilizando 
métodos estadísticos o métodos inductivos 
basados en la probabilidad de ocurrencia 
de puntos de observación (MAXENT, GARP, 
etc.), los cuales nos indican la probabilidad 
que la especie se encuentre presente en 
una determinada área o espacio (pixel), 
tomando en cuenta variables medioam-
bientales, biofísicas y de presencia de la 
especie. También se pueden utilizar modelos 
deductivos en base a la opinión de expertos, 
en los que se categorizan variables selec-
cionadas de acuerdo al nivel de uso por parte 
de la especie en cuestión. Estas variables 
seleccionadas pueden ser biofísicas, 
ambientales o de otro tipo siempre y cuando 
se puedan mapear y constituyan más allá de 
cierto rango una limitación a la presencia de 
la especie paisaje a mapear. 

Para el caso de la región Puno, se trabajó 
con modelos deductivos, utilizándose 
solo 2 variables: hábitat, (para la cual se 
emplearon los ecosistemas de la región 
Puno -figura N° 1), y rangos de elevación 
(figura N° 2), las mismas que durante la 

selección de las especies se consideraron 
las más importantes. Es necesario precisar 
que dentro de este modelo no se toma en 
cuenta la influencia humana, ya que esta se 
aborda dentro de la construcción del paisaje 
humano. 

Para cada variable se asignaron valores 
entre 0 y 3 en cada cuadrícula (1 km2) de 
acuerdo al uso que le da cada especie paisaje 
al hábitat y a la elevación, donde:

0 = la especie no existe o hábitat no apto:
Corresponde a las condiciones que no ofrecen 
ninguna posibilidad de encontrar alimento, 
reproducirse o refugio para la especie.

1 = hábitat marginal o dispersión:
La especie puede estar presente pero en 
densidad muy baja o el lugar puede ser 
utilizado para tránsito entre áreas óptimas 
o subóptimas.

2 = hábitat subóptimo:
Existe una población residente con densidad 
significativa.

3 = hábitat óptimo:
Poblaciones presentes con densidad alta 
y excelentes oportunidades de encontrar 
alimento, refugio y de reproducirse.

Los resultados se pueden apreciar en los 
cuadros 3 y 4.
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Figura N° 1: Mapa de ecosistemas de la región Puno
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Figura N° 2: Mapa de elevación de la región Puno
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Cuadro N°3: Categorización de disponibilidad de hábitat para las especies paisaje utilizando la variable de elevación

ESPECIES 
IDENTIFICADAS

ELEVACIÓN (Rangos altitudinales m.n.s.m.)

0 1 3 4
Oso andino <300, >5000 >=300-<1000, >4200 <=5000 >4000 <=4200, >=1000 <2000 >=2000 <=4000

Guacamayo militar <300, >3100 >2600<=3100 >=300<600 >1700 <=2600, >=600 <800 >=800 <=1700

Lobo de río >1000 >750 <=1000 >350 <=750 >=0 <=350

Jaguar >2000 1000-2000 1000-700 0-700

Gato andino >5000 <2500 >=2500 <3000 >=3000 <3500 >= 3500 <=5000

Vicuña <3600 / >5200 >=3600<3900, >4800<=5200 >4600 <=4800 >=3900 <=4600

Cóndor <1000 >5000, >=1000<2000 >4500<=5000, >=2000<2900 >=2900 <=4500

Suri <3000 / >5000 >=3000 <3500 >=3500 <4000 >=4000 <=5000

Taruca <2000 / >=5000 >=2000 -<2500 >=2500 -<3000 >=3000 <5000

Rana gigante del Titicaca <2  >15 >9 <15 >7 <9 >2 <5

Puma <300 >=4800 >= 300 <=500 >500 <1000, >2700 <3900 >=3900 <4800, >=1000 <=2700

Flamenco chileno <3800 / >4600 >= 3800, >4600 <3900 >4600 >=3900 <=4600

Zambullidor del Titicaca <3700 / >4000 >= 3700, <=4000 >3780 <=3950 >=3800 <=3900
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Cuadro N°4: Categorización de disponibilidad de hábitat para las especies paisaje utilizando la variable de 
vegetación (ecosistemas)

ECOSISTEMAS

ESPECIES IDENTIFICADAS

Os
o 

an
di

no

Gu
ac

am
ay

o 
m
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ta

r

Lo
bo

 d
e 
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gu
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m
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 g
ig

an
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 d
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 T
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ca
ca

Ca
na

st
er

o

Cuerpo de agua 0 1 3 2 0 0 0 0 2 1 3 3 3 0

Áreas intervenidas 3 1 0 1 1-3 1 0 0 1 0-2 0 0 0 0

Bosque altimontano pluvial de yungas 3 1 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Bosque de Polylepis altimontano pluvial de yungas 3 0 0 0 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0

Bosque y palmar basimontano pluvial de yungas 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Bosque bajo de crestas pluviestacional de yungas 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Bosque montano pluvial de yungas 3 2 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluvial de yungas 3 0 0 0 3 1 0 2 3 2 0 0 0 0

Vegetación ribereña basimontana de yungas 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Bosque bajo altoandino de la puna húmeda 1 0 0 0 3 3 0 2 3 2 0 0 0 3

Bofedales altoandinos de la puna húmeda 0 0 0 0 3 2 0 3 2 3 0 0 0 0

Pajonal altoandino de la puna húmeda 1 0 0 0 1 2 0 3 3 2 0 0 0 0

Pajonal higrofítico altoandino de la puna húmeda 1 0 0 0 3 2 0 3 2 3 0 0 0 0

Pajonales y matorrales altimontanos de la puna húmeda 1 0 0 0 2 2 0 3 3 2 0 0 0 0

Vegetación geliturbada subnival de la puna húmeda 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 0 0 0 0

Bosque de Polylepis altoandino pluvial de yungas 3 0 0 0 3 1 0 0 3 2 0 0 0 0

Bofedales altoandinos de la puna xeroftica 0 0 0 0 3 2 3 3 2 3 0 0 0 0

Bosque bajo altoandino de la puna xerofítica occidental 1 0 0 0 1 3 1 2 3 0 0 0 0 0

Matorral higrofilo altoandino de la puna xerofítica ("tolares") 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0

Pajonal higrofitico altoandino de la puna xerofítica 0 0 0 0 1 2 3 3 2 1 0 0 0 0

Pajonales y matorrales altoandinos de la puna xerofítica norte 0 0 0 0 1 3 2 3 3 2 0 0 0 0

Vegetación abierta geliturbada altoandina de la puna xerofítica 
septentrional y oriental 0 0 0 0 1 1 3 2 3 2 0 0 0 0

Isla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Glaciares 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0

Vegetación acuática de totora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0

Vegetación acuática de llacho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0

Áreas de cultivo 1 0 0 1 1-3 0-1 0 0 0 0-1 0 0 0 0

Áreas de cultivos permanentes 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131131131
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Terminada la ponderación de las variables, 
se procedió a la representación espacial de 
las mismas, para lo cual se utilizó como 
base el mapa de ecosistemas de la región 
Puno y el Modelo de Elevación Digital 
de 90 metros de resolución1. Para cada 
cobertura en formato raster de 90 m por 90 
m se generaron campos con los nombres 
de las especies y en ellos se introdujeron 
los valores previamente definidos por los 
especialistas de cada especie paisaje para 
posteriormente reclasificar con los valores 
obtenidos. Es así que se obtuvieron 2 mapas 
por cada una de las especies paisaje, uno 
con las unidades de hábitat (ecosistemas) 
y otro con el rango de elevación. Con estas 
dos coberturas se realizó una combinación 
espacial (Map Calculator) multiplicando las 2 
variables (vegetación y elevación), dando los 
siguientes resultados.

Gráfico 1: Sistema de cálculo de las variables

Los valores en gris (0) indican que para  la 
especie el hábitat es considerado no apto; 
amarillo (1-3) que es hábitat de dispersión o 
hábitat marginal, verde (4-6) es hábitat sub 
óptimo y verde oscuro (9) hábitat óptimo. 

Se generaron borradores de los modelos 
biológicos y se realizaron las revisiones 
correspondientes con información espacial 
de puntos de verificación, y así con las áreas 

1. Hole-filled SRTM for the globe Versión 4.1, available from the 
CGIAR-CSI SRTM 90m Database http://srtm.csi.cgiar.org

de distribución geográfica para las especies 
visualizadas presentes en la lista roja de la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN)2, (Figura N° 3). Un 
ejemplo de estas revisiones fueron los 
nuevos valores para algunas especies en las 
áreas de cultivo y áreas intervenidas, cuyo 
criterio principal fue su área de distribución. 
Así tenemos que para el Puma concolor se 
colocó el valor 1 solo para áreas de cultivo en 
la zona andina y valor 3 para la zona andino 
amazónica, de igual manera se colocó el 
valor 1 solo para áreas intervenidas en la 
zona andina y valor 3 para la zona andino 
amazónica.

2. http://www.iucnredlist.org/

0 1 2 3

0 0 0 0 0

1 0 1 2 3

2 0 2 4 6

3 0 3 6 9



133133133

Figura N° 3: Mapa del paisaje biológico para Puma concolor

A fin de probar y verificar los modelos 
de distribución se analizó la distribución 
geográfica de los registros documentados 
para cada especie paisaje en función al 
modelo. Los registros documentados para 
cada especie paisaje fueron sistematizados 
de la base de datos de mamíferos del CDC - 
UNALM3, del GORE Puno, datos de reportes 
de guardaparques del PNBS, literatura 

3. Centros de Datos para la Conservación - Universidad Nacional 
Agraria la Molina.

especializada, entre otros. La validación de 
los modelos se hizo con los puntos cuya 
confiabilidad geográfica era la más alta, esto 
se realizó viendo dónde estaban ubicados 
lo puntos, de acuerdo al mapa o paisaje 
biológico de cada una de las especies, 
obteniendo resultados positivos en todos los 
casos (Figura N° 4).
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Figura N° 4: Mapa de registros de ocurrencias de las especies paisaje



Tal como se puede ver en los porcentajes 
de aciertos, entre los puntos de presencia 
de las especies, y los paisajes biológicos, la 
gran mayoría de estos puntos se encuentran 
dentro de las áreas calificadas como óptimo 
y sub óptimo, lo cual nos da una confianza 
con los paisajes biológicos generados. 
Sin embargo, para las especies lobo de río 
(Pteronura brasiliensis) y vicuña (Vicugna 
vicugna) existe un error del 4% en áreas 
calificadas como ‘No Existe’. Esto se puede 
dar por la unidad mínima de mapeo (1 km2) 
que se utilizó para la construcción de los 
paisajes. De igual manera para el flamenco 
chileno (Phoenicopterus chilensis) existe un 
error del 36%, esto se debe a las áreas consi-
deradas como óptimas (cuerpos de agua), 
siendo la extensión de muchas de ellas 
menor a 1 km2. Así, en partes de algunas 
celdas puede que haya condiciones para la 
presencia de una especie pero en promedio 
las celdas se clasifican como no apto.

Cuadro N°5: Porcentajes de aciertos entre puntos de registros de especies y paisajes biológicos

ESPECIES
PORCENTAJE (%)

Óptimo Sub Óptimo Disperso No Existe
Tremarctos ornatus 96 2 2 0

Pteronura brasiliensis 67 26 4 4

Panthera onca 0 50 50 0

Vultur gryphus 75 25 0 0

Vicugna vicugna 37 36 23 4

Puma concolor 20 80 0 0

Rhea pennata 80 20 0 0

Leopardus jacobita 36 27 36 0

Phoenicopterus chilensis 64 0 0 36
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Figura N° 5a: Mapas de paisajes biológicos por especies
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Figura N° 5b: Mapas de paisajes biológicos por especies



TERCER PASO: 
Creación del Paisaje Humano

El paisaje humano es un mapa que contiene 
todas las actividades antrópicas actuales 
que influyen en la distribución o abundancia 
de las especies paisaje y la diversidad 
biológica que ellas representan. Se recopiló 
y analizó información de instituciones 
gubernamentales: Gobierno Regional de 
Puno, Dirección General de Ordenamiento 
Territorial del MINAM, Instituto Nacional de 
Geología, Minería y Metalurgia (INGEMMET), 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), Jefatura del Parque Nacional Bahuaja 
Sonene (PNBS), además de información 
de organismos no gubernamentales 
como Wildlife Conservation Society y 
Pronaturaleza, el sector académico y las 
organizaciones sociales.

Durante el proceso de recopilación de 
actividades humanas se realizaron una serie 
de reuniones y búsquedas exhaustivas de 
información espacial con los especialistas 
locales del Gobierno Regional de Puno y 
otras instituciones como la jefatura del 
PNBS, con la finalidad de recabar la infor-
mación geográfica necesaria oficial sobre las 
actividades humanas en el área de estudio. 
Por lo tanto, toda la información compilada 
contribuyó en el proceso de modelamiento 
de los datos en SIG (cuadro N° 6).

Cuadro N°6: Actividades humanas identificadas

DATOS GEOGRÁFICOS NECESARIOS FUENTES
Agricultura de subsistencia y comercial MINAM y Universidad de Maryland
Cacería comercial y de subsistencia SERNANP, GORE Puno, WCS

Ganadería* PROCLIM

Minería formal e informal GORE Puno, INGEMMET

Tala selectiva o extracción de madera Equipo GTRDB, SERNANP

Caminos presentes (estados de los mismos) MTC, GORE Puno

Centros poblados GORE Puno, INEI, MINEDU

Quemas no planificadas INPE - Brasil

Pesca Equipo GTRDB, SERNANP

Contaminación de aguas Equipo GTRDB, SERNANP

Introducción de especies exóticas WCS
Turismo GORE Puno

* Se usó la cobertura de pastos acumulada e identificada para la Amazonia Andina del Perú para el periodo 2000 por el Programa de Fortalecimiento 
de Capacidades Nacionales para Manejar el Impacto del Cambio Climático y la Contaminación del Aire. PROCLIM.
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La información espacial fue recolectada, 
editada y estandarizada en temas de 
temporalidad, proyecciones, resoluciones y 
escalas debido a la diferencia entre la infor-
mación cartográfica subnacional (regional) 
y nacional. Posteriormente se procedió a 
la transformación de la información de las 
actividades humanas en polígonos.

Para algunas de las actividades se realizó un 
modelamiento espacial adicional, utilizando 
la información y conocimiento de la evolución 
de las actividades humanas en el área de 
estudio. Los buffer (área resultante de dar 
una determinada distancia a un polígono) y 
procesos de modelamiento definidos fueron 
los siguientes:

a. Cacería: Se realizó un buffer de 2 km a 
ambos lados de los ríos Inambari, San Gabán 
y sus tributarios principales. De la misma 
manera, a ambos lados de los caminos 
principales y los secundarios y vecinales 
se realizaron buffers de 2 km, 1 km y 1 km 
respectivamente, solo en la zona andino 
amazónica (hasta los 3,000 m.s.n.m.). Luego 
se utilizaron las coberturas de agricultura y 
tala selectiva, porque en estas áreas existe 
algún nivel de cacería. Se realizó una clasi-
ficación de los centros poblados para incluir 
un buffer de 10 km a los centros poblados 
cuya población es mayor a 5,000 habitantes; 
8 km a los centros poblados cuya población 
es entre 1,000 a 5,000 habitantes; 4 km a los 
centros poblados cuya población es entre 100 
a 1,000 habitantes y por último de 1 km a los 
centros poblados cuya población es menor 
a 100 y mayor a 20 habitantes. Una vez 
terminado el proceso de modelamiento para 
cacería, se procedió a descartar las áreas 
resultantes del modelo que se encuentran 
en las zonas íntegramente altoandinas o de 
puna húmeda.

b. Pesca: En la zona andino amazónica, se 
realizó un buffer de 1 km a ambos lados 

de los ríos Inambari, Tambopata y Heath 
y sus tributarios navegables, y en la zona 
andina se seleccionaron los ríos para pesca 
exclusiva de trucha y se realizó un buffer de 
500 metros a ambos lados. Adicionalmente 
se consideraron los lagos que albergan 
recursos ictiológicos, y por último se empleó 
el área de 0-50 metros de profundidad del 
estudio batimétrico del lago Titicaca.

c. Introducción de exóticos: En la zona 
andino amazónica, se tomaron como áreas 
invadidas las áreas río abajo en las que 
existen registros de paiche (Arapaima gigas; 
Miranda et al., 2012). Para liebre europea 
(Lepus europaeus) se tomaron en cuenta 
las áreas con altitudes mayores a 3,500 
m.s.n.m. y en la zona andina se tomaron las 
áreas de plantación de ciprés, eucalipto, pino 
y las concesiones acuícolas, y se realizó un 
buffer de 500 metros a ambos lados de los 
ríos para pesca exclusiva de trucha. 

d. Caminos presentes: En la zona andino 
amazónica, se realizó un buffer de 1 km 
a ambos lados de la vía para caminos 
asfaltados, 500 metros para caminos 
afirmados y sin afirmar y 300 metros para 
trochas o caminos vecinales. En la zona 
andina, para caminos asfaltados, se realizó 
un buffer de 5 km a ambos lados en las 
zonas de pendiente baja y 2.5 km en zonas 
de pendiente alta; para caminos afirmados y 
sin afirmar, se realizó un buffer de 2.5 km a 
cada lado en zonas de pendiente baja y 500 
metros en zonas de pendiente alta, y para 
trochas o caminos vecinales se realizó un 
buffer de 1km a ambos lados de la vía en 
zonas de pendiente baja y de 500 metros en 
zonas de pendientes altas.

e. Contaminación de agua: Se utilizó la 
información de ubicación espacial de las 
concesiones mineras formales en operación 
y las actividades mineras informales, 
además de los centros poblados mayores a 139139139
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1,000 habitantes, identificando si estos se 
encuentran cerca de los cuerpos de agua. Se 
consideró incluir a los ríos primarios y sus 
desembocaduras río abajo, porque estos se 
encuentran contaminados.

f. Quemas intensivas: Se utilizaron los 
datos de áreas quemadas de INPE - BRASIL 
(Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales1) para los años 2000 al 2013. Se 
transformó todo en una imagen en formato 
raster de una resolución de 1 km2 y luego 
se analizó la frecuencia de ocurrencia de 
un fuego o un área quemada durante los 
13 años de estudio, identificando cada pixel 
donde existía un punto caliente o un área 
quemada, con un valor máximo teórico 
de 13 y un valor máximo actual de 4. Para 
la construcción de la variable de quemas 
intensivas se utilizaron solo los pixeles que 
contaban con un valor mayor a 2 hasta 4.

g. Centros poblados: Se clasificaron los 
centros poblados en cuatro categorías: (i) 
Centros poblados mayores, cuya población 
es mayor a 5,000 habitantes, (ii) Centros 
poblados grandes, cuya población se 
encuentra entre 1,000 y 5,000 habitantes, (iii) 
Centros poblados medianos, cuya población 
se encuentra entre 100 a 1,000 habitantes y 
por último (iv) Centros poblados pequeños, 
cuya población es menor a los 100 y mayor a 
20 habitantes respectivamente.

h. Tala Selectiva: En la zona andino 
amazónica, se modeló el uso forestal ilegal 
realizando un buffer de 2 km a cada lado 
para los caminos primarios y secundarios, 
y un buffer de 2 km a los ríos principales 
y a los secundarios que sean navegables. 
Finalmente, se eliminó toda el área de este 
modelo que esté dentro del Parque Nacional 
Bahuaja Sonene, mientras en la zona andina 

1. http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/ 

se emplearon las coberturas de totora, llacho 
y plantaciones de ciprés, eucalipto y pino.

i. Agricultura: Se consideró que en las áreas 
ya deforestadas se realizan diversos tipos 
de aprovechamiento del suelo para cultivos 
en limpio y cultivos permanentes.

j. Ganadería: Se consideró que en las 
áreas ya deforestadas también se realiza 
ganadería. Para esto se usó la cobertura 
de pastos acumulada e identificada para la 
Amazonia Andina del Perú para el periodo 
2000 por el Programa de Fortalecimiento 
de Capacidades Nacionales para Manejar 
el Impacto del Cambio Climático y la 
Contaminación del Aire (PROCLIM) y también 
se usó la cobertura vegetal de pastizales 
bajo riego, pajonales bajo riego y bofedales 
para zona andina de Puno.

k.  Minería: Se consideraron las concesiones 
mineras tituladas y además se usaron los 
registros de ubicación donde se realiza la 
actividad de manera informal o fuera de una 
concesión.

l. Turismo: Se usó el plan estratégico de 
turismo regional de Puno donde se describen 
geográficamente las rutas turísticas.

Una vez modelada y compilada la infor-
mación de las actividades humanas se 
utilizó el “Spatial Join” del software ArcGIS 
(ESRI) creando mapas para cada una de las 
actividades humanas en la grilla de 1 km2 y 
después combinándolas para tener un mapa 
de frecuencia e intensidad de actividades 
humanas a nivel de la región Puno.
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Figura N° 6a: Mapas de actividades humanas en la región Puno
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Figura N° 6b: Mapas de actividades humanas en la región Puno
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Figura N° 7: Mapa de densidad de actividades humanas en la región Puno



Cuadro N°7: Valorización de las especies paisaje de la zona andino amazónica

ESPECIE

Os
o 

an
di
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Lo
bo
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Ja
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ar
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nd
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Ga
to
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nd
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o

Vi
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r

Valor máximo de índice 
de vulnerabilidad 30 33 17 13 12 24 18 23

Sin amenazas 0 0 0 0 0 0 0 0

Amenaza menor 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3

Amenaza leve 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6

Amenaza moderada 6 - 16 6 - 16 6 - 16 6 - 13 6 - 12 6 - 16 6 - 16 6 - 16

Amenaza fuerte 16 - 30 16 - 33 16 - 17 -  - 16 - 24  16 - 18 - 23 
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En otro análisis paralelo que está diseñado 
para tomar en cuenta tanto el número de 
actividades humanas en cada celda de 1 
km2 como también las diferencias en su 
gravedad para la diversidad biológica y 
las especies paisaje, se utilizó parte del 
índice de vulnerabilidad (Coppolillo et al., 
2004) para asignar valores a cada una de 
las actividades en base a su severidad y el 
tiempo de recuperación en caso de que esta 
actividad se detenga completamente. Estos 
valores fueron asignados por un equipo de 
especialistas en diversidad biológica de la 
región Puno.

[IV] = S x R

Dónde:  IV = Índice de vulnerabilidad, S = 
Severidad del daño de esta actividad a la 
biodiversidad y R = Reversibilidad del daño.

Una vez construido el índice se clasificaron 
las celdas de acuerdo a su nivel de amenaza 
para poder tener las siguientes categorías: 
Sin amenazas, amenaza leve, amenaza 
moderada y amenaza fuerte

Esta clasificación se realiza en base a los 
valores para cada una de las especies 
paisaje, tal como se muestra en los cuadros 
N° 7 y 8: categorización de la amenazas 
según el valor máximo de vulnerabilidad 
por especies paisaje para luego generar los 
mapas modelos de las especies paisaje.



Cuadro N°7: Valorización de las especies paisaje de la zona andina
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Valor máximo de índice 
de vulnerabilidad 7 9 13 2 9 5 9 12 13 24

Sin amenazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amenaza menor 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3

Amenaza moderada 3-8 3-8 3-8 3-8 3-5 3-8 3-8 3-8 3-8

Amenaza fuerte 8-9 8-13 8-9 8-9 8-12 8-13 8-24
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Figura N° 8a: Mapas de paisajes humano por especies



147

Figura N° 8b: Mapas de paisajes humano por especies
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La combinación espacial entre los paisajes 
biológicos y los paisajes humanos resulta 
en las zonas de alto valor para la conser-
vación para cada especie paisaje. Dichas 
zonas tienen dos objetivos inmediatos: 

1) Identificar dónde están los mejores 
hábitats para cada una de las especies 
paisaje; 

2) Identificar en qué áreas están 
ocurriendo las actividades humanas y 
determinar el grado de impacto de estas 
en las especies.

La combinación de los paisajes biológicos 
y humanos puede ser realizada de 
diferentes maneras pero recomendamos 
utilizar las siguientes categorías para 
paisajes biológicos: no existe, dispersión, 
sub óptimo, óptimo; y para los paisajes 
humanos: áreas sin amenazas, áreas con 
amenazas menores, áreas con amenazas 
leves, áreas con amenazas moderadas, 
áreas con amenazas fuertes; resultando 
en un total de 15 posibles combinaciones 
teóricas. Una vez generadas las combina-
ciones existentes se decide cómo generar 
gradualmente un paisaje de conservación 
preliminar con reglas básicas establecidas 
dependiendo de las prioridades de los 
actores involucrados.

Este resultado permite visualizar las 
áreas disponibles para la conservación 
de la diversidad biológica, en las cuales 
posteriormente se pueden implementar 
diversas modalidades de conservación. Se 
sistematizó la información de actividades 
humanas sobre una matriz valorando las 
especies paisaje bajo criterios de severidad  
y tiempo de recuperación.

CUARTO PASO: 
Modelamiento del Paisaje Biológico y Humano  

para identificar las Zonas de Alto valor para la Conservación
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Figura N° 9: Mapa de zonas de alto valor para la conservación
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Se decidió construir los paisajes de conser-
vación de manera lógica escogiendo primero 
las categorías de mayor importancia para 
las especies (óptimo y sub óptimo), pero 
sin amenazas y analizando la conectividad 
entre el conjunto de estas categorías con la 
finalidad de evaluar si se añadían categorías 
adicionales que podían ser las de mayor 
nivel de amenaza o las clasificadas como 
hábitat disperso o marginal. 

Por ejemplo, para el caso de jaguar, la 
combinación entre categorías biológicas y 
categorías de amenazas según la intensidad 
de la amenaza (suma de índice de vulnera-
bilidad de cada amenaza presente en cada  
km2) resulta en una categoría de manejo en 
la que las áreas verdes y amarillas repre-
sentan áreas importantes para jaguares 
pero sin o con pocas amenazas, mientras 
al otro extremo las áreas naranjas y rojas 
eran importantes para el jaguar pero ahora 
están significativamente amenazadas 
(figura N° 10).

Posteriormente se introdujo el criterio de 
cuenca como unidad natural de manejo de la 
gestión del territorio para el uso sostenible de 
los recursos naturales terrestres y acuáticos. 
Se realizó un modelamiento espacial 
adicional; utilizando información hidrológica 
y de elevación se construyeron los diferentes 
niveles de cuenca hidrográfica por superficie 
con la finalidad de clasificar o agrupar los 
sitios prioritarios por tamaño dentro de estas 
unidades de gestión del territorio, como son:

Cuencas prioritarias mayores a 25,000 
hectáreas, cuencas prioritarias grandes 
entre 15,000 – 25,000 hectáreas, cuencas 
prioritarias medianas entre 10,000 – 15,000 
hectáreas, cuencas prioritarias menores 
entre 5,000 – 10,000 hectáreas y cuencas 
prioritarias pequeñas entre 1,000 – 2,500 
hectáreas. 

Una vez categorizados los niveles de 
cuencas, se procedió a agrupar las zonas 
de alto valor para la conservación que se 
sitúan íntegramente dentro de estos niveles 
para definir los sitios prioritarios para la 
conservación.

Finalmente, es necesario precisar que la 
composición de mapas pasó por un proceso 
de validación mediante talleres con expertos 
y talleres participativos con la sociedad civil 
que permitieron visualizar, corregir y ajustar 
la propuesta del modelo espacial (paisajes 
biológicos y paisajes humanos) para la 
identificación de áreas disponibles para la 
conservación, así como para la selección y 
demarcación de los sitios prioritarios para la 
conservación de la diversidad biológica de la 
región Puno. 

Las consultas con la población y principales 
autoridades se realizaron mediante 8 talleres 
participativos en las provincias de Puno, 
Chucuito – Juli, Sandia, Carabaya, El Collao, 
Lampa, San Pedro de Moho y Ayaviri, para 
los cuales se utilizaron mapas parlantes que 
facilitaron la recolección de los aportes para 
la definición de los sitios prioritarios para la 
conservación de la región Puno.

QUINTO PASO: 
Generación de los Paisajes de Conservación o Sitios Prioritarios 
para la conservación de la diversidad biológica de la región Puno 



151

Figura N° 10: Mapa de paisaje de conservación del jaguar (Panthera onca)
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Figura N° 11: Utilización de los mapas parlantes en los talleres participativos en la provincia 
de Sandia para validar los sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica 
en la zona andino amazónica de la región Puno.




