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Diseño de actividades piloto para mejorar el manejo de Areas 
Naturales Protegidas seleccionadas y de un sistema de mOnltoreo 

de especies clave, poblaciones y ecosistemas en estas áreas 

1 Introducclon 

A InIciatIva de la OfIcina de Desarrollo Rural de la AgenCIa para el desarrollo 
InternacIonal de los Estados Unidos (USAID-Peru), se diseño UNA MATRIZ PARA 
EL MONITOREO INDIRECTO DEL GRADO DE CONSERVACION DE LA 
BIODIVERSIDAD MEDIANTE LA EVALUACION DE LA CAPACIDAD PARA LA 
GESTION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 
(PAPM), proceso que culmino a prinCIpIOs de 1997 (USAID-Peru no publ A) 

Dentro de las recomendaciones IncluIdas, se presentaron por un lado, una 
sene de activIdades a traves de las cuales se podra mejorar la capacidad para la 
gestlon de las areas que Integran el SINANPE, aSI como tamblen se Identrfico la 
necesIdad de diseñar mecanismos de valldaclon de la metodologla de monltoreo 
indirecto Uno de los aspectos dIscutidos para el diseño de los mecanismos de 
valldaclon fue la necesIdad de venflcar la relaclon eXistente entre la capacidad de las 
ANP para cumplir su labor y el real cumplimiento de los objetiVOs de las mismas, es 
aqul donde se considera la pOSibilidad de realizar esta venflcaclon a traves del 
monltoreo de especies y ecosistemas clave 

La segunda etapa de esta iniCiativa, desarrollandose a partir del 1 de octubre 
de 1997, consiste en recoger las recomendaCiones del estudiO antenormente 
descnto, para seleccionar no menos de tres Areas naturales Protegidas por el 
Estado (ANP) entre las 14 areas Incluidas en la matnz antes Citada, Identificar y 
proponer actividades piloto que permitan mejorar la capacidad para la gestlon de las 
mismas Igualmente, para Identificar un conjunto de especies y ecosistemas clave 
para cada ANP seleccionada que permitan diseñar un programa de monltoreo para 
la valldaclon de la metodologla propuesta en la pnmera parte de esta Iniciativa la 
matnz de monltoreo indirecto (PAPM) 

La apllcaclon postenor de la PAPM debe reflejar las mejoras en la capaCidad 
para la gestlon de las ANP Involucradas 
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2 Antecedentes 

2 1 De las Areas Naturales Protegidas por el Estado 

Las Areas Naturales Protegidas son los espacIos continentales y/o mantlmos 
del terntorlo nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, 
Incluyendo sus categonas y zOnificaciones, para conservar la diversidad 
blologlca y demas valores asociados de Interes cultural, palsaJlstlco y 
clentlfico, aSI como por su contrlbuclon al desarrollo sostenible del pals (Ley 
de Areas Naturales Protegidas, Art 1°) 

Estas areas naturales poseen rasgos o cualidades de slgnlficaclon nacional, 
representativas de los diferentes ecosistemas, asociaciones o poblaciones de 
flora y fauna silvestres, y Juegan un rol esencial en asegurar la conservaclon 
de la diversidad blologlca, cumpliendo tamblen Importantes funciones y 
servIcIos ecologlcos Ademas de otros atributos Igualmente Significativos, 
como pueden ser las cualidades estetlcas o monumentales de sus paisajes, 
las caractenstlcas notables de formas flslograflcas, geologlcas, 
geomorfologlcas u otros accidentes geograficos, aSI como de elementos 
culturales y SitiOS arqueologlcos de Importancia 

Sus antecedentes legales en el Peru se remontan a 1940 cuando se suscrlblo 
la Convenclon para la Protecclon de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas 
Escenlcas del HemisferiO Occidental, ratificada por el Peru en 1946 En 1941 
se hizo la primera propuesta para un Parque Nacional en el pals, pero es 
reclen el 1961 cuando se estableclo el primer Parque Nacional en la provincia 
de Cutervo, departamento de Cajamarca En 1971, se suscrlblo la 
Convenclon sobre Humedales de Importancia Internacional Especialmente 
como Habltat de Aves Acuatlcas, la cual fue ratificada por el Peru en 1991 
(Resoluclon Legislativa N°25353) En 1972 se firmo en la Ciudad de Pans la 
Convenclon Concerniente a la Protecclon del Patnmonlo Mundial Cultural y 
Natural, Instrumento ratificado por el Peru en 1982 

En 1975 se dio la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (O L 21147) que deflnlo el 
marco legal para las areas naturales protegidas, complementandose con su 
Reglamento de Unidades de Conservaclon en 1977 (O S 160-77-AG) En 
1978 se susCrlblo el Tratado de Cooperaclon Amazonlca, concretandose la 
Comlslon Especial de Medio Ambiente para la Amazonia en 1989 En 1990 se 
modifiCO la estructura del Sistema Nacional de Unidades de Conservaclon 
para establecerse el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el 
Estado (O S 010-90-AG) 

La nueva Constltuclon Polltlca del Estado (1993) señala en su articulo 68, la 
obllgaclon de promover la conservaclon de la diversidad blologlca y de las 
areas naturales protegidas Esta obllgaclon es resaltada en el Codlgo de 
Medio Ambiente (art 50-54 del Decreto LegislatiVO 613) y tamblen en el 
Convenio sobre la Diversidad Blologlca, ratificado por Resoluclon Legislativa 
26181, en 1993 Finalmente, en 1997 se promulga la Ley de las Areas 
Naturales Protegidas (Ley N° 25834), quedando aun vigente el Reglamento 
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de Unidades de Conservaclon (O S 160-77-AG) hasta que se emita un nuevo 
reglamento 

De acuerdo a la Ley Organlca del Ministerio de Agricultura (Decreto 
Legislativo 25902 y Decreto Supremo 055-92-AG), la agencia responsable de 
la admlnlstraclon de las areas naturales protegidas es el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA) a traves de su Olrecclon General de Areas 
Naturales Protegidas y Fauna Silvestre 

ObJetivos de las areas naturales protegidas 

Los obJetivos especificas de las areas naturales protegidas, enunciados en el 
Art 2 de la Ley 25834 y en forma genenca en el Art 53 del Codlgo del Medio 
Ambiente, resultan directamente ligados a las funCiones que las areas 
cumplen y los beneficIos que proporcionan a la sociedad y al desarrollo del 
palS, en general 

Los obJetivos especlficos de las ANP, expresados en termlnos de dichas 
funCiones, se refieren a los siguientes aspectos 

• Procesos ecologlcos y diverSidad blologlca 

Asegurar la continuidad de los procesos ecologlcos y evolutivos dentro de 
areas suficientemente extensas y representativas de cada una de las grandes 
reglones ecologlcas del pals 

Mantener muestras de los distintos tipOS de comunidad natural, paisajes y 
formas flslograflcas, en espeCial las representativas de la diverSidad unlca y 
distintiva del pals 

Contribuir a eVitar la extlnclon de especies de la flora y fauna silvestre, en 
espeCial aquellas de dlstrlbuclon restringida o aquellas en peligro 

Contribuir a eVitar la perdida de la diverSidad genetlca, procurando Incorporar 
la mayor proporclon de la vanabllldad genetlca en los ecosistemas protegidos 

Mantener y manejar los recursos de la flora silvestre, a modo de asegurar una 
producclon estable y sostenible 

Mantener y manejar los recursos de la fauna silvestre, Incluidos los 
hldroblologlcos, para la producclon de alimentos y como base de actividades 
economlcas, recreativas y deportivas 

• Procesos productivos 

Mantener y asegurar la vigencia de opciones futuras que permltlran mejorar 
los sistemas productivos, encontrar adaptaCiones frente a eventuales cambios 
climatlcos pernicIosoS, garantizar la disponibilidad de materia prima para 
Investigaciones clentlflcas, tecnologlcas e Industriales, que respondan a 
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nuevas y desconocidas necesidades para la humanidad y al disfrute de las 
siguientes generaciones 

Sostener y manejar las condiciones funcionales de las cuencas hldrograficas 
de modo que se aseguren la captaclon, fluJo y calidad de las aguas 

Controlar y eVitar la eroslon y sedlmentaclon para prevenir consecuencias 
negativas en los ambientes, poblaciones y estructuras fuera de las areas 

Contnbulr al mantenimiento de las funciones de la diversidad natural en la 
regulaclon del mediO ambiente, el Ciclo de nutnentes y la punficaclon de las 
aguas 

• Procesos de educaclon, InvestIgaclon y conocimiento de la cultura de los 
pueblos 

Proporcionar mediOS y oportunidades para actividades educativas, en 
especial las de caracter ambiental, y para el desarrollo de la Investlgaclon 
clentlfica 

POSibilitar oportunidades para el momtoreo de realidad medioambiental, en 
especial al permitir su comparaclon con areas sUjetas a la IntervenClon 
humana 

Brindar oportunidades para la recreaclon y el esparcimiento al aire libre, en 
forma constructiva y saludable, aSI como para un desarrollo tunstlco basado 
en las caractenstlcas naturales y culturales del pals 

Proteger y mantener el entorno natural de los recursos culturales, 
arqueologlcos e hlstorlcos en las areas naturales protegidas, como elementos 
del patrimonio y el legado hlstonco de la naClon, permitiendo su utillzaclon 
publica y la Investlgaclon 

- Asegurar los usos tradicionales y el respeto a los sistemas de Vida de las 
poblaciones humanas onglnanas, que habitan las areas naturales protegidas 
y su entorno, respetando su libre determlnaclon, en la medida que dichos 
usos sean compatibles con los fines de las areas mismas 

Restaurar los ecosistemas y habltat deteriorados de Importancia Singular para 
la adecuada representatlvldad de la diversidad de los ecosistemas nacionales 

2 2 Del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado 

De acuerdo a la leglslaclon vigente (Ley N°25834), el Sistema Nacional de 
Areas Naturales Protegidas por el Estado esta Integrado por las siguientes 
categorlas (ver Anexo N° 1) Parques Nacionales Santuarios Nacionales 
Santuarios Hlstoncos, Reservas Nacionales, Reservas PalSajlstlcas, RefugiOS 
de Vida Silvestre, Bosques de Protecclon, Cotos de Caza y Reservas 
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Comunales En la actualidad se cuenta con 35 areas naturales protegidas, en 
las categorlas antes citadas, las que alcanzan un total de 6'820,33704 ha 
Adicionalmente, se han establecido 11 Zonas Reservadas por el Estado con 
fines de conservaclon que totalizan una extenslon de 3'403,36384 ha (ver 
Anexo N° 2) Estas zonas reservadas tienen un caracter transitorio hasta que 
se les aSigne una categofla definitiva dentro del SINANPE (USAID-Peru, no 
publ A) 

La concepclon de un sistema de areas naturales protegidas, considera que 
sus elementos forman un todo ordenado, que Interactua y funciona 
orgamcamente y donde se reconocen los siguientes componentes 

• El componente fíSICO, Integrado por la red de areas naturales protegidas 

• El componente social, constituido por todos los diversos sectores, 
vinculados en su actividad con las areas protegidas 

• El marco legal que sustenta al Sistema 

• Los elementos de interacción 

La mlslon del SINANPE es contribuir al desarrollo sostenible del palS, 
mediante una gerencia eficaz de las areas naturales protegidas, garantizando 
el aporte de sus beneficIos ambientales, SOCiales y economlcos a la SOCiedad 

Por Decreto Ley N° 26154 (29 diciembre 1992) fue creado el Fondo Nacional 
para Areas Naturales Protegidas (FONANPE), fondo fiduciario Intangible 
destinado a la conservaClon, protecclon y manejo de las Areas Naturales 
Protegidas por el Estado, constituido por los recursos provementes de las 
donaciones de la cooperaclon tecmca Internacional, destinados a este fin, y 
los recursos complementarios que le sean transfendos por los sectores 
publico y privado Este Fondo, segun el diSpOSitivo legal mencionado, es 
administrado por una entidad de naturaleza Jundlca de derecho privado sin 
fines de lucro y de Interes publico y SOCial, denominada PROFONANPE 

El establecimiento de un fondo fiduciario para tal fin apunta a asegurar un flUJO 
regular de recursos finanCieros que permita una acclon continua y sostemda 
en el tiempo, y a la vez complemente los aportes gubernamentales para la 
gestlon del SINANPE (Camino, 1995) 

La dona clan Imclal aprobada fue de US $ 4'500,000 con una meta en el futuro 
inmediato de que el Fondo pueda llegar a contar con un capital del orden de 
los US $ 50'000 000 en los proxlmos tres años Nuevas POSibilidades y 
oportunidades para el FONANPE tienen que ser permanentemente 
conSideradas por la admlnlstraclon del Sistema y por el mismo 
PROFONANPE, para alcanzar las metas propuestas 

Una pOSibilidad adiCional a conSiderar, es la de establecer fondos de 
fideicomiso especificas para determinadas areas, los cuales pueden resultar 
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atractivos para ciertos donantes Dichos fondos, por economla de escala, 
podnan formar parte del FONANPE, aunque el uso de los recursos que 
generanan, tendna un destino especifico 

El PROFONANPE tiene como mlslon la canallzaclon de recursos para las 
ANP Es una iniCiativa que tiene que ser decididamente apoyada, en especial, 
por las posibilidades que ofrece para la consolidaclon del Fondo FidUCiariO 

Vale la pena tamblen, destacar la partlclpaclon activa de organizaciones no 
gubernamentales en el desarrollo y gestlon de vanas areas que Integran el 
SINANPE 

23 De la PAPM 

SI bien en la evaluaclon de la efectividad del Sistema Nacional de Areas 
Naturales Protegidas se debe considerar la eficaCia en la protecclon de la 
blodlversldad, su evaluaclon Implica el seguimiento o monltoreo de paisaJes, 
ecosistemas y espeCies, lo cual Implica a su vez, una fuerte InverSlon de 
tiempo y de dinero Por esta razon, la metodologla planteada por la PAPM fue 
diseñada para medir de manera Indirecta el grado de protecclon de la 
blodlversldad, a traves de la capaCidad de las areas naturales protegidas para 
cumplir sus obJetivos 

Esta metodologla se basa en una evaluaclon Indirecta, pues se basa en 
evaluaclon de la Informaclon secundarla disponible sobre la admlnlstraclon de 
cada area En efecto, para el diseño de la PAPM, se han tomado en 
conslderaclon 12 elementos Importantes que defInen la capaCidad de las 
areas naturales protegidas para cumplir sus obJetivos SI bIen, un aspecto 
Importante a resaltar es el hecho que se trata de Informaclon ya eXistente y no 
se requiere por lo tanto de procesos demasiado labonosos o de evaluaCiones 
en el campo, con lo cual se encarece esta tarea, es tamblen Importante 
señalar que un proceso de validaclon de los resultados obtenidos por la 
aplicaclon de la metodologla propuesta (matnz para la slntesls y analisls de la 
Informaclon eXistente), requiere de evaluaCiones en areas protegidas 
seleCCionadas como una sub muestra en el SINANPE El eXlto en el acopio de 
la Informaclon necesaria depende de las faCIlidades que otorguen las 
organizaciones que poseen o manejan la Informaclon concerniente 

La efectividad en la tarea del SINANPE de asegurar una muestra de esta 
diversidad no solo resulta entonces necesaria, sino que tenemos la obllgaclon 
de estar seguros que aSI esta OCUrriendo Es por esta razon que la 
metodologla planteada por la PAPM es un aporte para cumplir con este 
obJetIVO 

El obJetiVO baslco de la PAPM, es proponer un sistema senCillo y practico que 
permita, con la InformaClon disponible entre los distintos sectores que 
conforman el SINANPE, Identificar progresos en la gestlon de las Areas 
Naturales Protegidas por el Estado y, SI no es el caso, dar Informaclon de 
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alerta sobre las limitaciones que estanan ocurriendo, ya que una matriz que 
presente de manera clara y detallada los niveles de eficacia de la gestlon de 
cada area protegida, le permltlra al planificador del sistema de areas, 
Identificar rapldamente las debilidades en la gestlon de la protecclon de la 
blodlversldad La PAPM, pretende darle al planificador la oportunidad de ver 
rapldamente que componente de su programa de admlnlstraclon o manejo 
requIere de mejoras o hacia adonde debena ser canalizado el apoyo para 
obtener mejores resultados 

En la apllcaclon de la PAPM se debe tener en cuenta que 

• No proporciona Informaclon directa sobre la calidad de la protecclon de la 
blodlversldad ya que al hacer este anallsls no se estudian factores 
blologlcos, tales como la viabilidad de las poblaciones o la recuperaclon de 
especies amenazadas 

• Tampoco se puede Infenr desde esta matnz que unidad es mejor o mas 
Importante desde el punto de vista blogeograflco 

• El anallsls del estado de las poblaciones silvestres o sus habltats requiere 
de mayor Informaclon, siendo en la mayona de los casos, Informaclon que 
debe ser generada y por lo tanto no esta disponible para un anallSIS 
Inmediato 

Es claro entonces que la habilidad para evaluar la efectividad del manejo, 
resulta crucial para mOnltorear la salud de las areas naturales protegidas y 
para poder prlonzar las acciones que cOrrijan las limitaCiones en los 
programas de manejo 

Los elementos considerados en la PAPM, han Sido seleCCionados por ser 
facllmente cuantificables y estar directamente vinculados a la efectividad del 
manejo, ademas de tener una Incidencia en casI todas las categonas de 
areas a ser monltoreadas Estos elementos cubren los ambltos baslcos que 
afectan la efectividad del manejo como son los aspectos legales, de la 
admlnlstraclon, de planlficaclon, del conocimiento del area, del uso actual y de 
las amenazas que Implican otros Intereses del Estado 

Estas seis dimensiones o ambltos que agrupan las vanables o elementos de 
la matriz de callflcaclon, afectan con diferente Intensidad la efectividad de la 
admlnlstraclon, por eso se ha ViStO conveniente ponderar su Influencia de 
acuerdo a los siguientes pesos Amblto Legal 6%, Amblto Administrativo 40%, 
Amblto de la PlanlflCaClon 30%, Amblto del Conocimiento del Area 9%, Amblto 
del Uso de los Recursos Naturales 9% y Amblto de las Amenazas 6% 

No debe perderse de vista que la PAPM es un esfuerzo de slntesls, para 
procesar unlcamente Informaclon secundarla que permita evaluar la calidad 
de una gran tarea como es la gestlon de un sistema de areas protegidas en 
un pals con limitaciones como el nuestro 
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El procesamiento de los datos obtenidos para cada elemento y sus 
componentes Implica el uso de tablas de callflcaclon y factores de correcclon 
o ajuste, consignando ademas para cada elemento, los valores de los factores 
de ponderaclon empleados 

Para cada elemento utilizado se ha definido un escenario optlmo contra el 
cual se ha comparado una sltuaclon determinada en base a criterios 
especlficos Estos valores corresponden a los maXlmos puntajes a aSignar 
para cada componente o elemento Estos elementos, considerados como 
Indicadores de la efectividad del manejo, seran traducidos a valores 
numerlcos mediante la apllcaclon de tablas de converslon definidas para cada 
caso El principio aplicado es que los valores mas altos considerados para 
cada elemento de la matnz reflejan mejor la calidad en el nivel de maneja y 
por ende en la protecclon de la blodlversldad Cada elemento cuenta con un 
numero vanable de componentes que lo definen y sus puntajes totales 
maXlmos, bajo un escenario Ideal, no necesanamente se encuentran en la 
misma escala de medlclon y no reflejan el peso o InCidenCia del elemento 
sobre la calidad de la gestlon del area protegida Este problema pretende ser 
resuelto con la apllcaclon de factores de ponderaclon a cada vanable 

El valor final determinado para toda la muestra es el valor a comparar para 
cada año del penodo evaluado (1996-2004) Loglcamente, Incrementos 
anuales en este valor signifiCan, a pnon, mejoras en los niveles de manejo y, 
por lo tanto, mejoras en la protecclon de la blodlversldad Los valores 
resultantes permitir ademas, la Identlflcaclon de elementos pnorltanos o de 
efecto significativo en la efectiVIdad de la gestlon del sistema Esta posibilidad 
le confiere a la matnz un valor practico de apllcaclon en la pnonzaclon de 
acciones de apoyo al SINANPE 

La valldaclon de los valores aSI obtenidos y la exphcaclon de su InfluenCia 
sobre las medidas de manejo, es un proceso que resulta obviamente 
deseable, pero requema de la generaclon de Informaclon pnmana a ser 
obtenida por mediO de encuestas, evaluaCiones puntuales y/o entrevistas a 
desarrollarse en algunas areas naturales protegidas seleCCionadas como sub 
muestra 

La metodologla propuesta fue aplicada a una muestra de 14 areas protegidas 
con doble propOSltO, pnmero ajustar el proceso metodologlco de acuerdo a la 
real dIsponibilidad de la Informaclon Insumo y segundo, establecer una linea 
base contra la cual se puedan contrastar los cambiOS registrados en las 
proxlmas aplicaCiones de la matriz 

Como resultado de la apllcaclon de esta matnz (con Informaclon disponible 
para 1996), se han obtenido valores para cada elemento y para cada area 
protegida de la muestra (14 areas protegidas), que en conjunto Indican una 
efectiVidad del 45 % (Cuadro N° 1) 

Se debe hacer hlncaple, sobre el hecho que la PAPM no debe ser usada para 
establecer comparaciones que sean de mdole ajena a la capacidad de la 
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Cuadro N 1 Matriz para ta evaluaclon de la efechvldad en la gestlon de una muestra del SINANPE 
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PN Manu 100 678 672 840 1000 300 100 300 400 495 900 390 62 95 65 

PN Huacaran 100 612 192 1064 750 400 100 195 400 630 585 390 54 95 57 

PN Cerros de Amotape 300 390 192 840 825 300 100 300 400 585 900 300 54 95 57 

PN Rlo Ablseo 300 575 672 840 875 300 100 300 400 450 900 390 61 95 64 

PN Yanachaga Chemlllén 200 505 480 840 825 180 000 195 400 495 000 300 44 95 47 

PN BahuaJa Sonene 300 479 480 840 325 400 100 300 400 603 900 390 55 95 58 

RN Junm 200 318 000 1232 325 000 000 000 000 630 000 000 27 95 28 

RN Paracas 300 409 192 1260 750 300 200 195 400 540 900 390 58 95 61 

RN Tltlcaca 200 452 192 1400 325 180 000 000 000 540 585 000 39 95 41 

RN Salinas y Aguada Blanca 200 428 000 000 125 000 000 000 000 243 000 000 10 95 10 

RN Pacaya Samlna 300 786 672 840 875 400 300 300 400 765 900 390 69 95 73 

SN Cahpuy 200 000 000 000 000 000 000 000 000 270 000 000 5 95 5 

SN Manglares de Tumbes 300 310 672 700 1000 300 000 300 400 810 585 390 58 95 61 

SH Machuplcchu 100 484 192 1120 325 000 000 000 000 495 000 390 31 95 33 

PuntaJe maxlmo aSignable al Elemento por Area Protegida (1) 300 400 100 100 200 100 100 100 100 500 100 100 

Factor de ponderaclon del elemento 200 350 1200 1400 500 400 400 300 400 180 900 600 

PuntaJe ponderado Ideal del elemento por Area Protegida 600 1400 1200 1400 1000 400 400 300 400 900 900 600 95+5 

PuntaJe Ideal del elemento para toda la muestra (14 Areas) 8400 19600 16800 19600 21000 b600 5600 4200 5600 12600 12600 8400 140000 

PuntaJe ponderado aSignado al elemento (NOViembre 1996) 3100 6426 4608 11816 8575 3060 1000 2385 3600 7551 7155 3720 630 1400 45 

% respecto al Ideal 37 33 27 60 41 55 18 57 64 60 57 44 

PuntaJe preVio a la ponderaclOn 
2 Los factores de ponderaclon para el personal se aplican de manera independiente para cada componente (Jefes ProfeSionales Guardaparques y Admlnlstrahvos) 
3 El puntaJe ponderado refendo al Plan Director (1 5 = 5) se agrega sobre el valor final del elemento y se tabula una sola vez para toda la muestra 
4 Se lIa considerado un valor total de 95 puntos para cada ANPE ya que no se considera el valor correspondiente al Plan Director (5) que es aplicable a todo el Sistema 
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admlnlstraclon para realizar una labor eficiente en la gestlon de las areas 
protegidas Constituye un riesgo, naturalmente, el uso Inapropiado de la 
matriz, esto es, alimentaria con Jnformaclon errada o acomodada para 
presentar una VISlon eXitosa en cuanto a la gestlon Por esta razon, resulta 
fundamental la vahdaclon de los resultados de la apllcaclon de la matriz, a 
traves de evaluaciones que correlacionen los objetivos para los cuales un 
area fue creada con la capacidad manifiesta de la admlnlstraclon de la misma 

Al revisar los elementos considerados en la evaluaclon de la efectividad del 
manejo de las ANP, se aprecia que, lo que realmente se esta calificando son 
las condiciones apropiadas u optlmas para que se puedan cumplir los 
objetivos definidos para cada area natural protegida, mas no mide SI 
realmente se estan cumpliendo estos obJetiVOs Este aspecto es muy 
Importante de resaltar y refuerza lo expuesto anteriormente sobre la 
valldaclon de los resultados de la callficaclon de los elementos de la PAPM 
mediante la evaluaclon especifica de ciertas ANP, a fin de determinar SI 
realmente eXiste una correlaclon entre los medios de los que dispone la 
admlnJstraclon de un area determinada y el cumplimiento de los objetiVOs 
baslcos para los que esta fue creada 

Ha sido un hecho muy claro, detectado durante el acopio de la Informaclon 
para la apllcaclon de la metodologla planteada, que no eXisten bases de datos 
sistematizadas y completas para el segUimiento de la marcha del SINANPE 
ademas de la ausencia de programas de seguimiento de toda Jndole Esto es 
aplicable a todas las dimenSiones tratadas en esta matnz 
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3 Las Areas Naturales Protegidas seleccionadas 

3 1 Cnterlos de selección 

De acuerdo a los termInas de referencia entregados por la Oficina de 
Desarrollo Rural del USAID-Peru, se han consIderado los siguientes criterios 

• ImportancIa y relevancia de sus ecosIstemas en termlnos de su prioridad de 
conservaclon para el SINANPE 

• Su representatlvldad en relaclon a las cInco categonas de manejo 
establecidas en la PAPM (Cuadro N°2) 

• Sus principales tipOS de habltat dentro de los tres ntveles de monltoreo 
ambIental eXIstentes, y su relevancIa para el desarrollo de sistemas de 
monltoreo pIlotos para especies clave y sus poblacIones 

• Su habIlidad para InfluIr en los puntaJes de la PAPM en terminas de cualquIer 
mejora en el desempeño de la categona y su manejo (Cuadros N° 1 Y 2) 

Desde el punto de vista de la PAPM, aphcada con la Informaclon eXIstente a 
1996, las seIs ANP preseleCCIonadas estan cubrtendo casI todo el espectro 
de callflcaclon de las capacidades de gestton, tal como se puede observar en 
el cuadro sIguIente 

Cuadro N° 2 Callflcaclon de las capacidades de gestlon 

Escala de Mala Deficiente Aceptable con Bueno Excelente 
Callficaclon limitaCiones 

Rango de 0- 39 40- 59 60-69 70 84 85 -1 00 
puntale (0-hl 

RN Junm (28) PN Huascaran (57) PN Manu (65) RN Pacaya 
RN Salmas (10) PN Cerros de Amotape (57) PN Rlo Ablseo (64) Samma 
SN Callpuy (5) PN Yanachaga (47) SN Manglares de (73) 
SH Machuplcchu (33) RN Tltlcaca (41) Tumbes (61) 

PN 8ahuaJa Son ene (58) RN Paracas (61) 

Fuente USAID-Peru (no publicado A) Una matnz para el monltoreo indirecto del grado de conservaclon de la blodlversldad 
mediante la evaluaclon de la capacidad para la gestlon de las Areas Naturales Protegidas por el Estado RecomendaCiones 
para 1997 Lima 13 p 

3 2 Parque NaCional Cerros de Amotape 

HistOria 

ObJetivos de conservaclon Proteger una muestra representativa de los 
eCosistemas del bosque seco del noroeste del Peru (O S 800-75-AG) 
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El Parque Nacional Cerros de Amotape tiene una extenslon de 91 000 ha y 
cubre una excelente muestra de la Provincia Blogeografica del Bosque Seco 
Ecuatonal en el nor oeste peruano (CDC-UNALM, 1991) y, por su cercanla al 
bloma del Bosque Tropical del PaCifico, constituye un escenano muy 
particular y UnlCO en el pals por la comblnaclon de especies entre estos dos 
blomas 

Por su singular contenido blOloglco esta Identificada como una zona rica en 
endemlsmos (aves e Invertebrados) (Rodnguez 1996), area Importante por 
vaclos de Informaclon (plantas) y como area pnorltarla para conservaclon 
(CDC-UNALM 1991 y Dlnersteln eta/, 1995) 

Antecedentes de plamflcaclon y gestión 

El PNCA ha sido Identificado como area prlontana por el Programa de apoyo 
al Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (FANPE no 
publ) Por otra parte, es muy pOSible que por lo menos una parte de la Zona 
Reservada de Tumbes (tamblen rica en endemlsmos), sea aSimilada al 
PNCA 

Actualmente se estan desarrollando en la reglan una sene de proyectos de 
desarrollo ligados a la conservaClon, con la partlclpaclon tanto de ONGs como 
de las comunidades locales El PNCA cuenta con un Plan Operativo 
propuesto en 1989, luego de talleres de evaluaclon y planlflcaclon realizados 
con activa partlclpaclon local 

El PNCA obtuvo un puntaje del 57,18% sobre el maxlmo pOSible para el area 
en la apllcaclon de la PAPM (USAID-Peru no publ A) que lo sltua en el 
promediO del puntaje para la categona de Parque Nacional 

Tanto el contenido blOloglco como los ecosistemas presentes en el PNCA son 
susceptibles de ser monltoreados y se dispone de mformaclon para el diseño 
de tales programas 

Sltuaclon actual de la capacidad de gestlon de la ANP seleccionada 

En la actualidad el PNCA cuenta con un Jefe (Ing Agronomo) y 9 
guardaparques En general la sub reglan Tumbes apoya bastante a la gesbon 
de la cuatro ANP eXistentes en su amblto Cuenta con un plan anual de 
trabaja como Instrumento de gestlon A partir del 14 1 98, una sola persona 
asume la responsabilidad de la jefatura de las 3 ANP (y una ZR) de la Sub
Reglan Tumbes 

El INRENA, a traves de la DGANP tiene como objetiVO de corto plazo, 
culminar con el proceso de saneamiento flslco y legal de todas la ANP, 
InclUido loglcamente el PNCA 
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Problemática actual 

Ya que el no Tumbes nace en terrltono ecuatonano, este no arrastra los 
problemas que se producen alla como son la contamlnaclon de las aguas por 
efecto de la explotaclon artesanal del oro con mercurio y el arroja de 
desechos organlcos e Inorganlcos 

Al Intenor del PNCA se ha detectado la tala y caza furtivas, la extracclon de 
fauna silvestre, el pastoreo de ganado en el Intenor del parque y la extracclon 
de madera para parquet 

Con respecto a problemas de manejo se puede señalar la falta de puestos de 
vigilancia y refugios en lugares estrateglcos, falta de Instalaciones apropiadas 
para la Investlgaclon, recreaclon y educaclon ambiental, y el mal estado de las 
vlas de comunlcaClon, aspecto que empeorara sin duda este año 

Se aprecia una falta de coordmaclon entre el sector publico y privado, que no 
permiten una mejor gestlon del manejo del Parque 

Actualmente se esta ejecutando en la localidad de Tamarindo, un programa 
piloto de educaclon ambiental con un fuerte componente en manejo de 
recursos Sin embargo, se nota la falta de un programa regional de educaclon 
ambiental de la poblaclon de las zonas de amortlguaclon, sobre todo en lo 
relaCionado al uso sostenible de los recursos naturales 

Finalmente se hace sentir la falta de dlfuslon sobre los objetivos del Parque 
Nacional hacia la poblaclon vecina y hacia el contingente encargado de los 
puestos de vigilancia de la frontera peruano - ecuatonana 

Resultados esperados 

Para este parque nacional se estan planteando seis actividades que tienen 
apllcaclon directa y una que mflulra Indirectamente En efecto, se espera una 
mejora en la capacidad de la gestlon a traves de la actuallzaclon del Plan 
operativo del parque, la capacltaclon del personal profeSional y tecnlco aSI 
como con el IniCIO de los tres programas de mOnltoreo (bosques, y especies 
de fauna Indicadora) La mformaclon generada por dichos programas 
permltlra mejorar la capacidad para la Identlflcaclon de problemas y conflictos 
a corregir, como parte de la eJecuclon del nuevo plan operativo 

Al termino del penado de eJecuclon se espera contar con un Plan OperatiVO, 
aprobado ofiCialmente, todos los profeSionales que trabajan en el PNCA 
deberan haber Sido capacitados (1 curso) al Igual que todos los 
guardaparques del area 
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3 3 Parque NacIOnal Huascaran 

Hlstona 

Objetivos de conservaclon Conservar flora, fauna, formacIones geolog/cas, 
restos arqueolog/cos y bellezas escenrcas de la CordIllera Blanca 
(O S 622-75-AG) 

El PNH es el tercer parque nacional en extenslon (340 000 ha) y abarca 
virtualmente toda la Cordillera Blanca, que es la cordillera tropical mas alta del 
mundo, tiene 30 glaciares y mas de 100 lagunas En el Parque se encuentra 
el nevado Huascaran, el piCO mas alto del Peru (6768 m s n m) e 
Internacionalmente conocido 

Se han Identificado siete zonas de vida que crean un espectro de mlcrocllmas, 
que permite una alta blodlversldad Esta ubicada en una eco-reglan con un 
grado de amenaza alto (Dlnersteln et al, 1995) y de maxlma priOrIdad regional 
para su conservaclon Entre la blodlversldad reportada estan Incluidas 
especies de flora y fauna en vlas de extlnclon y en sltuaclon vulnerable El 
Proyecto Flora del Peru reporto la presencia de 104 familias, 340 generos y 
799 especies de flora altoandlna (Unidad AgrarIa Departamental V, 1989) En 
cuanto la diversidad faunlstlca, destaca el reporte de 112 especies de aves 

Antecedentes de plamflcaclon y gestlon 

Esta unidad cuenta con una hlstona larga en cuanto a plantflcaclon y maneJo, 
cuenta con un plan maestro diseñado por un equipo multldtsclpllnano y de 
diferentes organizaciones regionales, aprobado en 1990 y un plan de uso 
tunstlco y recreaclonal aprobado en 1996 Actualmente es objeto de apoyo 
en cuanto manejo de recursos por parte del Mountaln Instltute 

El PNH obtuvo un puntaje del 57,03% sobre el maxlmo pOSible para el area 
en la apllcaclon de la PAPM (USAID-Peru no publ A) que lo sltua en el 
promediO del puntaje para la categona de Parque Nacional 

Sltuaclon actual de la capacidad de gestlon de la ANP seleCCionada 

Para 1997, el PNH contaba con un personal que totalizaba 24 personas entre 
profeSionales (7) y tecnlcos (15) El jefe del PNH es el decano de los Jefes a 
nivel del SINANPE SI bien el parque cuenta con tres puestos de Vigilancia, 
estos estan ubicados en la cuenca del no Santa, quedando sin presencia 
flslca el problematlco sector de Conchucos 

Problematlca actual 

De manera especifica podemos señalar la Inadecuada utlllzaclon de los 
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eCOsistemas, la sobre-carga ganadera sobre los pastos, la extracclon masiva 
de flora silvestre utilitaria, la caza furtiva, la presencia masiva de visitantes en 
areas limitadas, el desconocimiento y la falta de cumplimiento de las normas, 
los baJos niveles de vida de las poblaciones aledañas, la busqueda de 
rentabilidad de las empresas tunstlcas aun a costa de daños en el medio 
ambiente, el desconocimiento de las polltlcas ambientales, la falta de 
dellmltaclon de zonas de recreaclon y su adecuada Implementaclon y la 
amenaza de las empresas mineras que buscan operar dentro del terrItorio del 
PNH y de las empresas que ya lo estan haciendo pero de manera Ilegal Esto 
ultimo esta ocurnendo principalmente en el sector del CalleJon de Conchucos 

Estos problemas tienen algunos resultados nocIvos como deterioro 
progresIvo de los ecosistemas del parque, dlsmlnuclon de la cobertura 
vegetal, acumulaclon de reSiduos SOlidos, sobre pastoreo, dlsmlnuclon de 
especies de flora y fauna silvestre, saturaclon de zonas de recreaclon 
(senderos y CirCUitos) y por ende la dlsmlnUClon de la calidad de vida 

Resultados esperados 

Para este parque nacional se estan planteando seis actividades que tienen 
apllcaclon directa y una que Influlra Indirectamente En efecto, se espera una 
mejora en la capacidad de la gestlon a traves de la capacltaclon del personal 
profesional y tecnlco aSI como con la construcclon e Implementaclon de un 
puesto de control y VigilanCia en el sector de Conchucos, este puesto debera 
operar mas como un centro de conservaclon y desarrollo que como un punto 
de VigilanCia Igualmente, el iniCIO de los tres programas de mOnltoreo (pastos, 
puyas de Ralmondl y especies de fauna Indicadora) La Informaclon generada 
por dichos programas permltlra mejorar la capaCidad para la Identlflcaclon de 
problemas y conflictos a corregir como parte de la eJecuclon de los planes de 
trabajo 

Al termino del penodo de eJecuclon, todo el personal profesional debera haber 
sido capacitado (1 curso), en el caso de los guardaparques, estos deberan 
alcanzar un Indlce mlnlmo de 0,7 por concepto de capacltaclon 

El puesto de control a constrUirse y equiparse debera contar con un area 
construida de 100 m2 dando las faCIlidades para el alOjamiento de tres 
guardaparques (dormltono, baño, cocina y comedor), ofiCina y deposito 

3 4 Parque Nacional BahuaJa - Sonene 

Hlstona 

ObJetiVOs de conservaclon Proteger la flora y fauna sJlvestres y bellezas 
parsajlstrcas de la selva sur (O S 012-96) 
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Esta area natural protegida es el ultimo Parque Nacional establecido en el 
Peru, con una superficie de 537 053,25 ha Fue creado en 1996 sobre la base 
del Santuano NacIonal Pampas del Heath y la Zona Reservada Tambopata -
Candamo Esta reglon destaca por su blodlversldad, tiene un estado de 
conservaclon relatIvamente estable pero, tomando como base el estado de 
conservaclon de las eco-reglones de Amenca Latina y el Can be, se le aSigna 
la maxlma pnorldad regional de conservaclon (Dlnersteln et al, 1995) 

Antecedentes de plamflcaclon y gestión 

SI bien el PNBS no tiene un plan de manejo aprobado oficialmente, tanto el 
SN del Heath como la Zona Reservada Tambopata - Candamo han sido 
objeto de sendos procesos de planlflcaclon donde destaca claramente el 
caracter partlclpatlvo de los mismos 

El PNBS obtuvo un puntaJe del 58,07% sobre el maxlmo posible para el area 
en la apllcaclon de la PAPM (USAID-Peru no publ A) que lo sltua en el 
promedio del puntaJe para la categona de Parque Nacional En el area del 
PNBS estan operando actualmente vanas empresas de tunsmo baJo la 
modalidad de conceSiones, algunas de ellas realizan programas de 
Investlgaclon Igualmente la organlzaclon Conservatlon Internatlonal esta 
ejecutando vanos programas de Investlgaclon dentro del PNBS y en la zona 
de InfluenCia ASimismo, organizaciones como Centro Eon estan 
desarrollando programas de apoyo a las comunidades nativas de la zona 

Sltuaclon actual de la capacidad de gestlon de la ANP seleccionada 

SI bien el PNBS posee personal aSignado (nueva Jefatura a partir del 14 1 98 
y 13 guardaparques), esta es una "herenCia" parcial del ex - Santuario 
NaCional Pampas del Heath Lo mismo puede afirmarse en termlnos de la 
Infraestructura actual 

Problematlca actual 

Los problemas Identificados para la gestlon del PNBS, radican 
fundamentalmente en los aspectos presupuesta les y la continuidad de las 
operaciones financiadas con apoyo Internacional Igualmente, el Incremento 
de la preslon tunstlca en la zona podnan llegar a causar deteriOro en algunos 
recursos Cabe resaltar que en las cercanlas al PNBS se presenta una de las 
mayores concentraciones de lavaderos de oro, con las consabidas 
Impllcanclas ambientales 

Finalmente sigue Siendo un nesgo la operaclon de compañlas petroleras en 
areas vecinas a este parque naCional 

20/01/98 5 15 PM 16 



USAID Peru P o N 527 O 00 97 00434-00 

Resultados esperados 

Para el PNBS se esta planteando el apoyo a los programas de monltoreo En 
efecto, se ha considerado como prioritario el mOnltoreo de castañales como 
ecosistema sUjeto al aprovechamiento extractlvlsta, de los ecosistemas de las 
Pampas del rlO Heath y de las poblaciones de ciervo de los pantanos y del 
lobo de crin 

Ya que el aprovechamiento de la castaña es una actividad tradicionalmente 
realizada en la reglon con un Impacto en la economla local significativo, su 
mOnltoreo permltlra proporcionar Informaclon valiosa para mejorarla Los 
resultados de los programas de monltoreo de especies y ecosistemas clave o 
Indicadores, permltlran a la autoridad mejorar las deCISiones de gestlon sobre 
estos recursos y el parque en general 

Al Igual que en los casos precedentes, la capacltaclon del personal mejorara 
la capacidad de gestlon del PNBS, aSI como la dlfuslon globallzada de sus 
valores blologlcos promovera de manera Indirecta su gestlon en el campo del 
tUrismo Se espera que al termino del penodo de eJecuclon, el mdlce de 
capacltaclon de guardaparques se Incremente a 0,7 

3 5 Reserva NaCional Pacaya - Samma 

HistOria 

ObJetiVOs de conservaclon Conservar flora y fauna representatIvas de selva 
baja y desarrollar programas de ut/I/zaclon rac/onal de la fauna Silvestre 
(O S 016-82-AG) 

La Reserva NaCional Pacaya - Samlna esta ubicada en la reglan Inundable 
mas Importante de la Amazonia Peruana y es el area natural protegida mas 
extensa del pals (2 080 000 ha), aunque no destaca por la riqueza de su 
diversidad natural, 130 especies de mamlferos, 330 de aves y 150 entre 
anfibiOS y reptiles y 220 especies de peces (PROFONANPE 1997) , alberga 
especies de Importancia La fauna acuatlca es la mas Importante, teniendo 
especies como el palche (Arapafma gigas), la charapa (Podocnem/s 
expansa), la vaca marina (Tnchechus mungUls), el bufeo colorado (Inta 
geoffrensls) y el bufeo negro (SotaIJa fluvlafltls) 

Alberga, ademas, especies en extlnclon el maqulsapa negro (Ateles 
pantscus), el maqUlsapa pecho amanllo (Ateles be/zebuth), el mono choro 
(Lagothnx lagotncha) y el lobo grande de no (Pteronura bras¡flensls) 

SI ha Sido Identificada como area Importante por los vaclos de mformaclon en 
plantas, aves e Invertebrados (Rodnguez 1996) Ademas resulta muy 
Importante desde el punto de vista de sus relaCiones con las poblaCiones 
humanas tanto del no Ucayall como del Marañan (COC-UNALM 1994, 
Rodnguez et al, f995) 
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Como Reserva Nacional, cumple un doble papel en la conservaclon de la 
blodlversldad proteger los recursos VIVOS de la reglan y asegurar el uso 
sustentable de los mismos Este cnteno, aplicable tamblen a las otras 
reservas seleccionadas, hace que los programas de monltoreo sean 
especialmente necesanos 

Antecedentes de plamflcaclón y gestlon 

Ya que ha sido objeto de uno de los proyectos de conservaclon mas 
Importantes del pals, conducido por Pro-Naturaleza y The Nature 
Conservancy con el apoyo del USAID (actualmente en una etapa de 
translclon), adqUiere especial Interes para realizar el seguimiento de los 
cambiOS que pudiesen OCUrrir, tanto en la capacidad para la gestlon como en 
el cumplimiento de los obJetiVOs de conservaclon a traves de programas de 
mOnltoreo ecologlco 

Cuenta con especies clave capaces de ser usados como Indicadoras de la 
salud y/o recuperaclon de los ecosistemas 

Cuenta ademas con un plan maestro aprobado en 1986, luego de una fuerte y 
activa partlclpaclon local y es una prioridad reconocida su actuallzaClon 

La RNPS alcanzo un puntaJe de 72,93 % en la apllcaclon de la PAPM siendo 
este el puntaJe mas alto logrado en la muestra 

SltuaclOn actual de la capacidad de gestlon de la ANP seleccionada 

A DICiembre de 1997, la RNPS contaba con un personal de 49 personas, 
entre guardaparques (41), profesionales (5), administrativos (2) y Jefatura 
Tiene operativos y equipados 14 puestos de control y adema s una estaclon 
blologlca en Cahuana que SI reqUiere de equipamiento Cuenta con el apoyo 
del Gobierno Regional de Loreto 

Entre las actividades prlorlzadas para 1998, la Jefatura de la RNPS ha 
Identificado la revlslon y actuallzaclon del Plan Maestro y la formulaclon de 
programas de educaclon ambiental y de uso sostenible de recursos naturales 

Problematlca actual 

Uno de los principales problemas radica en la alta vulnerabilidad de la 
reserva, debido a su tamaño y a la eXistencia de numerosas vlas de acceso, 
lo que faCIlita la extracclon Ilegal de recursos naturales 

Es un problema Importante la preslon humana sobre los recursos naturales de 
la reserva y la escasa conciencia de sobre la necesidad de uso sostenido de 
los recursos Esto se agrava por la presencia de los "habilitadores" que 
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compran especlmenes y productos para trasladarlos a ciudades como IqUltos, 
Pucallpa y YUrlmaguas, de ahl la necesidad de seguir desarrollando los 
planes de manejo de recursos a nivel comunal 

Sobre-extracclon de especies como palche, charapa, tancaya, aguaje y 
chonta entre otras, que estan acortando la base de los recursos naturales 
para las futuras generaciones 

Pese al numero de personas que trabajan en la RNPS, aun se nota un deficlt 
en cuanto a personal profesional y de guardaparques, y en su capacltaclon 
Ademas, aun eXiste cierto deflclt en equipos de transporte (motores, botes) A 
partir de 1998 eXiste un deflclt presupuestal que afectara la partida de 
remuneraCiones, por lo que se espera una reducclon del personal 

EXisten limitaciones de Infraestructura para el desarrollo del tUrismo, lo que 
reduce la afluencia de tUristas nacionales y extranjeros 

Resultados esperados 

Para la RNPS se estan planteando siete actiVidades que beneficiaran 
directamente al ANP y una de beneficIo indirecto (dlfuslon de Informaclon) 
Entre las actiVidades de Impacto directo estan los dos cursos de capacltaclon, 
en los cuales partiCiparan tamblen funCionarios de otras ANP, adema s esta 
recomendandose la Instalaclon de una estaclon meteorologlca en la Estaclon 
Blologlca de Cahuana y el IniCIO de programas de monltoreo de charapas 
(especie objeto de planes de recuperaclon de sus poblaciones desde hace 
diez años), de lobo grande de no (especie Indicadora), de comunidades de 
aves a traves de Indlces de diversidad y de la superficie agncola ubicada en 
la perlfena de la RNPS Se estima que los resultados de estos programas de 
momtoreo permltlran a la autOridad de la reserva mejorar y/o corregir sus 
polltlcas y estrategias en la gestlon del area 

Se espera que al final del penodo de eJecuclon, el Indlce por capacltaclon 
para el caso de los guardaparques, se Incremente a 0,7 

3 6 Reserva NaCional de Paracas 

HistOria 

ObJetiVOs de conservaclon Conservar ecosistemas mantlmos, proteger el 
patnmomo cultural e hlstonco y desarrollar tecmcas de utfllzaclon racional en 
poblaciones de lobos mannos (O S 1281-75-AG) 

Esta Reserva NaCional es el area mas grande de la costa peruana (335 000 
ha) y es, practlcamente, la unlca muestra marino - costera del sistema 
peruano de areas protegidas 
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Como Reserva Nacional, la RNP debe garantizar el uso sustentable de los 
recursos hldroblologlcos de la reglan, la extracclon sustentable del guano de 
Islas generado por el excremento de las aves, la producclon de sal para 
consumo humano, etc Por su slngulandad escenlca, los restos culturales que 
posee y su cercanla a ciudades Importantes, tiene tamblen un Importante fluJo 
tunstlco durante casI todo el año, lo que le confiere un alto valor desde el 
punto de vista del desarrollo de programas de educaclon ambiental 

Desde el punto de vista de la blodlversldad, el area de la RNP es Importante 
por ser residencia temporal de especies de aves mlgratonas del neartlco y 
ademas por albergar colonias significativas de mamlferos marinos Es 
Importante ademas por ser area de anidamiento de vanas especies de aves 
endemlcas de la comente peruana y que actualmente estan clasificadas como 
en vlas de extlnclon o en sltuaclon vulnerable Estos valores blologlcos 
encuentran sustento en la alta productividad del mar en esta reglan 

Antecedentes de plamficaclón y gestión 

Esta Reserva NaCional cuenta con un plan maestro aprobado en 1979 y que 
luego ha sido actualizado, aprobandose el nuevo plan maestro en 1996 
Ademas en el area aledaña a la reserva se esta n desarrollando proyectos 
para la prevenclon de la contamlnaclon del litoral con el apoyo del USAID
Peru, iniciados en nOViembre de 1995 

La RNP alcanzo un puntaje de 61,43 % en la apllcaclon de la PAPM, tercer 
valor mas alto en la muestra seleccionada y el segundo mas alto entre las 
Reservas NaCionales 

Sltuaclon actual de la capaCidad de gestlOn de la ANP seleccionada 

Actualmente la RNP cuenta con un personal que Incluye a 2 profeSionales y 6 
guardaparques, aSI como Instrumento de planlflcaclon y gestlon actualizados, 
restando la Implementaclon del Plan Maestro por lo que aun eXisten senas 
limitaCiones en cuanto a la dispOnibilidad de Infraestructura, personal y 
eqUipamiento 

Problematlca actual 

La contamlnaClon en la ANP esta presente tanto en el mar como en las playas 
de recreaclon La contamlnaClon manna es provocada por la actiVidad 
Industnal eXistente en el area de InfluenCia y los desagues de las Ciudades 
Circundantes a la reserva La contamlnaclon de las playas es ocasionada por 
el arroJo de desperdiCIOS de las embarcaCiones artesanales, bañistas y 
VISitantes 
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Es tamblen un problema, la pesca Illclta, que utiliza dinamita y otros metodos 
no permitidos por las normas, aSI como el aprovechamiento Inadecuado de 
los recursos y la sobre-pesca Otros problemas relacionados a la gestlon de la 
RNP se onglnan por el tunsmo no planificado en la zona de influencia y en las 
areas de amortlguaclon 

Finalmente, debido a limitaciones presupuestales se presenta un deficlt de 
matenales loglstlcos, de comUnlcaClon y de transporte, que no permiten una 
mejor vigilancia del area de la reserva, ademas de la falta de personal de 
guardaparques 

Resultados esperados 

Para la RNP se estan planteando cinco actividades de Impacto directo aSI 
como una de Impacto Indirecto Entre las primeras estan los dos cursos de 
capacltaclon que ayudaran a mejorar la capacidad de gestlon del personal 
aSignado y tres programas de mOnltoreo de especies clave (2) y ecosistemas 
(1 ) 

Se espera que al final del penodo de eJecuclon, el Indice por capacltaclon 
para el caso de los guardaparques, se Incremente a 0,7 y el de profesionales 
a un mlnlmo de 0,75 

3 7 Complejo Cahpuy - Santuano NaCional y Reserva NaCional (SNC + RNC) 

Hlstona 

ObJetivos de conservaclon del SNC Protecc/on del rodal mas denso de Puya 
ra/mondll (O S 004-81-AA) 

Objetivos de conservaclon de la RNC Protecc/on de los rel/ctos poblac/onales 
del guanaco (Lama guantcoe) (O S 004-81-AA) 

Este complejo (SNC + RNC) constituye la unlca muestra de la Provincia 
Blogeograflca de los Andes Mendlonales Tropicales en el SINANPE Fueron 
establecidas en 1981 sobre una superficie de 4 500 ha (SNC) y 64 000 ha 
(RNC) 

Desde el punto de vista de la blodlversldad, el SNC presenta los rodales de 
Santon o Puya de Ralmondl mas densos y probablemente mas extensos del 
Peru, Siendo ademas el limite septentnonal de su rango de dlstnbuclon En el 
caso de la RNC, protege el nucleo poblaclonal conocido mas Importante de 
guanacos y esta reserva es tamblen el limite septentrional de su rango de 
dlstnbuclon Destaca por otra parte, por ser un area con grandes vaclos de 
Informaclon blologlca (Rodnguez 1996) 
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Se propone este complejo (SNC + RNC) para los efectos del desarrollo de 
esta segunda etapa en la apllcaclon de la PAPM, porque se carece de 
Informaclon, de planes de maneJo, de Infraestructura y equipamiento y de 
personal, ademas de estar ubicadas en las cercanlas de zonas de gran 
actividad minera, aspecto que les confiere un caracter singular para 
proposltos de monltoreo Vale la pena resaltar que estas dos ANP no han 
recibido hasta la fecha, atenclon de la cooperaclon Internacional Es por estas 
razones que el SNC solamente obtuvo un puntaJe de 4,95% (el puntaJe mas 
baJO) en la aphcaclon de la PAPM (USAIO-Peru, no publicado A) 

Antecedentes de plamflcaclOn y gestión 

Ambas ANP se caracterizan por no haber contado con personal, 
Infraestructura e Instrumentos de planlficaclon y gestlon Vale destacar los 
esfuerzos del Consejo NaCional de Camelldos Sudamencanos (CONACS) en 
la realizaCión de los censos de la poblaclon de guanacos en la Reserva 
NaCional de Cahpuy 

Sltuaclon actual de la capacidad de gestlon de la ANP seleccIonada 

Actualmente ambas ANP casI no cuentan con personal ni con Infraestructura 
flslca, tampoco estan consideradas en el programa de InverSiones del 
PROFONANPE para el eJercICIO de 1998 A partir de Enero de 1998, se ha 
aSignado la responsabilidad de la jefatura del SNC y de la RNC al nuevo jefe 
del Parque NaCional del Rlo Ablseo Esto por un lado es bueno porque por 
pnmera vez se ha encargado a alguien la responsabilidad de estas ANP, por 
otra parte es cuestionable porque el P N Rlo Ablseo queda bastante lejOS 

Problematlca actual 

Se desconoce casI totalmente el estado de conservaclon de ambas ANP, aSI 
como su problematlca en cuanto al uso de los recursos en la RNC 

Resultados esperados 

Se estan planteando ocho actividades de Impacto directo para esta unidades 
y una de Impacto Indirecto (dlfuslon de Informaclon) 

En efecto, la demarcaclon de las dos area la construcclon y el equipamiento 
baslco de una sede administrativa y puesto de control (area construida de 100 
m2

) permltlra un Incremento SignificatiVO en los puntaJes actualmente 
aSignados 

Todo este esfuerzo parte de una premisa clara, se debe contar con personal 
La capacltaclon del personal a contratar (Indlces mlnlmos por capacltaclon de 
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0,7 al final del penado), la formulaclon de un plan operativo, la Instalaclon de 
una estaclon meteorologlca y el desarrollo de dos programas de momtoreo 
sera un buen IniCIO para la adecuada gestlon de ambas areas 
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4 Actividades piloto en las ANP seleccionadas 

4 1 Criterios de selecclon 

Para la selecclon de las actividades propuestas se han tomado en cuenta los 
siguientes criterios 

• Problematlca y necesidades del Area Natural Protegida y por consiguiente 
capacidad para Influenciar en los Indlces de la PAPM Para la apllcaclon de 
este cnteno se ha tomado en cuenta la estructura de la PAPM, los seis 
campos o dimensiones en que se ha dividido la capacidad para la gestlon de 
las ANP 

• Pnonzaclon de las necesidades a nivel oficial (INRENA) 

• Actividades en eJecuclon (programas en desarrollo o de reciente eJecuclon) 

4 2 Estrategias para su eJecución 

Para la eJecuclon de las actividades recomendadas se proponen las 
siguientes tres modalidades, se podra elegir la mas conveniente en funclon a 
la naturaleza de la actividad, la ublcaclon del ANP y la expenencla y 
trayectoria de las Instituciones Vinculadas 

EJecuclon por contrato baJO concurso publico 

EJecuclon por encargo realizado por Instituciones u organizaciones de 
reconocida expenencla en el tema de gestlon de ANP 

EJecuclon directa por la admlnlstraclon de una determinada ANP (INRENA) 

4 3 Pnonzaclon de actiVidades 

Para la prlorlzaclon de las actividades se han tenido en cuenta los crltenos de 
selecclon antes citados aSI como la habilidad de cada actividad para InflUir en 
los puntaJes aSignados en la PAPM Es aSI que se ha generado un listado que 
ordena las actividades piloto recomendadas Esta relaclon se presenta 
ordenada de manera decreCiente a contlnuaClon 

Prioridad 1 
Prioridad 2 
Prioridad 3 
Prioridad 4 

Prioridad 5 a 
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Curso de Capacltaclon para guardaparques 
Curso de Capacltaclon para Jefes e Intendentes 
Actuallzaclon del Plan Operativo del PNCA 
Construcclon y equipamiento de un Puesto de Control 
para PNH 
Diseño de un Plan Operativo para SNC & RNC 
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PriOridad 5 b 

PriOridad 5 C 

PriOridad 5 d 
PriOridad 6 

PriOridad 7 

Prioridad 8 

USAID-Peru P o N" 527 O 00 97 00434-00 

Construcclon y equipamiento de 1 Puesto de Control y 
Sede de Admlnlstraclon para SNC y RNC 
Demarcaclon flslca del SNC 
Demarcaclon flslca de la RNC 
Dlfuslon de Informaclon sobre el SINANPE en 
INTERNET 
Instalaclon de una Estaclon Meteorologlca en la 
Estaclon Blologlca Cahuana (RNPS) 
Instalaclon de una Estaclon Meteorologlca en la RNC 

4 4 DescnpclOn de las actividades piloto propuestas 

o Actividad 1 Curso de Capacitación para guardaparques 

JustificaCión 

Desde 1965, año en que se IniCIO el dictado de cursos para el personal de 
guardaparques en el Peru, se han realizado poco mas de veinte eventos 
especialmente diseñados para la capacltaclon del personal que trabaja en las 
ANP Este proceso fue Interrumpido en 1995 cuando dejaron de organizarse 
estos cursos Desde aquel año, para la capacltaclon del personal de 
guardaparques se ha optado por la estrategia de enviar algunos guardas a 
eventos que se realizan fuera del pals (CNPPCLPN, 1997) 

En el proceso de capacltaclon de guardaparques se han Identificado dos 
grandes limitaciones, a) falta de continuidad y organlcldad en los procesos y 
b) falta de sistemas de evaluaclon y seguimiento del personal capacitado 

A la fecha estan trabajando en el SINANPE aproximadamente unos 260 
guardaparques, de los cuales un 40% cuenta con algun tipO de capacltaclon 
Esto se ve agravado por la alta tasa de rotaclon registrada entre el personal 
en estos ultimas años, hecho que refuerza la necesidad de reiniCiar los 
programas de capacltaclon dirigidos al personal del SINANPE Es por esta 
razon que el obJetiVO de este curso es capacitar a un nivel IniCial o baslco a un 
numero mlnlmo de 30 guardaparques (seleccionados entre aquellos que no 
han recibido capacltaclon anteriormente) 

Se estima, en terminas de la PAPM, que un curso de nivel baslco ofrecido 
para 30 - 35 personal debe situar el Indlce de ajuste por capacltaclon para el 
puntaJe de personal en un valor de 0,7 en promediO (desde un valor actual de 
0,5) 

Descnpclon de la actividad 

Este curso sera de nivel baslco debido a la falta de capacltaclon en casI un 
55% del personal de guardaparques A diferenCia de eventos Similares 
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realizados antenormente, en este curso todas las materias seran evaluadas 
de tal manera que los aSistentes deban superar un puntaje mlnlmo para 
aprobar el curso 

Contemdo 

Materias baslcas 

1) PrincipiOS básIcos de zoologla general y slstematlca (6 horas) 

Concepto Integral del reino animal Morfologla, funciones comportamiento e 
interrelaciones de los animales con el medio ambiente Conocimiento 
fllogenetJco de la claslflcaclon ammal, proceso evolutivo y las relaciones de 
los pnnclpales taxones Las especies y su Importancia geograflca 

2) PrincipIOS básIcos de botamca (6 horas) 

Morfologla, estructura, funciones, reproducclon y dlstnbuclon de los 
pnnclpales grupos de plantas que forman el reino vegetal Especies de 
Importancia economlca, ecologlca y social 

3) Perspectivas geograflca del país y regional (6 horas) 

ConoCimiento moderno de la geografla del pals Concepto de reglones y sub
reglones geograficas y de las caractenstlcas ecologlcas de cada una de las 
reglones naturales Referencias a la poblaclon, agricultura, transportes, 
Industrias y comercIo de las reglones naturales Geografla regional 

4) Introducclon a la conservaclOn de recursos naturales (6 horas) 

DeflnlClon y concepto sobre protecclon y conservaclon de la naturaleza y 
recursos naturales renovables Sltuaclon y perspectivas del sistema nacional 
y regional de areas protegidas Reservas de Blosfera Importancia y 
utlllzaclon de la fauna y flora silvestres 

5) Meteorologla baslca (6 horas) 

Fundamentos de los fenomenos meteorologlcos, descnpclon de los procesos 
de los pnnclpales elementos atmosfencos Manejo de estaciones 
meteorologlcas y anahsls de datos 

6) Bases de topografla-fotomterpretaclon (6 horas) 

PrinCipiOS de topografla, manejO de Instrumentos, levantamientos 
planlmetncos y ntvelaclon EstudiO de mapas y fotos aereas, aplicaciones 
Calculo de distancias y areas, uso de brujula y onentaclon, confecclon de 
croquIs Introducclon al manejo de los matenales e Instrumentos de dibuJo 
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7) ConoCimientos baslcos de carpmtería y albañllena (8 horas) 

Pnnclpales herramientas y matenales Consideraciones practicas 

8) Elementos básIcos de las relaciones humanas (4 horas) 

El guardaparque y su conducta frente al publico El hombre en la sociedad 
Relaciones humanas Etlca y conducta Actos especiales, eventos y 
ceremonias 

9) Preparaclon Física (media hora diana) 

Matenas de formaclon 

10) Ecologla Baslca (8 horas) 

Conceptos de las Interrelaciones entre los organismos VIVOS y su medio 
ambiente, estudio de los factores ablotlcos y su Influencia sobre los 
organismos Conceptos de energla Relaclon de los prinCipiOs ecologlcos y 
el bienestar humano Concepto de blosfera 

Especies mas Importantes de aves, mamlferos, reptiles y anfibios y de los 
principales grupos vegetales Dlstnbuclon, uso tradicional Determlnaclon de 
la abundancia de plantas y animales Observaclon de aves, reconocimiento 
de huellas, excrementos y otros signos Preparaclon y secado de muestras 
botanlcas Nociones de taxidermia 

11) Primeros aUXIlios y sanidad humana (8 horas) 

Pnnclplos baslcos y practicas necesanos para la atenclon Inmediata y CUidado 
temporal de lesionados o enfermos Diagnostico de las alteraciones 
organlcas y precauciones a tomar en el manejo de los hendas y 
temporalmente Invalidas Implementaclon del botlqum baslco 

12) Tecnlcas de patrullaJe, observaclon y notas de campo (6 horas) 

Planlflcaclon de la prevenclon, los agentes que pueden causar daño a los 
recursos forestales y planes de prevenclon Control de gantas, transportes, 
etc 

Obligaciones y funciones de los guardas, precauciones, equipo, 
entrenamIento en las observaciones Preparaclon de regIstros y partes de 
control y VigilanCia 

13) Conocimientos básIcos de documentaclon y archivo (4 horas) 

Claslflcaclon de la documentaclon Manejo de documentos ArchiVO 
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Caracterlstlcas de la documentaclon tecnlca, administrativa y contable GUias 
de remlSlon 

15) Uso y mantemmlento de eqUipos y normas generales sobre el 
mantenimiento de las instalaciones (8 horas) 

Buen uso de los principales equipos con los que el guarda tiene contacto, su 
mantenrmlento y cambio de repuestos Mantenimiento de edificaciones y 
sistemas de apoyo, senderos, caminos y carreteras 

16) Mecámca (6 horas) 

Motores de exploslon y de combustlon Motores de 2 y 4 tiempos 
Carburadores Sistemas electrlcos Herramientas y equipos 

17) Reglamento del servicIo y leglslaclon (6 horas) 

Conceptos, Importancia y prioridades Base legal 

18) Supervivencia, busqueda y rescate (6 horas) 

PrinCipiOs y reglas a seguir ante situaciones de alto nesgo, de extravlo, etc 
Codlgo de conducta La organlzaclon de recursos para la busqueda y 
rescate Sogas y nudos, mantenimiento, preparaclon y aplicaCiones 

19) Introducclon al manejO de recursos naturales (4 horas) 

Un problema que se presenta de manera comun en todas las AN P es el 
conflicto que ocurre entre la mayor parte de las modalidades de 
aprovechamiento de recursos y los obJetiVOs de las ANP Este modulo 
proporcionara los conceptos y tecnlcas baslcas sobre conservaclon y uso 
sustentable y para la evaluaclon de procesos de aprovechamiento y su 
monltoreo 

20) Introducclon al manejo de conflictos (6 horas) 

Se Impartlran conceptos baslcos sobre las tecnlcas para conducir procesos de 
evaluaclon de conflictos y la busqueda concertada de solUCiones 

Cronograma de eJecuclon 

Se propone la reallzaclon de un curso a ofrecerse durante el primer semestre 
de 1998 Este curso tendra una duraclon de 15 dlas lectivos Se recomienda 
la reallzaclon del evento durante el mes de JUniO de 1998 El seguimiento del 
proceso debera ocurrir durante el segundo semestre del presente año Este 
InclUlra consultas, encuestas y examenes por correspondencia, aSI como la 
evaluaclon Indirecta a traves de sus Jefes 
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El dictado de este curso debera ocurrir en el amblto de un area natural 
protegida de facII acceso y con faCIlidades loglstlcas 

Presupuesto 

Pasajes 
Estadla y allmentaclon 
Vlatlcos (durante viaJes) 
MOVilidad local 
Matenales 
Fotocopias 
Honorarios profesionales (Instructores) 

Total 

US $ 2900 
6000 
1500 
300 
400 
300 
3600 

US $ 15000 

Actividad 2 Curso de Capacltaclon para Jefes y Profesionales 

J ustlfl caclon 

Al Igual que en el caso de la capacltaclon de guardaparques, los cursos para 
Jefes y profesionales del SINANPE se dictaron hasta 1994 A partir de 1995 la 
capacltaclon ha ocurndo, pero a traves de la aSistencia de dos o tres 
profesionales cada año, a cursos dictados fuera del pals 

En el caso de los profesionales tamblen se ha dado el caso de la alta tasa de 
rotaclon del personal, por lo que se considera como una priOridad su 
capacltaclon de manera organlca y por su puesto, con un seguimiento de la 
capacltaclon a lo largo del tiempo 

Descnpclon de la actividad 

Dado que este curso esta dirigido a profesionales (jefes e Intendentes) de los 
cuales el 55% ha aSistido a cursos prevIos o ha reCibido capacltaclon en el 
tema, se propone que este curso se IniCie a un nivel Intermedio A diferencia 
de eventos Similares realizados anteriormente, en este curso todas las 
materias seran evaluadas de tal manera que los aSistentes deban superar un 
puntaJe mlnlmo para aprobar el curso 

Contemdo 

Como se explico anteriormente, este curso sera desarrollado en dos etapas, 
la primera, durante una semana de periodo lectiVO y la segunda, por 
correspondencia a manera de curso a distanCia La relaclon siguiente 
presenta los temas a tratar pero no Indican las horas totales ya que seran 
cubiertas por ambos sistemas de enseñanza 
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1) RevIsión de los conceptos básIcos sobre conservaclon 
Necesidad de preservar la blodlversldad 

2) Revlslon de conceptos baslcos sobre áreas silvestres protegidas 
por el Estado 
Hlstona de la Admlnlstraclon de las areas protegidas en el Peru 
Categonas de ANP 

4) La Plamflcaclon de areas silvestres 

5) El Sistema Nacional de Areas Protegidas por el Estado, Base legal 
Plan Director 
Representatlvldad del Sistema 
Planlflcaclon regional de areas naturales 

6) Plamflcaclón de un Area Protegida 
ObJetivos de conservaclon 
Valor blologlco del area 
Valor SOCIO cultural del area 

7) Planes Maestros 
Estructura 
El Inventario de los Recursos Naturales/Culturales 
Base Cartograflca para la planlflcaclon 
Limitaciones para la gestlon de la Unidad 
Problemas en el manejo de una Unidad de Conservaclon 

8) El Proceso de Zomflcaclon 
Criterios para la aSlgnaclon de las zonas 

9) Los Programas del Planes Maestros 
Programas de Manejo 

Estructura 
Sub-programas 
Planes estrateglcos 
Formulaclon de propuestas 
Casos para cada Unidad 
Revlslon de Casos 

10) Planes Operativos 

11) Programa de Manejo ambiental 
Conceptos sobre el manejo Integral de los recursos naturales 
y culturales 
Sub-programa de Protecclon 
Sub-programa de Manejo de Recursos 
Sub-programa de Investlgaclon y monltoreo 
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12) Programa de Uso Público 
Conceptos generales de Interpretaclon 
Sub-programa de Interpretaclon 
Sub-programa de Recreaclon 
Sub-programa de Educaclon Ambiental 

13) El Programa de Operaciones 
Sub-programa de Admlnlstraclon 
Seguimiento de las actiVidades y de la apllcaclon de los planes 
Sub-programa de Mantenimiento de equipos e Infraestructura 

14) Las Reservas de Blosfera 

15) El Apoyo a la Gestión de las Areas Protegidas 
Apoyo Internacional 
Apoyo Nacional 
Comltes locales de apoyo a la gestlon 

16) ResolUCión de Conflictos en ANP y zonas de mfluencla 

Cronograma de eJecuclon 

Se propone la reallzaclon de un curso a ofrecerse durante el segundo 
semestre de 1998 Este curso tendra una duraclon de una semana de penado 
lectivo para, posteriormente, desarrollarse una etapa de capacltaclon a 
distanCia por un perlado de tres meses Se recomienda la reallzaclon del 
evento durante el mes de Setiembre de 1998 (perlado lectivo) y de Octubre a 
DIciembre (a distanCia) El seguimiento del proceso debera ocurnr durante el 
semestre siguiente 

Presupuesto 

Pasajes 
Estadla y allmentaclon 
Vlatlcos (durante viaJes) 
MOVIlidad local 
Materiales 
Fotocopias 
Correo y comunicaCiones 
Honoranos profesionales (Instructores) 

Total 
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3500 
1500 
300 
1500 
600 
500 
3200 
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a Actividad 3 Actualización del Plan Operativo del PNCA (Taller de 
evaluaclon rural partlclpatlva y Plamflcaclon partlclpatlva) 

J ustlflcaclon 

El PNCA cuenta con un Plan Operativo redactado en 1990 y por lo tanto 
requiere de actuallzaclon El Plan Operativo es un documento detallado que 
permltlra la gestlon del ANP en base a un conocimiento actualizado tanto de 
su problematlca como de las tecnlcas a utilizar para solucionarla 

Para la formulaclon del plan eXistente de desarrollo una buena expenencla en 
la preparaclon y conducclon de talleres regionales y locales, en los que se 
recoglo el sentir de la poblaclon en relaclon a este parque nacional y las 
necesidades de la poblaclon 

DescnpclOn de la actividad 

Para la formulaclon de un nuevo Plan Operativo se requiere profundizar las 
expenenclas partlclpatlvas, IntrodUCiendo un componente mas Intenso de 
partlclpaclon local en la gestlon del PNCA 

Se recomienda la reallzaclon de un taller en la Ciudad de Tumbes seguido de 
tres talleres locales en los poblados de Tamanndo, Fernandez Alto y Chaylo, 
cubnendo aSI los nucleos poblados mas Importantes y las zonas que resultan 
tamblen conflictivas (por el uso de los recursos) 

El Plan Operativo a diseñar, debe estar enfocado tanto a la gestlon del PNCA 
como al manejo de recursos naturales renovables en la zona de Influencia del 
mismo 

Estos talleres deben ser conducidos por facllltadores de expenencla en estos 
procesos al Igual que por expertos en la planlflcaclon y gestlon de areas 
naturales protegidas La rueda de talleres debe culminar en un ultimo evento 
regional que resuma y presente las conclUSiones de los talleres prevIos y el 
Plan OperatIvo formulado El obJetiVO de este evento es lograr la aprobaclon 
por consenso del documento, como paso prevIo a su aprobaclon ofiCial 

En cuanto al contenido del plan operativo, se propone a contlnuaclon los 
capltulos baslcos que deben ser considerados 

Resumen ejecutivo 
Diagnostico y caractenzaclon de la problematlca del PNCA 
Propuesta de Zonlflcaclon 
Programas de ManejO (Protecclon ManejO y uso de RRNN Uso Publico y 
Operaciones) 

ObjetiVOs 
Lineamientos de polltlca 
Estrategias 
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Programa de momtoreo de la gestlon (reafirmando el concepto de manejo por 
objetivos en la gestlon del PNCA e Involucrando a la poblaclon local en la 
planlficaclon, gestlon y seguimiento del mismo) 

Cronograma de eJecuclon 

Debido a los acontecimientos que esta n ocurriendo en la reglan, se 
recomienda que el componente de campo de esta actividad se realice a partir 
del segundo semestre de 1998 La plamficaclon de los talleres y del plan en 
general debe Iniciarse con dos meses de antlclpaclon 

Para el mes de noviembre se debera contar con un documento final listo para 
su aprobaclon oficial 

Presupuesto 

Materiales 
Movilidad local 
Pasajes 
ServIcIos 
Vlatlcos 
Fotocopias y comUnicaCiones 
Honorarios profeSionales 

500 
1000 
1500 
4000 
3000 
500 
6000 

Total 

Actividad 4 

Justificación 

US $ 16 500 

ConstrucclOn y eqUipamiento de un Puesto de Control 
para PNH, sector Conchucos 

El PNH cuenta en la actualidad con tres puestos de control y/o garitas 
ubicadas en el frente OCCidental del parque Sin embargo, el frente oriental 
(CalleJon de Conchucos) no cuenta con Infraestructura de apoyo a las labores 
de control, VigilanCia y extenslon Este sector precisamente es uno de los mas 
conflictivos actualmente 

El PNH canto, durante, 1997 con 16 guardaparques Cifra que permitirla cubrir 
las demandas del nuevo puesto de control propuesto 

Las actividades a desarrollar desde este puesto, estaran orientadas tanto al 
control y VigilanCia como al IniCIO de un programa agresIvo de extenslon en 
manejo de recursos, dirigido a la poblaclon rural del sector 
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Descripción de la actividad 

El diseño del puesto de control debera satisfacer las necesidades baslcas de 
los guardaparques, asegurando niveles optlmos de funcionalidad, confort e 
higiene Deben primar los crltenos de simplicidad en la construcclon, 
economla y habitabilidad 

El diseño del puesto debe guardar armonla con el entorno natural, tomando 
en cuenta las caractenstlcas cllmatlcas de la zona 

En el diseño del puesto se debe considerar las siguientes areas mini mas por 
ambiente 

Oficina 
Dormitorio para guardaparques 
Dormitorio para vIsitas 
Baño completo 
COCI na/comedor 
Despensa 
Deposito 
Patio techado 
Terraza techada 
Total 

10 m2 

10 m2 

9 m2 

5 m2 

16 m2 

2 m2 

6 m2 

6 m2 

10 m2 

74m2 

De acuerdo al diseño arqultectonlco, el area total constrUida podra ser hasta 
de 100 m2 como maxlmo 

Las InstalaCiones sanitarias deberan contar con un pozo septlco La 
disponibilidad de una fuente de agua cercana sera una conslderaclon 
Importante a tener en cuenta al momento de definir la ublcaclon del puesto de 
control 

Los materiales de construcclon a utilizarse deberan ser los de uso cotidiano 
en la reglan (piedra, adobe estabilizado, madera, hormlgon y cemento) Los 
techos podran ser de calaminas pintadas o tejas rusticas confeccionadas en 
la zona 

Los colores externos deberan armonizar con el entorno Se recomienda que 
los Intenores sean encalados para faCilitar mayor clan dad en los ambientes y 
por razones de salubndad 

EqUipamIento 

Como parte de la actiVidad propuesta se ha InclUIdo el equipamIento baslco 
del nuevo puesto de control Este eqUipamiento consiste el sistema de 
paneles solares, batenas y focos fluorescentes (12volttos), equipos de radiO 
VHF y moblllano con enseres baslcos (Camas, escntorlo, armariOS, Sillas, 
mesas, etc) Este componente es fundamental para la Inmediata puesta en 
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operaclon de puesto una vez constrUido 

Cronograma de eJecución 

La construcclon del puesto de control propuesto puede ser aSignada a traves 
de un concurso publico de mentas para el diseño arqUltectonlco y edlficaclon 
del puesto, proceso que debe durar aproximadamente dos meses (concurso, 
diseño y adJudlcaclon de buena pro) y seis meses adiCionales para las 
construcciones 

La mejor epoca para constrUir, por razones obVias es la epoca seca (Junio -
Octubre 

Presupuesto 

Area construida ($170/m2
) x 100 

Instalaclon de agua y pozo septlco 
Instalaciones electrlcas y sanitarias (11,5%) 
Gastos generales (20%) 
Sub Total 

Equipo de paneles solares y baten as 
RadiO 
Mobiliario y enseres baslcos 

Sub Total 

TOTAL 

17000 
2000 
2200 
3800 
US $ 25 000 

2500 
2000 
4000 

US $ 8500 

US $ 33 500 

Actividad 5 a Diseño de un Plan Operativo para SNC y RNC (Taller 
de evaluaclon rural partlclpatJva y PlamflcaclOn 
partlclpatlva) 

JustlflcaClon 

Tanto el SNC como la RNC no cuentan con Instrumentos de planlficaclon o 
manejo por lo que la falta de tal herramienta se convierte en una de las 
pnondades para la buena gestlon de las mismas 

Pese a que ambas fueron establecidas en 1981, hasta la fecha no han tenido 
presencia efectiva de la autoridad del SINANPE Igualmente se desconoce el 
estado de conservaclon de sus recursos naturales 
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Descnpclon de la actividad 

Estas ANP no cuentan con experiencia en planlficaclon por las razones 
expuestas anteriormente, por lo que el proceso de planificar y condUCir los 
talleres rurales debera contar con mayor apoyo 

Se propone que el primer taller Introductorio se realice en la Ciudad de TruJlllo, 
donde se tratara mayormente con autoridades de la Reglon La Libertad A 
partir de este momento se debe realizar un acercamiento con las autoridades 
provinciales de Santiago de Chuco y con los pobladores de los pueblos 
cercanos a las ANP con la finalidad de prepararlos para la reallzaclon de los 
talleres rurales de evaluaclon y planlficaclon de estas Unidades 

La tercera etapa del proceso debe IniCiarSe con un taller Introductorio en 
Santiago de Chuco (capital provincial) a manera de Introducclon local, para 
posteriormente pasar a la reallzaclon de un taller el la localidad de Hda 
Callpuy y otro en un poblado al sur de la RNC, aun por determinar 

El Plan Operativo a diseñar, debe estar enfocado a la gestlon del SNC y del la 
RNC aSI como al manejo de recursos naturales renovables en la zona de 
influenCia de los mismos 

Todos los talleres deben ser conducidos por facllltadores de experiencia en 
estos procesos al Igual que por expertos en la planlficaclon y gestlon de areas 
naturales protegidas La rueda de talleres debe culminar en un ultimo evento 
regional que resuma y presente las conclUSiones de los talleres prevIos y el 
Plan Operativo formulado El obJetiVO de este evento es lograr la aprobaclon 
por consenso del documento, como paso prevIo a su aprobaclon ofiCial 

En cuanto al contenido del plan, se propone a contlnuaClon los capitulas 
baslcos que deben ser considerados 

Resumen ejecutivo 
Diagnostico de cada ANP (SNC y RNC) 
Caracterlzaclon de la problematlca 
Propuesta de Zonlflcaclon 
Programas de ManejO (Protecclon, ManejO y uso de RRNN, Uso Publico y 
Operaciones) 

ObjetiVOs 
Lineamientos de polltlca 
Estrategias 
Sub programas 

ACCiones especificas 
Programa de inverSiones 
Programa de mOnltoreo de la gestlon (reafirmando el concepto de manejo por 
obJetiVOs en la gestlon de cada ANP e Involucrando a la poblaclon local en la 
planlflcaclon, gestlon y seguimiento) 
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Cronograma de eJecución 

Este es un proceso largo debido a la falta de Informaclon y al hecho que los 
pobladores de las cercanlas no hayan Interactuado antes como una autoridad 
aSignada a estas unidades en el pasado 

Se propone un penodo de ejecuclon de un año (todo 1998), a fin de dar 
tiempo suficiente para la preparaclon de los talleres y establecer los contactos 
regionales y locales necesarios 

Presupuesto 

Materiales 
Movilidad local 
Pasajes 
ServIcIos 
Vlatlcos 
Fotocopias y comUnicaCiones 
Honorarios profesionales 

Total 

400 
2000 
1000 
3000 
3000 
500 
6000 

US $ 15900,00 

Actividad 5 b Construcción y equipamiento de 1 Puesto de Control 
y Sede Administrativa para SNC y RNC 

JustlflcaClon 

Dado el hecho de no contar con Infraestructura alguna en estas ANP, se 
propone la construcclon y el equlDamlento baslco de una sede administrativa 
y puesto de control en la localidad de Hacienda Callpuy, ProVincia de 
Santiago de Chuco, Departamento de La Libertad Al Igual que la actividad 5 
a, esta esta condiCionada a la contrataclon de guardaparques aSignados a 
estas ANP A partir de Enero de 1998 se ha designado como jefe, tanto del 
SNC como de la RNC al jefe del Parque Nacional de RIO Ablseo, pero aun no 
se ha contratado personal tecnlco 
El manejo de estas areas naturales no solo reqUiere de Instrumentos de 
planlficaclon sino tamblen de Infraestructura flslca que permita la ejecuclon de 
los programas diseñados 

Descnpclon detallada 

El diseño del puesto de control debera satisfacer las necesidades baslcas de 
los guardaparques, asegurando niveles optlmos de funcionalidad, confort e 
higiene Deben primar los criterios de simplicidad en la construcclon, 
economla y habitabilidad 
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El diseño del puesto debe guardar armonla con el entorno natural, tomando 
en cuenta el rigor de las caractenstlcas chmatlcas de la zona 

En el diseño del puesto se debe considerar las siguientes areas mlnlmas por 
ambiente 

Oficina 
Dormitorio para guardaparques 
Dormitorio para VIsitas 
Baño completo 
Cocina/comedor 
Despensa 
Deposito 
Patio techado 
Terraza techada 
Total 

10 m2 

10 m2 

9 m2 

5 m2 

16 m2 

2 m2 

6 m2 

6 m2 

10 m2 

74m2 

De acuerdo al diseño arqultectonlco, el area total construida podra ser hasta 
de 100 m2 como maxlmo 

Las InstalacIones sanitarias deberan contar con un pozo septlco La 
dIsponibilidad de una fuente de agua cercana sera una conslderaclon 
Importante a tener en cuenta al momento de defimr la ublcaclon del puesto de 
control 

Los materiales de construcclon a utilizarse deberan ser los de uso cotidiano 
en la reglan (piedra, adobe estabilizado, madera, hormlgon y cemento) Los 
techos podran ser de calaminas pintadas o tejas rusticas 

Los colores externos deberan armonizar con el entorno Se recomienda que 
los Interiores sean encalados para faCIlitar mayor claridad en los ambientes y 
por razones de salubridad 

EqUipamiento 

Como parte de la actiVidad propuesta se ha InclUido el equipamIento baslco 
del nuevo puesto de control Este equIpamiento consiste el sistema de 
paneles solares, batenas y focos fluorescentes (12voltIOS), equipos de radiO 
VHF y mobilIariO con enseres baslcos (Camas, escntorlo, armanos, Sillas, 
mesas, etc) Este componente es fundamental para la Inmediata puesta en 
operaclon de puesto una vez constrUido 

Cronograma de eJecuclon 

La construcclon del puesto de control propuesto puede ser aSignada a traves 
de un concurso publico de mentos para el diseño arqultectomco y edlficaclon 
del puesto, proceso que debe durar aproximadamente dos meses (concurso, 
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diseño y adjudlcaclon de buena pro) y seis meses adicionales para las 
construccIones 

La mejor epoca para constrUir, por razones obvias es la epoca seca (JunIo -
Octubre Toda vez que las vlas de comUnlcaClon no son buenas en estas 
localidades 

Presupuesto 

Area construida ($170/m2
) x 100 

Instalaclon de agua y pozo septlco 
Instalaciones electncas y sanltanas (11,5%) 
Gastos generales (20%) 

Sub Total 

EquIpo de paneles solares y batenas 
Radio 
Moblllano y enseres 

Sub Total 

TOTAL 

17000 
2000 
2200 
3800 

US $ 25 000 

2500 
2000 
4000 

US $ 8 500 

US $ 33 500 

Actividad 5 c Demarcaclon física del SNC 

Justificación 

El Santuario Nacional de Calipuy es una de las pocas ANP que no ha tenIdo 
apoyo para su gestlon, no cuenta con Infraestructura alguna, no tiene 
personal aSignado y no esta demarcada flslcamente Ya que se trata de un 
ANP creada en 1981, es de menester dar este pnmer paso para su adecuada 
admlnlstraclon 

Descnpclon detallada 

Para la demarcaclon flSlca del SNC se recomienda la construcclon de tres 
hitos Ilmltrofes ubicados en las siguientes localidades 

a) Cerro Peña Blanca, sobre el muro de piedra que actua como lindero 
OCCIdental del SNC 

b) Pampa Magoredo sobre el muro de piedra que actua como lindero oriental 
del SNC 

c) Quebrada Los Chilenos, en el camIno de herradura que sube desde el 
poblado de Hushquls haCIa el lindero sur del SNC 
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Estos Hitos tendran las sigUientes dimensiones 2 metros de alto por 2,5 
metros de largo y 40 cm de espesor El material a utilizar sera piedras de la 
zona, cemento y tejas 

Los hitos a construir tendran la siguiente Informaclon 
Nombre del ANP, DibuJo con Indlcaclon de los linderos o limites, restricciones 
previstas en la ley expresadas de manera grafica 

Cronograma de eJecuclOn 

Para la construcclon de los hitos demarcatorlos se recomienda la epoca seca 
del año (JUniO - Octubre) debido a la mala Infraestructura vial de la zona 

Presupuesto 

El presupuesto estimado para la construcclon de cada hito es de US $ 750, lo 
que hace un total de US $ 2250 Esta cifra Incluye los costos de los matenales 
y la mano de obra Adicionalmente se debe considerar el costo de la 
supervlslon de los trabajos que alcanzan la suma de US $ 1000 

Presupuesto Total Estimado US $ 3 250,00 

Actividad 5 d Demarcaclon flslca de la RNC 

JustificaCión 

La Reserva NaCional de Callpuy, al Igual que el SNC es una de las pocas 
ANP que no ha tenido apoyo para su gestlon, tampoco cuenta con 
Infraestructura alguna, no tiene personal aSignado y no esta demarcada 
flslcamente Ya que se trata de un ANP creada en 1981, es tamblen de 
menester dar este pnmer paso para su adecuada admlnlstraclon 

DeSCripCión detallada 

Para la demarcaclon flslca del RNC se recomienda la construcclon de CinCO 
hitos IImltrofes ubicados en las siguientes localidades 

a) Trocha carrozable que sube por la margen derecha del no Santa, cerca de 
la desembocadura de la quebrada SilencIo 

b) Trocha carrozable que sube desde la haCienda Tanguche haCia la 
quebrada QUita Sueño 

c) Trocha carrozable que sube desde la haCienda Tanguche haCia la 
quebrada Palo Redondo 

d) En la unJan de las quebradas Palbal y El Tallo, nacientes del no Colorado 
e) En el no Tablachaca, en la desembocadura de la quebrada Las Pajillas 
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Estos Hitos tendran las siguientes dimensiones 2 metros de alto por 2,5 
metros de largo y 40 cm de espesor El matenal a utilizar sera piedras de la 
zona, cemento y tejas 

Los hitos a construir tendran la siguiente Informaclon 
Nombre del ANP, DibuJo con Indlcaclon de los linderos o limites, restncclones 
previstas en la ley expresadas de manera grafica 

Cronograma de eJecuclon 

Para la construcclon de los hitos demarcatorJos se recomienda la epoca seca 
del año (Junio - Octubre) debido a la mala Infraestructura vial de la zona 

Presupuesto 

El presupuesto estimado para la construcclon de cada hito es de US $ 750, lo 
que hace un total de US $ 3750 Esta cifra Incluye los costos de los matenales 
y la mano de obra Adicionalmente se debe considerar el costo de la 
supervlslon de los trabajos que alcanzan la suma de US $ 1500 

Presupuesto Total Estimado US $ 5 250,00 

Actividad 6 DifUSión regular de información sobre el SINANPE vía 
INTERNET 

Objetivos Poner al alcance de todo tlOO de Instituciones y personas, la 
Informaclon relevante y no sensible sobre la diversidad blologlca y las Areas 
Naturales Protegidas, a traves de una pagina Web en INTERNET de manera 
continua y actualizada 

Justlficaclon La busqueda de Informaclon actualizada y confiable sobre la 
blodlversldad y las Areas Naturales Protegidas por el Estado, es uno de los 
componentes mas labonosos y a veces frustrantes en la planIficaclon de 
modelos de desarrollo que tomen en cuenta las caractenstlcas naturales de 
las dIversas reglones del pals SI bien, se sabe muchas veces que esta 
tnformaclon eXIste, su ublcaclon y procesamIento preliminar toma tiempo y no 
siempre es eXitosa, restando entonces, calidad a los productos finales aSI 
elaborados, ya sea por organizaciones del Estado como por organizaciones 
cIviles, Implicando esto cierto nivel de nesgo para la conservaclon de los 
recursos Involucrados 

Se conSidera que la dlfuslon de la Informaclon baslca de una manera 
globahzada en este aspecto, permltlra, por un lado, redUCir los costos en la 
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preparaclon de los reportes respectivos y por otra parte, permitir una mejora 
en la calidad de los mismos 

La Informaclon de este tipO sera mas utll SI puede ser accedida Sin mayor 
costo, respetando el reconocimiento de los credltos a los generadores de la 
Informaclon, facilitando ademas la Identlficaclon de especialistas en temas 
espeCificas 

Descnpclon detallada 

La Instltuclon a cargo del acopIo y dlfuslon de la Informaclon debe contar con 
la experienCia y capaCIdad para el manejo y procesamiento preliminar de la 
misma El tipO Y la naturaleza de la Informaclon a ser difundida podra ser 
evaluada de manera penodlca por un directorio en el cual estaran 
representados los usuarios mas representativos de la misma Se estima 
preliminarmente que una actuallzaclon mensual es sufiCiente para presentar 
la Informaclon secundana generada en el penado 

De manera preliminar se han Identificado los siguientes rubros de Informaclon 

• Mapas oficiales en formato digital 
• Listados de especies de flora y fauna Silvestres 
• Normas legales sobre ANP, Flora y Fauna Silvestres y Conservaclon de 

Recursos Naturales 
• Resultados de los Inventarios Ecologlcos efectuados 
• Inventanos Ecologlcos en eJecuclon 
• CaractenstlC8s ecologlC8s de las ANP 
• Resumenes de los planes de manejo vigentes 
• Estadlstlcas oficiales relativas a la blodlversldad y las ANP 
• Resultados del monltoreo de amenazas 
• Enlaces con otras paginas Web nacionales relaCionadas 

Para el desarrollo de un proyecto como este son necesarios los siguientes 
componentes 

Personal 
• Director (tiempo parCial) 
• Dlrectono (dietas por reunlon mensual) 
• EspeCialistas (Sistemas, botanlC8, zoologla, areas protegidas) 

Equipos 
• Computadora a dedicaclon exclUSiva 
• Linea telefonlca dedicada 
• Scanner 
• Sistema de segundad para la fuente de energla 
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Cronograma de eJecución 

La fase InicIal de esta actIvIdad debe tomar un maxlmo de tres meses (dIseño 
de la pagrna web y adecuaclon de la Infraestructura) Paralelamente se debe 
conformar el Dlrectono A partIr del segundo tnmestre, la pagina web debe 
salir a Internet, actuallzandose cada mes segun sea pertInente El penodo de 
eJecuclon de esta actIvIdad es de un año 

Presupuesto 

BIenes 
ServIcIos 
Materiales 
Remuneraciones 
Dietas por Directorios 

Total (anual) 

3000 
3000 
1000 
13800 
2400 

US $ 23 200,00 

Actividad 7 Instalaclon de una Estaclon Meteorologlca en la 
Estaclon Blologlca Cahuana (RNPS) 

ObJetivos 

Instalaclon de una estaclon meteorologlca automatlca en la estaclon Blologlca 
Cahuana para el regIstro contInuo de parametros ambientales 

Justlflcaclon 

Desde 1979 se vienen realizando rnvestlgaclones en la Estaclon Blologlca de 
Cahuana en la Reserva Nacional Pacaya Samlrla Srn embargo esta estaclon 
no cuenta con una base de datos ambIentales que permitan una adecuada 
Interpretaclon de los resultados obtenIdos La InformaClon disponible a la 
fecha esta limitada a regIstros parciales de algunos parametros 
meteorologlcos, tomados por Instrumentos manuales 

La POsibIlIdad de poder contar con Instrumentos que regIstren de manera 
automatlca las vanables meteorologlcas baslcas y que ademas opere a baJOS 
costos, permitirla a los clentlficos mejorar sensIblemente su capacidad de 
ana lisIs y por lo tanto el valor de sus aportes a las CienCIas y al desarrollo de 
la reglon 

Ademas debemos recalcar que a la fecha no eXisten estaciones 
meteorologlcas Instaladas dentro de la RNPS 
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Descnpclon detallada 

Se propone la Instalaclon de una estaclon meteorologlca automatlca Modelo 
MOnitor 11 (Davls Instruments Corp) alimentada con energla almacenada en 
baten as y producida por un panel solar Este tipO de estaciones han 
demostrado su valor en la costa y sierra peruanas y resultan practicas por la 
cantidad de parametros registrados, su capacidad de memona, la faCIlidad de 
su manejo y su costo relativamente baJo 

Este modelo de estaclon es capaz de registrar los siguientes parametros cada 
120 minutos y almacenar Informaclon hasta por 4 meses, penado tras el cual 
de descargan los datos a traves de la computadora portatll 

• Fecha 
• Hora 
• Promedio de la temperatura Interna durante el penado (dos horas) 
• Promedio de la temperatura externa durante el penado (dos horas) 
• Mlnlma temperatura externa durante el penado (dos horas) 
• Maxlma temperatura externa durante el penado (dos horas) 
• Preslon barometnca al momento del registro 
• Humedad relativa Interna al momento del registro 
• Humedad relativa externa al momento del registro 
• PromediO de la veloCidad del viento durante el penado (dos horas) 
• Maxlma veloCidad del viento durante el penado 
• Dlrecclon predominante del viento durante el penado 
• Preclpltaclon durante el penado 
• Penado de registros 

Cronograma de eJecuclon 

La mejor epoca para realizar este tipO de trabajOS es la epoca seca (Junio -
Setiembre) Se estima que se reqUiere de un penado maxlmo de dos 
semanas para la Instalaclon completa y la capacltaclon de la(s) persona(s) 
que se hara(n) cargo de los registros 

Presupuesto 

Panel solar 
Estaclon meteorologlca 
Computadora notebook 
Materiales 
Instalaclon 
Supervlslon 

Total 
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Actividad 8 Instalaclon de una Estaclon Meteorológica en la RNC 

Objetivos 

Instalaclon de una estaclon meteorologlca automatlca en el puesto de control 
de la RNC y SNC para el registro continuo de parametros ambientales 

Justificación 

Tanto la RNC como el SNC no han sido objeto de estudios que permitan 
monltorear el cumplimiento de sus obJetivos de conservaclon, Igualmente no 
se cuenta con Informaclon de base para el desarrollo de tales programas de 
monltoreo 

El InicIo de tales programas Implica entre otras cosas el poder contar con 
InformaClon meteorologlC8 de manera que se pueda asociar determinados 
eventos blOloglcos con los cambios eventuales en las condiciones cllmatlcas 
Ya que uno de los objetiVOs baslcos de conservaclon de la RNC es garantizar 
el habltat propicIo para la supervivencia de la poblaclon de guanacos en esta 
ANP, por lo tanto, sera una prlondad el monltoreo de la vegetaclon que 
mantiene a estos herblvoros y por consiguiente de las variables cllmatlcas de 
las cuales dependen las pasturas 

Descnpclon detallada 

Se propone la InstalaClon de una estaclon meteorologlca automatlca Modelo 
Monitor 11 (Davls Instruments Corp) alimentada con energla almacenada en 
baten as y produCida por un panel solar Este tipO de estaciones han 
demostrado su valor en la costa y sierra peruanas y resultan practicas por la 
cantidad de parametros registrados, su capacidad de memOria, la faCIlidad de 
su manejo y su costo relativamente bajo 

Este modelo de estaclon es capaz de registrar los siguientes parametros cada 
120 minutos y almacenar Informaclon hasta por 4 meses, penado tras el cual 
de descargan los datos a traves de la computadora portatll 

• Fecha 
• Hora 
• Promedio de la temperatura Interna durante el penodo (dos horas) 
• Promedio de la temperatura externa durante el penodo (dos horas) 
• Mlnlma temperatura externa durante el penodo (dos horas) 
• Maxlma temperatura externa durante el penado (dos horas) 
• Preslon barometnca al momento del registro 
• Humedad relativa Interna al momento del registro 
• Humedad relativa externa al momento del registro 
• Promedio de la velocidad del viento durante el penado (dos horas) 
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• Maxlma velocidad del viento durante el penado 
• Dlrecclon predominante del viento durante el penado 
• Preclpltaclon durante el penado 
• Penado de registros 

Cronograma de eJecuclon 

La mejor epoca para realizar este tipO de trabajos es la epoca seca (JUniO -
Setiembre) Se estima que se reqUiere de un penado maxlmo de dos 
semanas para la Instalaclon completa y la capacltaclon de la(s) persona(s) 
que se hara(n) cargo de los registros 

Presupuesto 

Panel solar 
Estaclon meteorologlca 
Computadora note boa k 
Matenales 
Instalaclon 
Supervlslon 

Total 
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5 Programa de momtoreo de especies y ecosistemas mdlcadores 

5 1 Criterios de selecclon y estado de conservación de especies y 
ecosistemas mdlcadores 

5 1 1 Parque Nacional Cerros de Amotape - PNCA 

• Maderas duras (parquet y carbón) 

Se ha tomado en cuenta que el 65% de la superficie del PNCA esta cubierto 
por bosque seco denso (es decir dos de cada tres hectareas del Parque 
Nacional) el cual presenta como componentes Importantes a las cinco 
especies maderables seleccionadas hualtaco (LoxopteryglUm huasango), 
guayacan (Tabebura b/llberg/ y TabebUla chrysantha), diente de lean 
(Schrebera amencana) y algarrobo (ProsoP/s palJ¡da) 

ASimismo, que esa diversidad de especies maderables duras son de gran 
demanda para la producclon de parquet y carbon (se ha detectado en el 
PNCA) la extracclon furtiva de madera para dichos fines Se ha seleCCionado 
a esas especies por ser las de mayor demanda y abundancia natural en la 
reglan, segun Informaclon oficial reciente (estadlstlcas forestales de los 
ultimas años a cargo de INRENA) y los Inventanos forestales disponibles 

Se ha considerado por otro lado que el bosque seco denso tamblen 
constituye Importante habltat de muchas especies de aves y otros 
vertebrados, encontrandose decenas de endemlsmos (especialmente de 
aves) en la reglan del Noroeste peruano Es reconocido ampliamente, por 
ejemplo, el algarrobal como refugiO y fuente de alimento del chlsco (Mlmus 
longlcaudatus), el penco frente roja (Aratmga erythrogenys), la ardilla (SclUrus 
strammeus), el venado gns (Odocorleus vrrgrmanus), el pacazo (Iguana 
Iguana), entre muchos otros 

• Pnmates 

Se recomienda la selecclon de este grupo en el PNCA, pues los pnmates 
suelen sufnr una gran preslon de caza en todos los rangos de su dlstnbuclon 
por lo que constituyen buenos Indicadores de la salud o vigor de las 
comunidades de fauna en un ecosistema, no solo porque se les persigue 
activamente sino porque se recuperan lentamente 

La sltuaclon del coto de Tumbes (Alouatta pallrata) es especialmente sensible, 
ya que en el departamento de Tumbes ocurre el limite sur de su dlstnbuclon 
geografica, por lo que perturbaciones severas en su habltat y poblaciones 
pueden acelerar la dlsmlnuclon de Individuos y eventualmente, causar su 
desapanclon total en terrltono peruano Este punto por SI mismo es suficiente 
argumento para justificar el esfuerzo de monltoreo de su poblaclon 
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El machln blanco (Cebus alblfrons), por otro lado, esta tamblen representado 
en la Amazonia Peruana, Sin embargo, las poblaciones de Tumbes esta n mas 
emparentadas con poblaciones de los bosques costeños de las Repubhcas de 
Ecuador o Colombia que propiamente con los amazonlcos peruanos La 
Identidad a nivel de subespecle no ha podido determinarse, pero segun 
sugieren Aquino y Encarnaclon (1990) se tratarla aparentemente de una 
qUinta subespecle de Cebus alblfrons para Peru 

Otro cnteno que pnmo para la selecclon de este grupo es que en el afea de 
dlstnbuclon de ambas especies en el norte peruano eXisten senas limitaciones 
en el control y VigilanCia por lo que se ha detectado caza furtiva de estas (mas 
aun SI, como se pretende oficialmente, se anexa parte de la Zona Reservada 
de Tumbes al territorio del PNCA) 

• Comumdades de aves (lndlces de diversidad) 

Se selecciono este grupo en el PNCA, porque los Indlces de diversidad de 
aves suelen ser utilizados para evaluar el grado de conservaclon de las 
comUnidades faunlstlcas, debido a su senSibilidad para mantener la estructura 
de sus comUnidades cuando su habltat es perturbado, degradado o 
transformado 

Los bosques secos del noroeste, donde se ubica el PNCA, presentan una 
gran vanedad de aves silvestres, las mismas que eVidencian vanos 
endemlsmos, como ha sido Citado por vanos autores (Cracraft 1985 y 
Wledenfeld et al 1985), por lo que pueden ocurnr comunidades especiales o 
unlcas 

Otro cnteno de selecclon conSidera comunidades o agrupaciones constitUidas 
por especies con distinto grado de sensibilidad a diferentes Impactos, ya que 
grupos ecologlcamente diferentes, responden tamblen de manera desigual 
ante los estimulas o Impactos causados por la actividad humana 

5 1 2 Parque Nacional del Huascaran - PNH 

• Vicuña (Vlcugna vlcugna) y taruka (Hlppocamelus antlsensls) 

Es reconocido que el PNH conforma una de las areas naturales protegidas 
mas Importantes de la reglon andina peruana, ya que alberga numerosas 
especies de flora y fauna silvestre de gran valor clentlfico y ecologlco Entre 
vanas especies de mamlferos y aves silvestres, como la Vicuña (Vlcugna 
vlcugna) , la taruka (Hlppocamelus antJsensls) el oso de anteoJos (Tremarctos 
ornatus) el condor andino (Vultur gryphus) los patos altoandlnos (Anas spp ) 
y otras especies se ha prefendo a la Vicuña y la taruka por constituir animales 
de valor economlco SignificatiVO y que son perseguidos de manera furtiva 
dentro del PNH para cazarlos 
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ASimismo, ambas especies son de especial Interes para la Admlnlstraclon del 
PNH y de este modo cuentan con registros penodlcos en los archivos de esta 
(sobre todo vicuña), lo que es de gran valor para los fines del monltoreo 

• Pastos 

La vegetaclon del PNH es considerada una de las mejor conservadas de los 
Andes peruanos, tanto en el pajonal de puna como en los valles de quebradas 
Interandlnos y otras comunidades vegetales, sobre todo en las zonas donde 
no eXiste pastoreo por ganado domestico (vacunos y otros), es decir se trata 
de vegetaclon onglnal o nativa, escasamente o nada modificada por la 
agncultura o el establecimiento de pasturas IntrodUcidas 

Por otro lado, las consoclaclones y asociaciones de suelos para pastos de 
calidad media dominan las 340,000 hectareas que constituyen el Parque 
Nacional, los estudios botanlcos tamblen confirman que los pastizales 
conforman el tipO de formaclon vegetal mas extenso 

La presencia de ganado en determinadas areas del Parque Nacional 
paradojlcamente puede constituir una ventaja pues facilitara mOnltorear, bajo 
condiciones relativamente controladas, zonas baja pastoreo, para aSI 
establecer comparaciones con zonas sin actiVidad ganadera 

• Puya de Ralmondl y bosques de queñua 

Un cnteno Importante para seleCCionar a las comunidades de puya de 
Ralmondl (Puya ra/mondll) y de queñua (Polylepls spp ) es su condlClon de 
formacIones vegetales rellctuales o residuales, no solo en el Parque Nacional 
- donde eXisten magnlflcos reductos de puyales y queñuales - SinO en la 
generalidad de la reglan andina peruana 

La puya Ralmondl, por SI sola es considerada una especie "fosll" o 
remanente, nada hay que se le compare en espectaculandad y tamaño en los 
paJonales alto andinos Se estima en no mas de una treintena los SitiOS en el 
pals donde puede encontrarse comunidades de esta Bromellacea (en el PNH 
eXisten por lo menos tres areas de puyal) 

Los bosques de queñua, por otro lado, son Importante refugiO de numerosas 
aves Silvestres andinas, hablendose detectado especies extremadamente 
dependientes, Incluso con ocurrencia de formas endemlcas Estos bosques 
cubren cerca de 20,000 hectareas en el territorio del PNH (5%) 

51 3 Parque NacIOnal BahuaJa - Sonene - PNBS 

• Castañales 
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Un cnteno que primo en la selecclon de la castaña (Berthofletla excelsa) es 
que esta especie es considerada una de las mas valiosas de la Amazonia, 
siendo especialmente Importante en la Selva sur de Peru (Madre de DIOS), 
donde presenta alta densidad, por lo que eXiste explotaclon de sus frutos por 
sus semillas comestibles, que son de gran demanda en el mercado 

Igualmente, se considero que eXiste la prohlblclon absoluta de talar, aserrar y 
comerCializar la madera de los arboles de esta especie, lo que en lineas 
generales posibilita que los castañales sean respetados por los pobladores 
que viven del bosque y que subsisten tamblen del fruto de la castaña 

Por otro lado, eXiste una propuesta reciente de plan de ordenamiento para las 
concesiones castañeras de la cuenca baja del no Heath La Admlnlstraclon 
del actual PNBS continua Interesada en resolver el conflicto constante con la 
actiVidad castañera, de gran repercuslon SOCloeconomlca EXisten, por lo 
pronto, vanos esfuerzos e Iniciativas locales de maneJo, silVicultura y 
evaluaclon de las caractenstlcas fenologlcas de la especie 

• Pampas del Rlo Heath 

Esta comunidad de sabanas sub-tropicales o "pampas" constituye una 
asoclaclon vegetal de caractenstlcas Unlcas en el pals, tanto desde el punto 
de vista blogeograflco como por su composlclon vegetal y vulnerabilidad 
debido a su pequeño tamaño 

Otro cnteno que fue conSiderado, es la ocurrencia de vIsitas penodlcas de los 
pobladores nativos Ese E'Ja en las pampas para realizar quemas en estas 
para disminuir la vegetaclon leñosa, el proceso natural de suceslon vegetal 
genera el Ingreso o estableCimiento constante del bosque en desmedro de las 
pampas Dicha dlnamlca requiere seguimiento slstematlco y documentado 

• Poblaciones de Ciervo de los pantanos (Blastocerus dlchotomus) y 
de Lobo de cnn (Chrysocyon brachyurus) 

Estas dos especies fueron reportadas ofiCialmente en el pals a mediados de 
los años 70, eXistiendo hasta la fecha sertas vaclos en cuanto a su 
dlstnbuclon detallada, denSidad poblaclonal y estado de conservaclon 

Se ha conSiderado tamblen que el estableCimiento del ex-Santuano NaCional 
Pampas del Heath - ahora parte del PNBS - tuvo como obJetiVO fundamental 
proteger el habltat de las poblaCiones de ambos animales, lo que en la 
practica reconocla la relevanCia de dichas especies y el ecosistema de 
pampas 
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5 1 4 Reserva Nacional Pacaya - Samma - RNPS 

• Charapa (Podocnem/s expansa) 

Se ha seleccionado a la charapa por ser una de las especies mas 
representativas de la Amazonia nor-peruana y porque, paradojlcamente, se 
encuentra en seno nivel de amenaza por la extracclon masiva de huevos e 
Individuos adultos en casI todo su amblto de dlstnbuclon (Incluyendo la RNPS 
y las zonas vecinas) 

Tamblen contnbuyo a la selecclon de esta especie la eXistencia de programas 
organizados de protecclon de nidadas y de hberaclon de tortuguitas en vanos 
lugares de la RNPS 

Igualmente, eXiste, a manera de antecedente para el programa de monltoreo, 
abundante Informaclon sobre esta espeCie, generada sobre todo para la 
cuenca del rlO Pacaya 

• Lobo grande de no (Pteronura bras/liensls) 

Los carnlvoros grandes en general son buenos Indicadores de la salud o vigor 
de los ecosistemas ya que se encuentran en la cusplde de las plramldes 
ecologlcas El lobo grande de rlO o nutna gigante especlflcamente, es 
reconocido como una de las especies clave en el tope de la pJramlde trafica 
en el habltat de lagunas o cachas 

Otro cnteno que pnmo fue que el monltoreo de la poblaclon de lobo grande de 
rlO en la RNPS complementara los estudiOS que desde hace poco menos de 
10 años se desarrollan en la Zona Reservada del Manu, en la Amazonia sur
peruana 

• Superficie agrícola en la RNPS 

El creCimiento de las poblaCiones humanas dentro de la Reserva Nacional y 
zonas vecinas trae como consecuencia constantes cambiOS de uso de la 
tierra, sobre todo para el establecimiento de agncultura basada en el sistema 
de tala y quema del bosque, Instalaclon de cultivos en limpio y postenor 
abandono, con la consecuente formaclon de purmas y otros bosques 
secundariOS 

Ya que hace pocos años se IniCiaron programas de conservaclon en la RNPS, 
orientados a mejorar el uso de los diferentes recursos, se ha Juzgado 
pertinente monltorear los eventuales cambiOS en el uso del suelo con fines 
agncolas con el obJetiVO analizar esta dlnamlca y poder proponer alternativas 
a los cambiOS en el uso del suelo, eVitando la transformaclon slstematlca de 
bosques, como por ejemplo, elevando la productividad de la superficie de 
tierras baJO uso a traves de sistemas agroforestales 
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• Comunidades de aves (índices de diversidad) 

ASI como en el Parque Nacional Cerros de Amotape (PNCA), se selecciono 
este grupo pues los Indlces de diversidad de aves ayudan a evaluar el grado 
de conservaclon de las comunidades faunlstlcas (debido a su senSibilidad 
para mantener la estructura de sus comunidades cuando su habltat es 
perturbado o degradado) 

Los bosques Inundables y otras comunidades vegetales de la RNPS 
mantienen una Importante diversidad de aves silvestres, las mismas que 
pueden presentar altas concentraciones, sobre todo algunas especies 
acuatlcas, en los numerosos ambientes acuatlcos que predominan en la 
Reserva Nacional 

El cnteno de selecclon, aSI como es valido en el PNCA, considera tamblen 
comunidades o agrupaciones constituidas por especies con distinto grado de 
sensibilidad a diferentes Impactos (grupos ecologlcamente diferentes, 
responden tamblen de diferente con Impactos causados por la actividad 
humana) 

5 1 5 Reserva Nacional de Paracas - RNP 

• Lobos marmos (Arctocephalus australls y Otafla byroma) 

ASI como sucede en tierra firme, los mamlferos carnlvoros mannos son 
reconocidos como Importantes componentes de los ecosistemas mannos y 
pueden ser Indicadores del vigor de dichos ecosistemas Entre las especies 
mas abundantes y faclles de detectar - debido a sus habitas y habltat- y por lo 
tanto de mOnltorear y encuentran el lobo manno fino (Arctocephalus austral/s) 
y el lobo manno chusco (Otana byroma) 

Se han seleccionado a las poblaciones de lobos mannos de la RNP, porque 
Paracas es la unlca ANP que protege estas especies en el litoral peruano y 
ademas porque, al tratarse de una reserva nacional donde se extraen 
artesanalmente recursos hldroblologlcos (algunos de ellos alimento de los 
lobos mannos), se generan InteraCCiones negativas pescador - lobo manno, 
proceso que requiere de mOnltoreo 

En el caso de ambas especies, eXiste Informaclon ofiCial, a manera de 
antecedente, sobre censos penodlcos en todo el litoral peruano en general y 
datos sobre conteos de lobo fino realizados con mayor frecuencia 
especlficamente en la RNP Para el lobo fino eXisten adiCionalmente estudiOS 
mas profundos en Punta San Juan de Marcona (Ica), Informaclon que puede 
ser la base de un mejor anallsls para la poblaclon de la RNP 
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• Potoyunco (Pelecanoldes gamotll) 

El potoyunco, ave endemlca del mar fno de la comente peruana, esta 
considerado oficialmente como especie en vlas de extlnclon En la RNP se 
encuentra la poblaclon mas numerosa y mejor conservada de todo su rango 
de dlstnbuclon en el Peru 

En la RNP se ha estudiado antenormente la poblaclon de esta ave, lo que 
constituye una ventaja, pues ya se han Identificado los lugares de 
concentraclon (colonias reproductivas) en vanos puntos de esta ANP, lo que 
facIlitara el monltoreo, sin embargo aun se desconocen las dlnamlcas de la 
poblaclon remanente y sus tendenCias 

Recordemos que esta es una especie que anida en los campos de guano, en 
las Islas manejadas para tal fin, se desconoce el Impacto que la actividad de 
extracclon de guano pueda estar ocasionando al potoyunco 

• Calidad de aguas del litoral 

La alteraclon de las caractenstlcas flslcas y blologlcas de ciertas zonas del 
litoral de la RNP, producto del arroja de desechos de la actividad Industnal 
pesquera, representa un problema que es cada vez mas patente a medida 
que pasan los años (a pesar de la obllgaclon de la plantas Industnales de 
ejecutar su Plan de Adecuaclon al MediO Ambiente, PAMA) 

Otro cnteno que primo al seleCCionar este parametro es la eXistencia por un 
lado, de metodologlas comprobadas y estandanzadas de monltoreo de 
calidad de aguas, y por otro la eJecuclon actual de programas piloto de 
adecuaclon de las actividades en ciertas plantas de transformaclon de 
pescado 

5 1 6 Santuario NacIOnal de Cahpuy • SNC 

• Rodales de puya o santon (Puya fa/mondlll y otras comunidades 
vegetales 

ASI como en el caso del Parque NaCional Huascaran, un cnteno que fue 
Importante para seleCCionar a la comunidad de puya Ralmondl (Puya 
ralmondl/) y otras comunidades vegetales es su condlclon de formaCiones 
vegetales relictos o reductos, no solo en el PNH o en el SNC, sino en toda la 
reglan andina de Peru BoliVia y Ecuador 

La puya Ralmondl, como se ha Indicado antenormente (para el PNH), es 
considerada un forma "fosll" o remanente, no eXisten muchos elementos 
naturales que se le comparen en espectaculandad y tamaño en los parajes de 
puna 
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Por otro lado, no eXIste monltoreo de comunidades de dicha especIe en todo 
su rango de dlstnbuclon natural (Peru, BoliVia y Ecuador), el monltoreo de 
esta y otras comunidades vegetales altoandlnas complementana el monltoreo 
propuesto de comunidades vegetales para el PNH 

5 1 7 Reserva Nacional de Cahpuy - RNC 

• Poblaclon de guanaco (Lama guamcoe) 

El guanaco se encuentra amenazado en todo su rango de dlstnbuclon en el 
Peru y, por amplia diferenCia, en peor estado de conservaclon que la vIcuña 
(Vrcugna vlcugna) , estlmandose en cerca de 4000 Individuos la poblaclon 
actual (similar a la poblaclon de vicuña que eXlstla en Peru antes que el 
Estado realizara senos esfuerzos y compromisos de conservaclon de esta, a 
fines de los años 60) 
La poblaclon de guanacos en la RNC - la concentraclon mayor conocIda de la 
especie en el pals - se ubica en el limite de dlstnbuclon norte de la 
dlstnbuclon natural de la especie, es deCir, es la poblaclon mas septentnonal 
de guanaco, por lo que un programa de monltoreo complementarla los 
estudios en otras areas de su dlstnbuclon (ubicadas en Argentina y Chile) 

Igualmente, otros cntenos que pnmaron en la selecclon estan relaCionados 
con que el guanaco es un vertebrado grande, de alta sensibIlidad a 
perturbaciones de ongen humano, adema s de su relativamente facll 
detectabllldad y, por ende, faCIlidad de monltoreo 

5 2 Estrategias para la aphcaclon de los programas de momtoreo 

Para la eJecuclon de los programas de mOnltoreo se deben de tomar las 
siguientes recomendaCiones, las mismas que podnan servIr de base para la 
formulaclon de las estrategias requendas para la aphcaclon de tales 
programas 

• Se debe InclUIr en los programas de mOnltoreo a las organizaciones o 
Investigadores actualmente ejecutando accIones Similares 

• Se debe InclUIr en el diseño definitivo al personal que trabaja en las ANP 
Involucradas y a la poblaclon local de manera que queden Involucrados en su 
operaclon continua 

• SI actualmente eXisten programas Similares (por lo menos parcialmente) sena 
recomendable la Invltaclon a sus conductores o lIderes a presentar una 
propuesta para finanCiamiento en base a los terminas de referenCia 
recomendados 

• SI no eXIstieran tales programas en eJecuclon, se puede ofertar por concurso 
publico de merltos para la aSlgnaclon de presupuestos 
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Para cumplir uno de los requIsitos fundamentales de un programa de 
mOnltoreo, las evaluaciones deben ocurrir de manera penodlca y por lo tanto 
debe estar prevista la segundad en el finanCiamiento de las mismas 

53 Programas de momtoreo 

(J Programa 1 Momtoreo de maderas duras para parquet y carbón 
(Hualtaco, Loxopteryglum huasango, Guayacán TabebUla blllbergl y T 
chrysantha, Diente de leon Schrebera ameflcana y Algarrobo Prosopls 
palllda) en el Parque Nacional Cerros de Amotape 

La reglan del Noroeste peruano, donde esta ubicado el PNCA, posee diversas 
especies maderables duras que son de gran demanda para la producclon de 
parquet y carbon, es por ello que en el PNCA, debido a la escasez de buenos 
bosques en los alrededores (ya explotados, algunos Incluso al nivel de tala 
rasa, como se ha denunciado repetidas veces en los mediOS penodlstlcoS 
durante los ultimas años) se ha detectado la extracclon furtiva de madera para 
dichos fines Los Infractores suelen entrar en sectores de poca vigilancia y 
limpiar de maderas valiosas los bosques cercanos, siendo detectados muchas 
veces solo cuando la madera ya esta formando cargas, a punto de salir a las 
Industnas parqueteras y carbonen as 

Segun Informaclon de AgenCia Agraria del Chlra (Mannque 1997), en el 
Parque NaCional ha eXistido desde su creaclon (1975) la extracclon 
slstematlca de especies maderables y de otro tipO, muchas veces baJO 
arreglos entre las autondades responsables del control y los extractores, en la 
segunda mitad de la decada del 70 ya eXlstlan 11 parqueteras solo en el 
dlstnto de Sullana (en la actualidad eXisten CinCO dos en Sullana y tres en 
Salitral y Querecotlilo) (Mannque 1997) 

Los bosques secos donde se ubican las especies de Interes, por otro lado, 
son Importante habltat de muchas especies de aves y otros vertebrados, 
encontrandose decenas de endemlsmos (especialmente de aves), la 
alteraclon de la estructura y composlclon de dichos bosques puede traer 
consecuencias graves para las poblaCiones de esos animales 

Es aSI que se ha planeado desarrollar el programa de seguimiento o 
monltoreo de los bosques secos en el PNCA y sectores aledaños 

Inventano de recursos y parámetros a evaluar 

• Identlficaclon de sectores del Parque NaCional donde se desarrollara el 
monltoreo, en base a 

AbundanCia y dominanCia de las especies de Interes (Hualtaco Loxopteryglum 
huasango, guayacan Tabebura bll/bergl y TabebUla chrysantha, diente de leon 
Schrebera amencana y algarrobo ProSOPIS pal/lda), 
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Estado de conservaClon, 
Cercama o acceso a otras comumdades boscosas similares (fluJo 
genetlco), 
Apoyo loglstlco, 
Accesibilidad, 
Cercanla de centros poblados, 
Apoyo local, y 
Vulnerabilidad (escaso control y vigilancia) 

ASimismo, estratlflcaclon o zonlficaClon de dichos sectores segun la densidad 
de arboles de las especies de Interes 

• Determlnaclon, para las especies explotadas, de 

Abundancia relativa, 
Productividad, 
Estructuras de edad, 
Mortalidad, y 
Regeneraclon natural 

• Identlflcaclon de agentes dispersores - aves, Insectos, Viento - de polen, frutos 
y semillas, aSI como de especies de fauna silvestre que mantienen relaciones 
de fuerte dependencia con estos bosques 

• Determlnaclon de efectos Indirectos del bosque como ecosistema sobre los 
otros componentes de la blodlversldad (bosque como cobertura y como fuente 
de alimento, otros) 

• Identlflcaclon de areas y rutas de Ingreso de Infractores (leñateros), aSI como 
areas de acopio o almacen cercanas al Parque Nacional 

• Determlnaclon de la sevendad y estaclonalldad de la extracclon furtiva 

• Determlnaclon de la demanda local de leña y carbon 

• Identlficaclon de puntos de acopio y/o comerclahzaclon de leña y carbon, aSI 
como Industnas parqueteras, carbonen as, chlchenas, pollenas y otros 

• Determlnaclon de los efectos de interferencias espeCiales (eventos "El Niño", 
Incendios forestales, sobre - pastoreo por capnnos y otros) en el 
establecimiento y supervivencia de la regeneraclon natural 

• Identlficaclon de recursos humanos funcionarios de ONGs guardaparques, 
Investigadores clentlficos VISitantes, pobladores locales, que estan 
dispOnibles y dispuestos para monltorear y pueden ser adiestrados con 
relativa faCIlidad 
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• Identlficaclon de recursos materiales disponibles para el monltoreo (vehlculos, 
eqUipo de campo, albergues o puestos de control, radio comunlcaclon, 
computadora, otros) 

Para ello se propone realizar evaluaciones penodlcas y plantear proyecciones 
sobre la dlnamlca de las especies, para aSI contar con criterios para decidir 
sobre la conservaclon de las mismas Este monltoreo se ejecutara con 
parcelas de evaluaclon permanente 

En estas parcelas se evaluara la densidad y abundancia relativa, estado de 
conservaclon, eVidencias de perturbaclon (dentro y en zonas vecinas), 
productividad, tasas de crecimiento, mortalidad y regeneraclon natural de las 
especies de maderas duras Las mediciones seran cual! - cuantitativas 

Como el obJetivo es Infenr de las muestras a las poblaCiones, es necesano 
realizar un muestreo estadlstlco, en ese sentido la muestra debe ser 
representativa de la variabilidad del parametro o caractenstlca de la poblaclon 
que se qUiere estudiar Como consecuencia se tiene que a mayor variabilidad 
se requiere un mayor tamaño de la muestra (los bosques secos en general 
presentan baja variabilidad en comparaclon con, por ejemplo, los bosques 
humedos) 

Como se realizaran evaluaCiones perlodlcas, se ajustara el tamaño de la 
muestra luego de cada evaluaclon ya que se Ira acumulando datos sobre la 
poblaCiones baJO estudio (es deCir, el tamaño de la muestra en el tiempo 
podra aumentar o disminUir) 

El tamaño y forma de la parcela es un aspecto a considerar CUidadosamente 
pues SI la parcela es demasiado grande, la vanabllldad dentro de la parcela 
puede aumentar disminuyendo en consecuencia la variabilidad entre parcelas 
(a fin de cuenta, es la que Interesa captar y representar en una muestra) Del 
mismo modo, a un mismo tamaño de parcela, la forma de esta es Importante 
de considerar, pues dependiendo de las caractenstlcas de la poblaclon a 
estudiar, diferentes formas de parcela (cuadrada o transectos) tienen efecto 
diferente sobre la vanabllldad dentro de la parcela 

Se propone Instalar vanas parcelas dentro del Parque NaCional y en areas 
fuera de este (con perturbaclon actual o reCiente), donde se evaluara las 
condiCiones iniciales (linea base) para posteriormente realizar evaluaCiones 
penodlcas de monltoreo (anuales) 

Fuentes de mformaclOn especificas 

Collm, C 1984 Las Reglones Costeñas del Peru Septentnonal Pontificia 
UniversIdad Catollca del Peru Centro de Investlgaclon y Promoclon del 
Campesinado lima, 409 p 
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Dirección General Forestal y de Fauna 1981 Inventano Forestal del 
bosque seco del Norte Tumbes - Plura - Lambayeque Mlnlsteno de 
Agricultura Lima 71 p 

Ferreyra, R 1979 El algarrobal y el manglar de la Costa Norte del Peru 
Bolettn de Lima N 1 7-14 

Ferreyra, R 1981 Some taxonomlc and ecophyslologlcal aspects of the 
algarrobo In the Northern Coast of Peru p 87-89 In Internatlonal Unton of 
Forest Research Organlzatlon XII IUFRO World Congress, Japan 

Ferreyra, R 1983 Los tipOS de vegetaclon de la Costa peruana Anales del 
Jardln Botanlco de Madnd 40(1) 241-256 

Ferreyra, R 1987 Estudio slstematlco de los algarrobos de la Costa Norte 
del Peru MInisterio de Agncultura Instituto NacIonal Forestal y de Fauna 
Lima 31 p 

-Fundaclon Peruana para la conservaclon de la Naturaleza 1994 
Propuesta de Plan de Manejo Sustentable del Bosque Nacional de Tumbes y 
sus Areas de Influencia Tumbes, 32 p 

Jara, F & J OtlVO 1988 Inventario forestal del bosque seco del Noroeste -
Departamento de Lambayeque Mlnlsteno de Agricultura DGFF Programa de 
Acclon Forestal de Plura - Lambayeque - Plura 

Jara, F & J OtlVO 1989 PotencIal forestal de la Reglon Grau Centro de 
Investlgaclon y Promoclon del CampesInado Dlrecclon General Forestal y de 
Fauna Programa NacIonal de Acclon Forestal de Plura 113 p 

Mannque, e 1997 DIagnostIco y recomendacIones de la coordlnaclon 
forestal de la AgencIa Agraria del Chlra Trabajo profeSIonal para el optar el 
tItulo de Ingentero Forestal Facultad de CIencIas Forestales, UNALM 69 P 

Mlnlsteno de Agncultura 1973 Diagnostico Forestal de los departamentos 
de Tumbes y Plura Dlrecclon General Forestal y de Caza LIma, 38 p 

Mlnlsteno de Agricultura 1982 Plan Maestro de Manejo Forestal para el 
Bosque Seco del Nor Oeste del Peru Dlrecclon General Forestal y de Fauna -
Departamento de Manejo ForestallUNALM lima, 198 p 

Parques Nacionales Peru 1989 Plan operatIvo del Parque NacIonal Cerros 
de Amotape Lima, 139 p 

Parques Nacionales Peru 1992 Diagnostico de Uso del Bosque Nacional 
de Tumbes Propuestas para su Conservaclon FPCNIWWF Tumbes, 74 p + 
anexos 
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Presupuesto 

Matenales (Incluye Imagenes Landsat TM) 
Equipos 
ServIcIos 
Pasajes 
MovIlidad local 
Vlatlcos 
Honoranos (Asesona y supervlslon) 

Total 
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US $ 6000 
1500 
2000 
1000 
1500 
1500 
4000 

US $ 17500 

o Programa 2 Momtoreo de poblaciones de Monos Capuchmos Cebus 
alblfrons y Monos Aulladores Alouatta palflata aequatoflalls en el Parque 
Nacional Cerros de Amotape 

En el noroeste peruano se presentan al menos dos especies de pnmates el 
coto mono de Tumbes (Alouatta palIJafa) y el machln blanco (Cebus albrfrons), 
concentrando se en los bosques humedos ecuatonales del departamento de 
Tumbes 

La sltuaclon del coto de Tumbes es especialmente sensible, pues se trata de 
una especie que esta restnnglda a esta reglon en el pals (lImIte sur de su 
dlstnbuclon geograflca ocurre en Tumbes), por lo que perturbaciones severas 
en sus habltat y poblacIones pueden acelerar la dlsmlnuclon de Individuos y, 
eventualmente, causar la desapanclon total de la especie en terrItono 
peruano 

El machln blanco esta representado ampliamente en la AmazonIa Peruana, 
pero las poblaciones de Tumbes estan mas emparentadas con poblaciones 
de los bosques costeños de las Republlcas de Ecuador o ColombIa que 
propiamente con los del onente amazomco peruano 

En el area de dlstnbuclon de ambas especies en el norte peruana eXisten 
senas limitaciones en el control y vigilancia por lo que se ha detectado caza 
furtiva de estos pnmates Es aSI que se ha planeado desarrollar el programa 
de segUimiento o momtoreo de las poblaCiones de ambas especies en areas 
vecinas al norte del PNCA (en la actualidad se estan culminando los 
expedientes tecnlcos para ampliar el Parque Nacional hacia el norte, es decir, 
la Zona Reservada de Tumbes) 

Inventano de recursos y parametros a evaluar 

• Conflrmaclon de la presencia de estas especies en el PNCA e Identlflcaclon 
de sectores aledaños al Parque Nacional (en la Zona Reservada de Tumbes) 
donde se desarrollara el momtoreo, en base a 
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Areas de mayor densidad, 
Estado de conservaclon de las especies y el habltat, 
Gercanla o presencia de corredores de habltat que facIlitan el acceso de los 
animales a otros sectores, 
Gercanla de centros poblados, 
Apoyo local, y 
Vulnerabilidad (escaso control y VigilanCia) 

• Identlficaclon de areas CriticaS 

Zonas de refugiO y reproducclon, 
Rutas de Ingreso de cazadores, 
Gercanlas de limites Internacionales 

• Determmaclon de amenazas principales (caza, actividad ganadera, otros) 

• Determlnaclon de la severidad y estaclonahdad de la cacerla furtiva 

• DetermlnaClon de factores naturales Itmltantes de la poblaclon 

• Determmaclon de los efectos de Interferencias especiales (eventos "El Niño", 
Incendios forestales, tUrismo, otros) en la poblaclon de primates 

• Determmaclon de tasas de productividad y supervivencia de ambas especies 
en las condiCiones el noroeste peruano 

Se propone realizar una censo estratificado de ambas especies y evaluaclon 
de las condiCiones de los habltat con perturbaclon actual o reciente (base 
Justamente de la estratlflcaclon), lo que constltulra la Imea base, para 
posteriormente realizar evaluaCiones penodlcas de monltoreo (anuales o 
blanuales) 

Igualmente, debe diseñarse un plan de captura - marcaje - IIberaclon de 
IndiViduos, con marcas permanentes a semi - permanentes, ya que el 
monltoreo es permanente o, en todo caso, de plazo Indefinido 

En cuanto a los habltats es necesano Implementar parcelas permanentes de 
evaluaclon, para precisar las perturbaCiones o modificaCiones que pueden 
alterar la compOSIClon, estructura y comportamiento de las poblaCiones de 
pnmates 

Fuentes de informaCIón 

Pulido, V Y e Yockteng 1986 Conservaclon de la fauna Silvestre en el 
Bosque NaCional de Tumbes P 33-43 En P Agullar (ed) SimposIo de 
Conservaclon y ManejO de la Fauna Silvestre en Latlnoamenca IX CLAZ, 
Arequlpa, Oct 1983 
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Saavedra, C y D Velarde ms (1980) Evaluaclon preliminar de la 
dlstrlbuclon y status del coto de Tumbes Afouatta pa/flata en el Bosque 
NaCional de Tumbes MInisterio de Agricultura, Dlrecclon General Forestal y 
de Fauna Lima (mlmeo) 

Saavedra, C y K Green 1987 El Bosque NaCional de Tumbes - Peru 
Apllcaclon de Imagenes de satellte en la evaluaclon de habltats para pnmates 
Boletln de Lima N 51 81-87 

Presupuesto 

Materiales 
EqUipos 
ServIcIos 
Pasajes 
Vlatlcos 
MOVIlidad local 
Honorarios (Asesonas y supervlslon) 

Total 

US $ 2000 
3500 
1500 
2000 
2500 
1500 
6000 

US$ 19000 

a Programa 3 Momtoreo de Indlces de Diversidad en Comumdades de 
aves en el Parque NaCional Cerros de Amotape 

Los bosques secos del noroeste, donde se ubica el PNCA, presentan una 
gran variedad de aves Silvestres, las mismas que eVidencian vanos 
endemlsmos, como ha Sido Citado por varios autores (Cracraft 1985 y 
Wledenfeld et a/ 1985) Dichas comunidades de aves Incluso pueden variar 
en su composlclon algunos años, dependiendo de los volumenes de 
preclpltaclon pluvial y, por lo tanto, de la cobertura, disponibilidad y diversidad 
de alimentos y otros recursos para las aves (especialmente dramatlcos son 
los años con eventos "El Niño", cuando las llUVias pueden Incrementarse 
exageradamente) 

Con el obJetivo de determinar los efectos de la presencia y actiVidad humana 
en las comunidades de aves en la reglan se propone un programa de 
mOnltoreo en el PNCA, con las siguientes consideraciones 

Inventano de recursos y parametros a evaluar 

• Identlficaclon de areas de estudiO, en base a 

Mayor densidad de especies, 
AcceSibilidad, 
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Apoyo local, 
Concentraclon de habltats, y 
BaJos niveles de perturbaclon 
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• Identlficaclon de especies o grupos de especies Indicadoras del grado de 
conservaclon o perturbaclon de los habltat, este punto es de especial cUidado, 
pues erroneamente puede InclUirse especies que son sensibles a cambios 
naturales en la cobertura y otros (como ocurre en los años "El Niño") 

Idealmente deben seleCCionarse especies con diversidad de nichos 
ecologlcos y/o especializaciones (por ejemplo, considerar vanedad de niveles 
en la plramlde troflca) , ya que grupos ecologlcamente diferentes, responden 
tamblen de maneras diferentes ante los estlmulos o Impactos causados por la 
actividad humana, aSignando aSI mayor sensibilidad al sistema de monltoreo 

• Identlflcaclon de areas cntlcas (zonas de refugiO y reproducclon, zonas de 
concentraclon de endemlsmos, otros) 

• Determlnaclon de amenazas o factores de perturbaclon causadas por 
actividades humanas 

• Determlnaclon de factores naturales IImltantes de la poblaclon (por ejemplo, 
eventos como "El Niño" o las seqUl8s) 

• Determlnaclon de Indlces de diverSidad de aves en diferentes habltats para 
comparaciones en el espacIo y el tiempo 

Se propone la determlnaclon de Indlces relatiVOS a la abundancia para las 
especies seleCCionadas y una evaluaclon de las condiciones de los habltat 
(con perturbaclon actual o reciente) lo que constltulra la Imea base, para 
postenormente realizar evaluaCIones penodlcas de mOnltoreo (anuales), la 
determlnaclon de mdlces de diverSIdad en diferentes habltats se debe realizar 
tamblen en esta pnmera etapa 

En cuanto a los habltats, es necesana la Instalaclon de parcelas permanentes 
de evaluaclon, para precIsar las perturbaciones o modificaCiones que pueden 
causar Impacto sobre las comunidades de aves 

Fuentes de mformaclon 

Cracraft, J 1985 Hlstoncal Blogeography and Patterns of dlfferentlatlon 
wlthln the South American AVlfauna Areas of Endemlsm Pp 49-84 In 
Buckley P A et al 1985 Neotroplcal Ormthology Ornlthologlcal Monographs 
N°36 Washington, OC, 1041 P 

FaJero, M Y E Sanchez 1990 El comercIo de exportaclon de aves Silvestres 
de la Costa y Sierra del Peru en el penodo 1982-1986 Zonas Andas N 6 109-
134 Lima 
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Pulido, V Y e Yockteng 1986 Conservaclon de la fauna silvestre en el 
Bosque Nacional de Tumbes P 33-43 En Symposlo de Conservaclon y 
Manejo de la Fauna Silvestre en Latlnoamenca IX CLAZ, AreqUlpa, oct 1983 
P Agullar (ed ) 

Wledenfeld, D, T Schulenberg and M Robbms 1985 Blrds of a tropical 
declduos forest In extreme northwestern Peru p 305-316 In Buckley, P A et 
al (eds) Neotroplcal Ornlthology Ornlthologlcal Monographs N° 36 
Washington, OC, 1041 P 

Presupuesto 

Matenales 
EquIpos 
ServIcIos 
Viajes 
Vlatlcos 
MovIlidad local 
Honorarios (Asesona y supervlslon) 

Total 

US $ 1500 
2500 
2000 
2500 
3000 
1500 
4000 

US $ 17000 

o Programa 4 MOnltoreo de poblaciones de Vicuña (Vlcugna vlcugna) y 
Taruka (Hlppocamelus antlsensls) en el Parque Nacional Huascaran 

El PNH constituye una de las areas naturales protegidas mas Importantes de 
la reglon andina del Peru, albergando vanas especies de flora y fauna 
silvestre de gran valor clentlflco y ecologlco (cuando no economlco), como 
son la puya ae Ralmondl (Puya ratmondll) , la vicuña (Vtcugna vtcugna) , la 
taruka (Htppocamelus antlsens/s), el oso de anteoJos (Tremarctos ornatus), el 
condor andino (Vultur gryphus) , entre otros 

La vicuña fue relntroduclda con eXlto en los años 80 con animales extra Idos 
de la Reserva Nacional Pampa Galeras (Lucanas, Ayacucho) y, segun 
Informes recientes (comunicaciones orales a personal de la Facultad de 
Ciencias Forestales UNALM), luego de un penodo de adaptaclon, se ha 
establecido una pequeña poblaclon (sectores Carpa y Llanganuco) que en la 
actualidad supera el centenar de Individuos (a pesar que en el censo de 1994 
no se reporto vicuñas en el area) y ocupa habltats netamente de montaña, es 
decir en las partes altas de los valles, con pendientes pronunciadas, 
quebradas medianamente torrentosas y presencia de cumbres y barrancos 
escarpados Esta relntroducclon y el traslado de animales - de Pampa 
Galeras tamblen - a la Reserva Nacional Salinas Aguada - Blanca (Arequlpa), 
son las mas conOCidas o publlcltadas, pero ni estas ni ninguna otra 
experiencia sobre relntroducclon de vicuñas en el Peru ha sido 
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adecuadamente documentada ni mucho menos monltoreada 
En cuanto a la taruka, la admlnlstraclon del PNH ha reconocido que hasta la 
fecha eXiste caza furtiva de este valioso animal andino La taruka eXiste en 
pequeñas poblaciones (en comparaclon a la vicuña, por eJemplo), por lo que 
la caza furtiva puede afectar la estructura natural de edad de la poblaclon o la 
composlclon de sexos Por otro lado, el Parque Nacional pretende mantener 
Intangible los habltats y sus especies, es decir, la Integridad de su territorio, 
por lo que la caza es Intolerable 

El monltoreo de la poblaclon de taruka en el PNH complementara los trabajos 
que estan realizando actualmente, por un lado la ASOClaClon Peruana para la 
Conservaclon de la Naturaleza (APECO) en la parte alta del Parque Nacional 
Rlo Ablseo (La Libertad - San Martln) y, por otro, la Universidad de Flonda 
(tesIs de maestna), en la provincia de Lampa (Puno) 

Se ha planeado desarrollar el programa de seguimiento o monltoreo de las 
poblaciones de vicuña y taruka en el PNH en base a lo siguiente 

Inventano de recursos y parametros a evaluar 

• Identrflcaclon de las areas del PNH y zonas vecinas donde se desarrollara el 
mOnltoreo de vicuña y taruka, en base a 

Areas donde se presenta la mayor concentraclon, 
Estado de conservaclon de las especies y su habltat, 
Cercanla de centros poblados, 
Apoyo local, y 
Vulnerabilidad (escaso control y VigilanCia) 

• Determlnaclon de la poblaclon de Vicuña y taruka en las areas Identificadas en 
el punto anterior 

• Ide"tlficaclon de los puntos de acceso y SitiOS mas vIsitados por los cazadores 
dentro del PNH y zonas vecinas 

• Identlficaclon de areas cntlcas (zonas de refugio) 

• Determlnaclon de la severidad y estaclonalldad de la cacena furtiva dentro del 
PNH y la quema de pastos en el PNH y areas vecinas 

• Determlnaclon de factores naturales Ilmltantes para las poblaciones 
mOnltoreadas 

Fuentes de información 

Instituto Nacional de Recursos Naturales 1994 Evaluaclon poblaclonal de 
Vicuñas a nivel nacional lima, 34 p + anexos 
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Merkt, J 1985 Social structure of andean deer (Hlppocamelus antlsensls) In 
southern Peru M Sc Thesls Unlverslty of Bntlsh Columbia Vancouver, 
Canada 134 p 

Merkt, J 1988 Reproductlve seasonallty and grouplng patterns of the north 
andean deer or taruca (Hlppocamelus antlsensls) In southern Peru pp 388-
399 In Wemmer, Ch (ed) Blology and management of the Cervldae 

Mmlsteno de Agncultura 1990 Plan Maestro Parque Nacional Huascaran 
Dlrecclon General Forestal y del Fauna Unidad Agraria Departamental 
Ancash 156 p 

Roe, N & W Rees 1976 Prellmlnary observatlons of the taruca 
(Hlppocamelus antlsenSIS Cervldae) In southern Peru Journal of Mammalogy 
57 722-730 

Presupuesto 

Matenales 
EqUipos 
ServIcIos 
Pasajes 
Vlatlcos 
MovIlidad local 
Honorarios (Asesonas y supervlslon) 

Total 

US $ 1000 
2500 
2000 
500 
2000 
1500 
4000 

US$ 13500 

el Programa 5 Momtoreo del uso de los pastos altoandmos en el Parque 
NaCional Huascarán 

La vegetaclon del PNH es considerada una de las mejor conservadas de los 
Andes peruanos, tanto en el paJonal de puna como en los valles de quebradas 
Interandlnos y otras comunidades vegetales, sobre todo en los sectores 
donde no eXiste pastoreo por ganado domestico (vacunos, camelldos y 
equinos) La presencia de ganado dentro del Parque NaCional obedece a la 
declslon de la Admlnlstraclon de respetar derechos ancestrales de la 
poblaclon local, anteriores al estableCimiento de este, sobre los pastos 

Ademas del sobrepastoreo, una de las pnnclpales amenazas a los pastos 
nativos del PNH son las quemas que realizan los campesinos locales con el 
obJetiVO de eliminar paja o pasto muy seco y poco nutritivo y motivar el rebrote 
de nuevo pasto Estas actividades se realizan por lo general fuera de los 
limites del Parque NaCional pero muchas veces se extienden haCia el area 
protegida 
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Con el obJetivo de determinar los efectos de las quemas y el pastoreo sobre 
las comunidades de pastos en la reglon, se propone un programa de 
monltoreo en el PNCA, con los siguientes criterios (notar que este programa 
tiene puntos de contacto con el programa de monltoreo de vicuña y taruka) 

Inventano de recursos y parametros a evaluar 

• Identlficaclon de areas del Parque Nacional donde se desarrollara el 
monltoreo, en base a 

estado de conservaclon, 
apoyo loglstlco, 
accesibilidad, 
cercanla de centros poblados, 
apoyo local, y 
vulnerabilidad (escaso control y vigilanCia), 

ASimismo, estratlflC8Clon o zonlflcaclon de dichas areas segun el estado de 
conservaclon de las comunidades de pastos 

• Evaluaclon de los sigUientes para metros 

abundancia y dominancia relativa, 
productividad, y 
regeneraclon natural 

• IdenÍlflcaclon de agentes dispersores o propagadores de pastos, aSI como de 
especies de fauna silvestre que mantienen relaciones de fuerte dependencia 
con estas comunidades 

• Determlnaclon de efectos Indirectos de los pastizales como ecosistema sobre 
los otros componentes de la blodlversldad (pastos como cobertura y como 
fuente de alimento, etc) 

• Identlflcaclon de areas y rutas de Ingreso de campesinos locales al Parque 
Nacional 

• Determlnaclon de la severidad y estaclonalldad de las quemas 

• InicIo de las evaluaCiones para la determlnaclon de la capacidad de carga de 
los pastizales para sostener la ganadena naÍlva e introdUCida 

• Determlnaclon de factores naturales IImltantes de las comunidades de pastos 

Fuentes de mformaclOn 

Ministerio de Agricultura 1990 Plan Maestro Parque NaCional Huascaran 
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Dlrecclon General Forestal y de Fauna Unidad Agrana Departamental 
Ancash 156 p 

Smlth, D 1988 Flora and vegetatlon of the Huascaran Natlonal Park, Ancash, 
Peru, wlth prellmlnary taxonomlc studles for a manual of the flora Dlssertatlon 
submltted to the Graduate Faculty for the Degree of Doctor of Phllosophy 
lowa State Unlverslty Ames, lowa 281 p 

Presupuesto 

Materiales 
EqUipos 
ServicIos 
Pasajes 
Vlatlcos 
MOVIlidad local 
Honorarios (Asesonas y supervlslon) 

Total 

US $ 2000 
2000 
2000 
500 
2000 
2500 
4000 

US$ 15000 

o Programa 6 Momtoreo de los rodales de Puya Ralmondl y Queñua en el 
Parque NaCional Huascarán 

• 

Los puyales y queñuales del PNH son considerados entre los mejor 
mantenidos y protegidos del terntorlo nacional y, a pesar de ello, enfrentan 
amenazas constantes (sobre todo en las periferias del PNH) Su Importancia 
como habltat de comUnidades de aves y especies menores de flora altoandlna 
- en especial los queñuales - es ampliamente reconocido, conslderandose 
Incluso que eXisten especies que presentan un alto grado de dependenCia de 
estos habltats, llegando a ser afectadas severamente por perturbaCiones de 
estos (ya que se trata de poblaCiones o sub-poblaciones muy pequeñas) 

Las amenazas mas Importantes esta n relaCionadas con el uso del fuego por 
los campesinos de la reglon, ya sea para eliminar las filudas hOjas de la base 
de la puya Ralmondl o por las quemas de pastos para motivar el rebrote de 
pasto Joven y que terminan comprometiendo a los bosquetes de queñua 

Se esta conSiderado lo siguiente para el desarrollo del programa de 
monttoreo 

Inventano de recursos y parametros a evaluar 

Identlficaclon de areas del PNH donde se desarrollara el monltoreo, en base 
a 

accesibIlidad de las comunidades de puya Ralmondl (Puya fa/mondl/) y de 
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cercanla de centros poblados, 

- apoyo local, y 
vulnerabilidad (escaso control y vigilancia) 
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• Evaluaclon de los siguientes parametros en los rodales de puya Ralmondl 

abundancIa y densidad, 
caractenstJcas fenologlcas, y 
regeneraclon natural, 
especies de fauna silvestre que dependen de estas comunidades (por 
ejemplo, aves que se alimentan o buscan refugio en el puyal en floraclon) 

• Determlnaclon de efectos del queñual como ecosistema sobre los otros 
componentes de la blodlversldad (como cobertura o fuente de altmentos, 
otros) 

• ldentlflcaclon de amenazas directas sobre el puyal y los queñuales, por 
ejemplo, la quema y destrucclon de ejemplares de puya Ralmondl (en las 
localidades de Carpa y Keshke), por parte de campesinos locales que la 
consideran un peligro para el ganado oVino o la extracclon de leña o perdida 
de bosque por acclon del fuego (quemas de pastos que se extienden hacia la 
foresta) en los queñuales 

• Determlnaclon de la sevendad y estaclonalldad de las quemas (lIgado al 
programa de mOnltoreo de pastos en el PNH) 

• DetermlnaClon de factores naturales Ilmltantes de ambas comunidades 
vegetales 

Fuentes de mformaclon 

Arce, R 1992 Dlstnbuclon geografica y sltuaclon actual de los Polylepls en 
los departamentos de Ancash y Lima UNALM, Escuela de Post-Grado, 
Especialidad de Conservaclon de Recursos Forestales TesIs para optar el 
grado de Maglster SClentlae Lima 221 p 

Kolff, H & K Kolff 1997 Flores silvestres de la Cordillera Blanca Edlclon 
blllngue Instituto de Montaña Lima 284 p 

Fnmer, O & S Moller 1989 The status of Polylepls forests and thelr 
aVlfauna of the Cordillera Blanca, Peru Technlcal report from and Inventory In 
1988, wlth suggestlons for conservatlon management Zoologlcal Museum, 
Umverslty of Copenhagen Dinamarca 58 p 

Mlnlsteno de Agncultura 1990 Plan Maestro Parque Nacional Huascaran 
Dlrecclon General Forestal y de Fauna Unidad Agrana Departamental 
Ancash 156 p 
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Smlth, O 1988 Flora and vegetatlon of the Huascaran Natlonal Park, Ancash, 
Peru, wlth prellmlnary taxonomlc studles for a manual of the flora Dlssertatlon 
submltted to the Graduate Faculty for the Degree of Doctor of Phllosophy 
lowa State Unlverslty Ames, lowa 281 p 

Presupuesto 

Matenales 
EquIpos 
ServicIos 
Pasajes 
Vlatlcos 
MovIlidad local 
Honorarios (Asesonas y supervlslon) 

Total 

US $ 1500 
1000 
1500 
500 
1500 
1500 
4000 

US $ 11 500 

o Programa 7 Momtoreo de los rodales de Castaña (Bertholletla excelsa) 
en el Parque Nacional Bahuaja Sonene y zona de mfluencla 

• 

• 

Los castañales, comunidades boscosas mixtas donde predomina la castaña 
(Bertholletfa excelsa), presenta densidades apreciables de esta especie en la 
Zona Reservada Tambopata - Candamo (ZRTC) y el PNBS, por lo que la 
explotaclon de frutos data de vanos años, de modo que la comerclallzaclon de 
sus semillas comestibles genera un movimiento Importante en la economla 
local y regional 

En la actualidad, eXisten en la reglon vanos esfuerzos para mejorar el 
aprovechamiento y regeneraclon de dichos castañales, tanto a nivel 
gubernamental como no gubernamental De esta manera, por ejemplo, 
eXisten planes para ordenar las actiVidades de explotaclon castañera, aSI 
como la dlSposlclon de concesiones castañeras y el acopiO, comerclallzaclon 
y procesamiento de las semillas 

Para la eJecuclon del programa de monltoreo de castañales se esta 
conSiderando lo siguiente 

Inventano de recursos y parametros a evaluar 

Determlnaclon y estratlficaclon de areas a monltorear segun denSidad de 
arboles de castaña, aSI como su acceSibilidad, cercanla de centros poblados 
(apoyo local) y vulnerabilidad (escaso control y VigilanCia) 

Determlnaclon de la productividad de frutos y la regeneraclOn natural de la 
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castaña, aSI como abundancia relativa, estructuras de edad y mortalidad 
natural 

• Oeflnlclon del catastro de areas baJo conceslon castañera 

• Identlficaclon de conceSionariOS castañeros 

• Identlficaclon de agentes dispersores de polen (Insectos) y semillas (maJaz, 
añuJe, otros), aSI como de otras especies de fauna silvestre que mantienen 
relaciones de dependencia con el castañal 

• Determlnaclon de la demanda local de castaña 

• Identlficaclon de puntos de acopio y/o comerclallzaclon de castaña 

Fuentes de mformaclon 

Conservación Internacional - Programa Peru 1997 Plan operativo para la 
Instalaclon de areas piloto de manejo de castaña en la zona del BaJo 
Tambopata PROOESCOT 9 P 

Domínguez, J 1994a PrecIos y costos en la producclon de castaña 
(Bertholletla excelsa Humb & Bonpl ) en Peru y BoliVia su Importancia para la 
conservaclon del bosque tropical Revista Forestal del Peru 21 (1-2) 23-38 
Lima 

Dommguez, J 1994b The economlcs of sustalnabllity dlstrlbutlon of 
productlon costs of the Brazll nut (Bertholletla excelsa Humb & Bonpl ) In Peru 
and BoliVia Tri News (Journal of the Tropical Resources Instltute) 13(1) 8-11 
Yale Unlverslty 

Oflcma NacIonal de EvaluaclOn de Recursos Naturales 1972 Inventario, 
evaluaclon e Integraclon de los recursos naturales de la zona de los nos 
Inambarl y Madre de DIos 296 p + anexos y mapas 

Presupuesto 

Matenales 
Equipos 
ServIcIos 
Pasajes 
Vlatlcos 
MOVIlidad local 
Honorarios (Asesorlas y supervlslon) 

Total 
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US $ 3500 
1500 
2500 
1500 
2500 
1500 
4000 

US$ 17000 
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el Programa 8 Momtoreo del ecosistema de las Pampas del Río Heath en el 
Parque Nacional 8ahuaJa Sonene 

Las pampas del Heath constituyen un paisaje o escenario natural de especial 
rareza en el pals, tanto del punto de vista f1onstlco - faunlstlco, como desde la 
perspectiva blogeografica En la actualidad estan conformadas por dos areas 
(cerca de 8000 hectareas en conJunto), que se ubican en el departamento de 
Madre de DIOS, a escasos kllometros del limite Internacional Peru - Bolivia, en 
el no Heath 

Su ongen y desarrollo evolutivo ha sido poco estudiado, desconoclendose 
hasta la fecha a nivel de detalle como actua la suceslon vegetal y las 
adaptaciones particulares de las especies que se desarrollan en dichas 
pampas 

Por la constante InvaSlon por especies arboreas del bosque alto circundante 
(Instalaclon y formaclon de grupos o agregaclon), las pampas retroceden, 
tendiendo a cerrarse Es conocido el uso del fuego por los nativos Ese E'Ja 
para controlar las especies leñosas o arboreas, para permitir que las pampas 
permanezcan abiertas 

Se plantea desarrollar un programa de seguimiento o mOnltoreo de las 
pampas del no Heath en el PNBS, en base a 

Inventano de recursos y parametros a evaluar 

• Oetermlnaclon de los limites y superficie actuales de las pampas del Heath 

• Oetermlnaclon de la composlclon flonstlca de las pampas y de las especies 
mas senSibles a las perturbaCiones de ongen natural y antro piCO 

• Oetermlnaclon, para las especies vegetales mas senSibles, de 
abundanCia y dominanCia relativa, 
productividad, y 
regeneraclon natural 
Indlces de mezcla o diverSidad 

• Identlficaclon de especies de fauna silvestre que mantienen relaciones de 
estrecha dependenCia con las pampas 

• OetermlnaClon de los efectos de las pampas como ecosistema sobre los otros 
componentes de la blodlversldad (como cobertura o fuente de alimento y 
espaCIO, por eJemplo) 

• Determlnaclon de factores naturales IImltantes de las pampas 

• Slstematlzaclon de la Informaclon sobre las quemas Ese E'Ja de las pampas 
ASI como determlnaclon de la sevendad y estaclonalldad de dichas quemas 
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• Registro de variaCiones y/o diferencias en la estructura de las asociaciones 
vegetales que se presentaran en las areas quemadas 

Fuentes de Informaclon 

Conservatlon InternaÍlonal 1994 The Tambopata - Candamo Reserved 
Zone of southeastern Peru A blologlcal assessment Washington, D C RAP 
Worklng Papers N° 6 184 P 

RubiO, F 1994 Pampas del Heath (Madre de DIos - Peru) Importancia, 
realidad y expectativas de un Santuano Nacional para todos los peruanos 
Memona de los cuatro primeros años de manejo INRENAlFPCN 

Presupuesto 

Matenales 
Equipos 
ServIcIos 
Pasajes 
VlatJcos 
Movilidad local 
Honoranos (Asesonas y supervlslon) 

Total 

US $ 2000 
1000 
2000 
1500 
2000 
1500 
4000 

US $ 14000 

o Programa 9 Momtoreo de las poblacIOnes del Ciervo de los pantanos 
(Blastocerus dlchotomus) y de Lobo de crin (Chrysocyon brachyurus) en 
las Pampas del río Heath, Parque Nacional 8ahuaJa Sonene 

Ambas especies pueden ser consideradas como especies Insignia de las 
pampas peruanas del no Heath, en el sector nor Oriental del PNBS, donde 
hasta 1996 fue reconocido el Santuano Nacional Pampas del Heath, hoy parte 
del Parque Nacional 

Justamente, ambas especies y su habltat constituyen algunos de los valiosos 
recursos de esta ANP (tienen protecclon legal desde 1983) El programa de 
momtoreo de pampas esta estrechamente relacionado con este programa de 
monltoreo, por ejemplo, al momento de determinar los efectos de las pampas 
como ecosistema sobre los otros componentes de la blodlversldad como 
cobertura y fuente de alimento o espacIo, aSI como la composlclon f10nstlca 
de las pampas y las especIes mas sensIbles a las perturbaciones de ongen 
natural y antroplco o al determinar los factores naturales IImltantes de las 
pampas 

El programa de monltoreo debe considerar aSI 
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• Identlficaclon de sectores de pampas donde se desarrollara el monttoreo, en 
base a 
areas de mayor densidad de las dos especies, 
estado de conservaclon del habltat, 
presencia de corredores de habltat que facIlitan el acceso de los animales a 
otros sectores de las pampas y el bosque, 
vulnerabilidad (escaso control y vigilancia) 

• Identlficaclon de areas cntlcas 
zonas de refugio y reproducclon, 
rutas eventuales de Ingreso de cazadores, 
areas afectadas severamente por quemas u otros, 
areas que recientemente han perdido la condlclon de pampas abiertas 

• Oetermlnaclon de la poblaclon de ciervo de los pantanos y lobo de crin 

• Oetermlnaclon de tasas de productividad y supervivencia de ambas especies 

• Oetermlnaclon de amenazas principales sobre las especies y su habltat 

• Oetermlnaclon de la severIdad de la cacena furtiva y los efectos de las 
quemas de las pampas sobre ambas especies 

• Oetermlnaclon de factores naturales IImltantes de la poblaclon 

Fuentes de mformaclón 

Oflcma NaCional de Evaluaclon de Recursos Naturales 1972 Inventario, 
evaluaclon e Integraclon de los recursos naturales de la zona de los nos 
Inambarl y Madre de DIOS 296 P + anexos y mapas 

RubiO, F 1994 Pampas del Heath (Madre de DIOS - Peru) Importancia, 
realidad y expectativas de un Santuario NaCional para todos los peruanos 
Memona de los cuatro prImeros años de manejo INRENAlFPCN 

Presupuesto 

Matenales 
EqUipos 
ServicIos 
Pasajes 
Vlatlcos 
MOVIlidad local 
HonorarIOS (Asesan as y supervlslon) 

Total 
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US $ 2000 
1000 
2000 
1500 
2000 
1500 
4000 

US $ 14000 
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el Programa 10 Momtoreo de Charapa (Podocnemls expansa) en la 
Reserva Nacional Pacaya Samma 

El caso de la Charapa (Podocnem/s expansa) es bastante singular ya que se 
cuenta con un programa de manejo y mOnltoreo de la poblaclon que cubre 
casI dos decadas de observaciones 

Entre 1979 Y 1980 se realizo la pnmera Investlgaclon sobre ecologla, 
reproducclon y abundancia de los quelonios en la zona del no Pacaya, como 
parte de un estudio de la fauna de Importancia economlca de la Reserva 
Nacional Pacaya - Samlna 

Los resultados preliminares Indicaron que el desove se realiza a Orillas del no, 
por lo general en playas altas de arena, durante la noche La temporada de 
desove ocumo entre Agosto y Setiembre Durante estas Investigaciones se 
determino que la poblaclon de charapas se encontraba en una sltuaclon 
precana, debido a los Infractores y el saqueo de las playas de desove 

Entre 1979 Y 1982 se realizaron ensayos de Incubaclon de huevos de charapa 
en nidos artificiales Los resultados generales demostraron la factibilidad de 
producclon de cnas vivas Sin embargo, los huevos de charapa parecen ser 
mas sensibles y menos resistentes al manipuleo que los de tancaya Por lo 
tanto, se recomendo el transplante Inmediato de nidadas de P expansa solo 
en caso de amenaza de Inundaclon, o a pocas horas despues del desove o 
solo despues de cuatro semanas o mas de Incubaclon, para eVitar la 
depredaclon por el hombre 

La charapa es un quelonio netamente fluvial, se alimenta de los frutos que 
caen al agua y plantas acuatlcas En epoca de vaciante sale a los cursos de 
los nos para el apareamiento y desove, lo cual es una actividad colectiva La 
ecloslon y salida de las cnas cOincide con la epoca de lluvias y creCimiento de 
los nos El tamaño de la nidada vana entre 26 y 184 huevos, una hembra 
Joven pone menor cantidad de huevos y de menor tamaño Estos son de 
forma esfenca, cascara blanquecina y flexibles, pues carecen de una capa 
calcarea nglda La IncubaClon total dura de 40 - 50 dlas, segun las 
condiCiones chmatlcas 

Entre los pnnclpales depredadores naturales de nidos y cnas se Identificaron 
a la Iguana (Tuplnambls sp), aves, el lagarto blanco y ciertos peces Aparte 
del hombre, el otorongo es unlco depredador de las charapas adultas 

Como consecuencia del gran Interes y preocupaclon regional por la 
conservaclon de la charapa, se continuaron los estudios de la ecologla 
reproductiva y de la producclon de cnas mediante transplante e IncubaClon de 
los huevos en la cuenca del no Pacaya, entre Junio y DICiembre de 1984 

Entre los resultados obtenidos se pudo apreciar que las hembras antes de 
desovar realizan vanas subidas a las playas y estas son mas frecuentes luego 
de un dla soleado Los desoves son nocturnos El tamaño de las nidadas es 
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relatIvamente pequeño, lo que demuestra la escasez de hembras adultas en 
la poblaclon 

Entre JuntO y DIcIembre de 1985, se contInuaron los estudios y actividades de 
vIgilancia y patrullaJe de las playas de desove y trasplante de ntdadas para su 
Incubaclon en un lugar protegido En la vacIante de 1985 el ntvel del no baJo 
poco, por esto, las playas permanecIeron poco tiempo aptas para el desove 
Solo 12 - 15 hembras desovaron, en comparaclon con 35 del año anterior Se 
presento la ntdada mas grande con 169 huevos aSI como una nIdada 
completamente Infertll, probablemente por ser el pnmer desove de una 
hembra Joven 

Los nIdos de charapa se encuentran amenazados por ataque de hormIgas 
solo en años de excesIva abundancIa de las mIsmas y esto depende de la 
magnttud de la crecIente del no Ademas las hormIgas solo Invaden nIdos que 
se encuentran ubIcados cerca de vegetaclon 

Durante la temporada de InvestIgaciones de 1986, se determIno que las 
copulas se realizan des pues del desove, este se realiza en Agosto -
SetIembre (un mes aproxImadamente), en playas y bancos completamente 
expuestos y secos El desove lo realizan en la parte mas elevada de la playa, 
a veces dentro del espeso juncal que cubre las playas, es precedido por un 
asoleo y subidas exploratorias a las playas, el desove ocurre de noche con 
una duraclon de 1 5 a 4 horas Para desovar cava primero una hondonada 
amplia y luego procede a cavar el hoyo de huevos con ayuda tanto de patas 
traseras como delanteras Fueron constatados 16 desoves, sin embargo, 
debido a los Infractores solo se pudieron rescatar 8 nidadas para su 
Incubaclon 

La presencia de personas en las cercantas de las playas de desove causa 
que las hembras posterguen su desove, ya que son sumamente artscas a la 
presencia humana Cabe señalar la notable escasez de hembras Jovenes aSI 
como la eventual desapartclon de esta especIe en la zona 

Esta vez se modifICO el metodo de trasplante, en vez de colocar todos los 
huevos de una nidada en un mismo hoyo, se dlVldlo en dos lotes, uno con 50 
huevos y el otro con los restantes Se obtuvo aSI un 88% de producclon de 
cnas VIvas, conSiderablemente mas elevado que el eXlto logrado en años 
anteriores 

Durante la temporada de InvestIgacIones de 1987, los desoves se limitaron a 
los meses de Agosto y Setiembre, debIdo a las llUVIas Solo se lograron 
recuperar 10 nidadas para su trasplante, obtuvlendose un 84% de eXlto, lo 
que demuestra la eficaCIa de este nuevo metodo El promediO anual de 
Incubaclon se mantuvo entre 68 y 69 dlas 

Durante la temporada de investigaciones de 1988 los desoves se produjeron 
durante la qUincena del mes de Agosto y continuaron hasta la qUincena del 
mes sIguIente Terminaron probablemente temprano debido a las condiciones 
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cllmatlcas Inusuales (menor preclpltaclon) Esta especie desova una vez por 
temporada y por las evaluaciones realizadas se puede concluir que hubo una 
abundancia mmlma entre 1 6 - 1 9 hembras/km no 

El porcentaje de eXlto en la Incubaclon de las nidadas trasplantadas fue 
similar a los años anteriores, pero el porcentaje de huevos Infertlles fue mayor 
a los anteriores, por lo tanto este aspecto merece mayor atenclon 

Durante 1989 se autorizo un programa de pesca no acorde con los 
lineamientos de maneja racional de la Reserva y en Julio se prodUJO un 
deslizamiento en Cahuana, lugar preparado para el trasplante, 
acontecimientos que afectaron las actividades 

La temporada de desove se prolongo hasta finales de Setiembre, debido al 
transito constante por el no de pescadores, dando muchas veces poco tiempo 
para el desarrollo completo de los huevos, adema s de haber tenido que 
cambiar de playas 

Se reconocieron nidadas de hembras primerizas debido al tamaño pequeño 
de los huevos, el ancho del rastro que la hembra deja en la playa es menor y 
el numero de huevos por nidada es baja Por otro lado se observo una 
excesiva rotura de huevos por las mismas, debido a que estuvieron obligadas 
a desovar en playas Inadecuadas (arCillosas y no de arena) 

Como consecuencia de los progresIvos cambiOS cllmatlcos ocumdos en 1992 
(se presentaron fuertes llUVias ese año) ocumo una escasez de playas aptas 
para el desove de charapas Se suglno continuar con un programa anual de 
cnas (transplante de nidos), el cual debla contar con equipo de patrullaje y 
VigilanCia en las areas de desove, aSI como la reallzaclon de un censo 
poblaCiones para determinar la sltuaclon de la charapa y apoyo voluntariO 
para el trasplante de nidadas para la producclon de cnas 

Las actiVidades realizadas durante la temporada de 1993, Incluyeron la 
evaluaclon del numero de charapas desovadoras y de las playas aptas para el 
desove, ademas de rescatar el mayor numero de nidadas para la propagaclon 
de cnas 

Se encontro un mayor numero de playas aptas para el desove que años 
anteriores, sin embargo solo ciertas playas son las mas usadas El numero 
de hembras reproductivas fue de 60, sin descartar la pOSibilidad que algunas 
hembras fueran substraldas por Infractores Se obtuvo un porcentaje de eXlto 
de Incubaclon del 56% Paralelamente, en la cuenca media del Samlna se 
realizo el trasplante e Incubaclon de nidadas con un porcentaje de eXlto del 
55% 

Durante la temporada de 1994 se continuaron con los estudiOS y manejo de la 
charapa en la cuenca del no Pacaya Segun el censo realizado la poblaclon 
de hembras adultas fue de 260, pero como no todas llegan a realizar el 
desove se estimo que no pasan a de 300 hembras adultas 
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Se han observado vanas congregaciones de desovadoras por lo que se 
puede conclUir que la propagaclon esta teniendo eXlto Sin embargo, la tasa 
anual de perdida tanto por Infractores como por mortandad podna ser mayor, 
Impidiendo el crecimiento de la poblaclon La falta de correlaclon entre playas 
adecuadas y ocurrencia de desoves se debe a la presencIa constante por 
parte de Infractores 

El eXlto en terminas de cnas vivas producidas fue del 65%, mas baJo que el 
de años anteriores, debido a drenaje Insuficiente en un sector del banco de 
Incubaclon, produclendose pudriciones en ese sector 

Parámetros a momtorear 

• Numero de hembras de nidifican por playa, por cuenca y por temporada 
• Tasa de nidos naturales eXitosos cada temporada 
• Tasa de nidos artificiales eXitosos cada temporada 
• Numero de hembras congregadas en las playas de desove (dla/temporada) 
• Causas de mortalidad en nidos 
• Record de marcas por temporada (anotando numero de marca, fecha y lugar 

de marcaclon) 
• SegUimiento de IndiViduos marcados al nacer 
• Evaluaclon de playas de desove (esta evaluaclon estara relacionada con el 

estudio de la dlnamlca de los nos respectivos) 
• Evaluaclon y seguimiento de las tasas de reclutamiento de las cohortes 

sucesivas y tasa de colonlzaclon de nuevas areas 
• Identlflcaclon de playas con mayores concentraciones de nidos de charapa y 

otras tortugas acuatlcas 
• EstratlflC8clon de playas segun grado de protecclon 
• EstratlflC8clon de playas segun cobertura, pendiente y sustrato 
• Identlflcaclon de factores de perturbaclon principales (Infractores -

recolectores, depredadores, inundaCiones) 

• Determlnaclon de puntos de acopio y comerclallzaclon (mercado) de huevos e 
individuos de charapa 

Estos registros deberan generar bases de datos sistematizadas para su 
anallsls e Interpretaclon a lo largo del tiempo 

Para el desarrollo de este programa se requiere del anallsls detallado de la 
Informaclon que ha venido registrando el Programa de Manejo de Chelomos 
AcuátiCOS conducido por el Señor Pekka SOlnl Nordberg (IIAP I Gobierno 
Regional de Loreto), es adema s sumamente recomendable su partlclpaclon o 
mejor aun, su liderazgo en este programa 

Fuentes de mformaclOn 
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Fachm, A 1992 Desove y uso de playas para nldlflcaclon de tancaya 
(Podocnemls umfifls) en el no Samlna, Loreto - Peru Boletln de lima N 79 
65-75 Lima 

SOlm, P 1980 Estudio, reproducclon y manejo de los quelonios del genero 
Podocnemls (charapa, CUplSO y tancaya) en la cuenca del Pacaya, no Pacaya, 
Loreto - Peru COTESU IqUltos 37 p + anexos 

50101, P 1984 Ensayos de Incubaclon de huevos de los quelonios del 
genero 
Podocnemls expansa Cahuana, no Pacaya Informe N°12 pp 169-176 En 
Reporte Pacaya, Investigaciones en la Estaclon Blologlca Cahuana 1979 -
1994 Lima, 435 p 

501m, P 1985 Estudio y Conservaclon de la charapa (Podocnemls expansa), 
1984 Cahuana, no Pacaya Informe N°14 pp 185-198 En Reporte Pacaya, 
Investigaciones en la Estaclon Blologlca Cahuana 1979 - 1994 Lima, 435 p 

501m, P 1986 Estudio e Incubaclon de nidadas de la charapa (Podocnemls 
expansa), 1985 Cahuana, no Pacaya Informe N° 18 pp 211-214 En Reporte 
Pacaya, Investigaciones en la Estaclon BIOloglca Cahuana 1979 - 1994 Lima, 
435 p 

50101, P 1986 Resumen comparativo de la ecologla reproductiva de los 
quelonios acuatlcos Cahuana, no Pacaya Informe N° 19 pp 215-226 En 
Reporte Pacaya, Investigaciones en la Estaclon Blologlca Cahuana 1979 -
1994 Lima, 435 p 

50101, P 1987 Estudio e Incubaclon de los huevos de quelonios acuatlcos, 
1986 Cahuana, no Pacaya Informe N° 22 pp 247-250 En Reporte Pacaya, 
Investigaciones en la Estaclon Blologlca Cahuana 1979 - 1994 Lima, 435 p 

SOlm, P 1988 Estudio y manejo de quelonios acuatlcos, 1987 Cahuana, no 
Pacaya Informe N° 26 pp 270-287 En Reporte Pacaya, Investigaciones en 
la Estaclon Blologlca Cahuana 1979 - 1994 Lima, 435 p 

501m, P 1989 Estudio y manejo de quelonios acuatlcos en 1988 Cahuana, 
no Pacaya Informe N°30 pp 323-329 En Reporte Pacaya, Investigaciones en 
la Estaclon Blologlca Cahuana 1979 - 1994 Lima, 435 p 

50101, P 1990 Estudio y manejo de la charapa (Podocnemls expansa) en 
1988 Cahuana, no Pacaya Informe N°32 pp 345-352 En Reporte Pacaya, 
Investigaciones en la Estaclon Blologlca Cahuana 1979 - 1994 Lima, 435 p 

Soml, P 1992 ManejO de quelonios acuatlcos 1992 Informe N° 38 pp 395-
399 En Reporte Pacaya Investigaciones en la Estaclon Blologlca Cahuana 
1979 - 1994 Lima, 435 p 
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SOIm, P 1994 Investlgaclon y maneja de la charapa (Podocnemls expansa) 
en 1993 Informe N° 40 pp 423-427 En Reporte Pacaya, Investigaciones en 
la Estaclon Blologlca Cahuana 1979 -1994 LIma, 435 p 

SOIm, P 1994 Evaluaclon, estudio y manejo de la charapa (Podocnemls 
expansa) en el Rlo Pacaya en 1994 Informe N°41 pp 429-435 En Reporte 
Pacaya, Investigaciones en la Estaclon Blologlca Cahuana 1979 - 1994 Lima, 
435 p 

Presupuesto 

Matenales (Incluye Imagen Landsat TM) 
EqUIpos 
ServIcIos 
Pasajes 
MOVIlidad local 
Vlatlcos 
Honoranos (Asesona y supervlslon) 

Total 

US $ 4000 
3500 
2000 
1500 
2500 
3000 
4000 

US $ 20500 

o Programa 11 Momtoreo de la poblaCión de Lobo grande de río 
(Pteronura braslllens/s) en la Reserva NaCional Pacaya Samma 

La nutria gigante o lobo grande de no es considerada una de las especies 
mas amenazadas de la reglan amazomca Las caractenstJcas de su habltat 
pnnclpal (lagunas o cachas, es deCir ambientes abiertos donde es facll 
detectar a los grupos o Individuos), su gran tamaño - con cerca de 2 metros 
de largo y 32 kilos de peso, sus requenmlentos de grandes espacIos, hoy 
escasos, sin perturbaclon -, aSI como el valor economlco de su piel, han 
causado que Incluso en el Parque NaCional del Manu los lobos tengan 
poblaCiones en extremo reducidas 65 IndiViduos en la Reserva de Blosfera 
del Manu segun estimados recientes de clentlficos de la Sociedad de Vida 
Silvestre de MUnlch, Alemama 

La poblaclon de Manu es considerada la mas numerosa del pals, areas como 
la RNPS o el Parque NaCional BahuaJa - Sonene mantienen poblaCiones 
menores, pero Igualmente Importantes, ya que con numeros poblaclonales 
muy reducidos en todo su rango de dlstnbuclon, los IndiViduos que ocupan 
habltats protegidos son los mas aparentes para mantener poblaCiones Viables 

El momtoreo de lobo grande de no en la RNPS debera considerar lo siguiente 

• Determlnaclon de areas con mayor concentraclon de grupos familiares o 
Individuos y vulnerabilidad (escaso control y VigilanCia) para seleCCionar las 
areas a ser monltoreadas 
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• Identlficaclon de los grupos familiares o IndiViduos a ser momtoreados en las 
areas seleccionadas 

• Identlficaclon de SitiOS cnticos dentro de las zonas monltoreadas 
lugares de refugio y reproducclon, 
SitiOS prefendos de forrajeo o allmentaclon, 
areas de transito de personas (turistas, clentlflcoS, guardaparques) 

• Determlnaclon de tasas de productividad y supervivencia 

• IdentJficaclon de factores IImltantes de la poblaclon (caza, perturbaclon por 
pescadores, actividad tunstlca, otros) 

• Determlnaclon de factores naturales IImltantes de la poblaclon (depredaclon, 
enfermedades, otros) 

• Determlnaclon cuall-cuantltatlva de las especies de peces que componen la 
dieta del lobo grande de no en el PNBS 

Fuentes de mformaclon 

Bayley, P , P Vásquez, F Ghersl, P 50ml & M Pmedo 1992 EstudiO de 
Impacto ambiental del Proyecto Pacaya - Samlna, Loreto, Peru The Nature 
Conservancy 85 p + apendlces 

5talb, E & e Schenck 1994 Lobo de no un gigante baJo preslon 
gigantesca Sociedad Zoologlca de MUnlch Alemania 36 p 

Presupuesto 

Matenales 
EqUipos 
ServicIos 
Pasajes 
MOVIlidad local 
Vlatlcos 
Honorarios (Asesan a y supervlslon) 

Total 

US $ 3000 
3500 
2000 
1500 
3500 
2500 
4000 

US $ 20000 

Q Programa 12 Momtoreo de la superficie agncola en la Reserva NaCional 
Pacaya Samlfla 

Dentro de los limites y areas vecinas a la RNPS se ha asentado una 
poblaclon ribereña en creCimiento que requiere de areas para cultiVOS de 
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subsistencia, lo cual logran con la tradicional modalidad de rozo y quema, lo 
que genera la transformaclon penodlca de nuevas areas y abandono de otras, 
sobre todo en las llanuras Inundables o tierras mas bajas de influencia 
ribereña Por otro lado, eXisten disponibles en la actualidad tecnlcas 
economlcas que, sin neceSidad de limpieza constante de bosque, elevan la 
productividad de las tierras baJO explotaclon agncola (comblnaclon y rotaclon 
de cultiVOS complementanos, por eJemplo), es deCir, que permiten a los 
campesinos mantenerse por mas tiempo en estas 

Los cultiVOS pnnclpales estan constitUidos por arroz, malZ, yuca, platano, yute, 
fnJol, caña de azucar, manl, entre otros, calculandose que cerca del 12% del 
area sembrada en el departamento de Loreto (aproximadamente 55 000 
hectareas), se ubica en el area de la RNPS, lo que convierte a dicha reglon en 
estrateglca para la manutenclon de miles de familias 

El programa de momtoreo en la RNPS considera los siguientes puntos 

• Determlnaclon y ublcaClon de areas agncolas (cultivos en limpiO y cultiVOS 
permanentes), debido a los costos de las Imagenes de satellte y de las 
fotograflas aereas, se propone el uso de vldeografla desde aVioneta para el 
registro de las Imagenes 

• Ublcaclon de poblados y areas de potencial expanslon urbana y agncola 

• Zonlficaclon de areas agncolas segun la producclon y conjunto de especies 
baJO cultiVO 

• DetermlnaClon de areas agncolas susceptibles de ser perdidas por 
InundaCiones grandes 

• Diseño de un sistema de muestreo de parcelas agncolas para determinar 
composlclon (purmas, barbechos y terrenos cultivados), sistemas de cultivo 
(monocultiVO, SISt Agroforestales, etc) y productividad 

• Anallsls de las tendenCias en cuanto al crecimiento o expanslon de las area 
agncolas 

Fuentes de mformaclon 

Comlte Local de Desarrollo de la Reserva NaCional Pacaya - Samma 
1985 Plan maestro de la Reserva NaCional Pacaya - Samlrla COREPASA 
Loreto 239 p 

Instituto de Investigaciones de la Amazoma Peruana 1994 Evaluaclon de 
la capaCidad de la tierra y de los recursos naturales de la Reserva NaCional 
Pacaya - Samlna Informe Final IIAP Iqultos 116 P + apendlces 

Kometter, R , V Barrena y P Vásquez 1995 El uso de la tierra en la zona 
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de Influencia antro pica de la Reserva NaCional Pacaya Samlna Employment 
and Natural Resources Sustalnablllty on Pacaya Samlna Natlonal Reserve 
FPCN Lima, 14 p 

Rodríguez, F, M Rodríguez & P Vásquez 1995 La Reserva NaCional 
Pacaya - Samlna Realidad y perspectivas PRONATURALEZAlUS-AIOrrNC 
Lima 132 p 

Presupuesto 

Matenales 
EqUipos 
ServicIos (alquiler de aVioneta) 
Pasajes 
MovIlidad local 
Vlatlcos 
Honorarios (Asesan a y supervlslon) 

Total 

US $ 2000 
4000 
3500 
1000 
3000 
2500 
4000 

US $ 20000 

o Programa 13 Momtoreo de las comumdades de aves a traves de índices 
de diversidad en la Reserva NaCional Pacaya Samma 

Los bosques Inundables y de altura de la RNPS presentan una gran vanedad 
de aves silvestres, representada por lo menos por 330 especies en 58 
familias, lo que esta leJOS de constituir un record pero que, por otro lado, 
considera gran concentraclon y diversidad de especies acuatlcas, ya que esta 
Reserva NaCional alberga grandes extensiones de ambientes acuatlcos (casI 
el 60% de su superficie se Inunda por seis o mas meses) 

Con el obJetiVO de determInar los efectos de la presencia y actividad humana 
en las comunidades de aves en la reglan se considera un programa de 
monltoreo en la RNPS 

Inventano de recursos y parámetros a evaluar 

• Identlficaclon de areas de estudio, en base a 

zonas con antecedentes de Investlgaclon, 
accesibilidad, 
apoyo local, 
concentraclon de habltats, y 
niveles diferentes de perturbaclon 

• Identlficaclon de especies o grupos de especies Indicadoras del grado de 
conservaclon o perturbaclon de los habltat 
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Idealmente debe seleccionarse grupos de especies ecologlcamente diferentes 
(diversidad de nichos ecologlcos y/o especializaciones), ya que responden 
tamblen de manera diferente ante los Impactos causados por la actividad 
humana, facIlitando de esta manera mayor sensibilidad al sistema de 
mOnltoreo 

• Identlficaclon de areas CriticaS (zonas de refugio y reproducclon, zonas donde 
eXiste caza furtiva, otros) 

• Determlnaclon de amenazas o factores de perturbaclon causadas por 
actividades humanas 

• Determlnaclon de Indlces de diversidad de aves en diferentes habltat para 
comparaciones en el espacIo y el tiempo 

Se propone realizar conteos de las especies seleccionadas como Indicadoras 
y una evaluaclon de las condiciones de los habltat (con perturbaclon actual o 
reciente), lo que constltulra la linea base, para posteriormente realizar 
evaluaciones penodlcas de mOnltoreo (semestrales y anuales), la 
determlnaClon de Indlces de diversidad de diferentes habltat se debe realizar 
en esta pnmera etapa tamblen 

En cuanto a los habltats es necesario Implementar parcelas permanentes de 
evaluaclon, para precisar las perturbaciones o modificaciones que pueden 
Impactar sobre las comunidades de aves 

Fuentes de mformaclon 

Carp, E, A Fachm, M Ushlñahua 1987 Censo de aves acuatlcas en la 
Reserva Nacional Pacaya - Samlrla Volante Migratorio N 9 19-24 Lima 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana 1994 Evaluaclon de 
la capacidad de la tierra y de los recursos naturales de la Reserva Nacional 
Pacaya - Samlna Informe Final IIAP Iqultos 116 P + apendlces 

Soml, P 1990 La aVlfauna de Pacaya Lista actualizada de especies y 
evaluaclon preliminar de la abundanCia y preferencias de habltat Informe de 
Pacaya N 31 13 P Mimeografiado 

SOlm, P, M Soml 1985 La aVlfauna de Pacaya Inventano preliminar 
Informe de Pacaya N 16 11 P Mimeografiado 
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Materiales 
Equipos 
ServicIos 
Pasajes 
MovIlidad local 
Vlatlcos 
Honorarios (Asesona y supervlslon) 

Total 
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US $ 2000 
2000 
2000 
1000 
3000 
2500 
4000 

U5$ 16500 

Programa 14 Momtoreo de las poblaciones de lobos marinos 
(Arctocephalus austrafls y Otafla byroma) en la Reserva Nacional de 
Paracas 

Los lobos marinos se encuentran entre las especies mas caractenstlcas de la 
costa central-sur, estan presentes en la mayona de relatos y cronlcas del Peru 
antiguo como recursos de gran valor (en aquellas epocas Incluso poblaban 
rebaños Inmensos en el litoral) Lamentablemente, sus numeros poblaciones 
decrecieron en los años 60-70, por lo que tuvo que Imponerse una veda 
Indefinida a mediados de los años 70 

En los ultlmos años las poblaciones han Incrementado sus numeros, 
concentrandose sobre todo en areas como Punta San Juan de Marcona 
(Zona Reservada por el Sector Pesquena), Punta San Fernando, la Reserva 
Nacional de Paracas, entre otras, de modo que regularmente aparecen 
propuestas para extraer lobos marinos, ya sea como caza sanitaria o caza 
comercial, por lo que se requiere cnterlos tecnlcos - basados en Informaclon 
de senes de tiempo - para deCidir objetivamente sobre el levantamiento de la 
veda y, SI aSI fuera, para obtener cosechas sin comprometer la Viabilidad de 
las poblaciones baJo explotaclon 

Se propone el monltoreo de las poblaciones de lobos marinos en la RNP 
porque se encuentran entre las mejor conservadas del litoral peruano y 
porque el habltat es extenso y la cobertura reproductiva, segura Este 
programa de mOnltoreo tiene antecedentes Importantes en Punta San Juan de 
Marcona, donde eXisten estudiOS mas o menos IntensIvos sobre eXlto 
reproductiVO y mOnltoreo de las poblaCiones de lobo fino desde pnnclplo de 
los 80, a cargo de la Ora Patricia MaJluf Chlok (Universidad Peruana 
Cayetano Heredla) y colaboradores 

La Informaclon sobre los censos perlodlcos realizados por el IMARPE para 
ambas especies en la RNP consigna los siguientes datos 
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Año 

1974-75 
1978 
1979 
1984 
1992-93 

Lobo chusco 
Otana byroma 

8157 
3384 
5747 
9048 
30397 
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Lobofmo 
Arctocephalus australts 

2240 
3821 
4588 
4456 
4197 

Puede observarse que la poblaclon de lobo chusco presenta mejores 
condiciones para su recuperaclon en la RNP, mientras que para el caso de la 
poblaclon de lobo fino no es posible determinar aun SI se esta estabilizando o 
SI puede sufrir variaCiones grandes todavla Justamente, el programa de 
monltoreo propuesto para ambas especies pretende brIndar herramientas 
para responder Interrogantes Importantes para el manejo eXitoso de este 
recurso 

El monltoreo de lobo grande de no en la RNPS debera considerar lo siguiente 

• Determlnaclon de areas con colonias reproductivas o apostaderos 

• Determmaclon de tasas de mortalidad y supervivencia en los reclen nacidos 
por temporada 

• Identlflcaclon de factores limltantes de la poblaclon (depredaclon, perturbaclon 
por pescadores, actividad tUflstlca, enfermedades, otros) 

• Determlnaclon de las areas de descanso de ejemplares machos fuera de las 
temporadas de reproducclon 

• Determmaclon de las zonas de pesca artesanal y nivel de las Interacciones 
entre la pesca artesanal y los diferentes estratos de la poblaclon de lobos 
mannos en la RN P 

• Determlnaclon cuali-cuantltatlva de las especies de peces y otros que 
componen la dieta de los lobo mannos en la RNP 

• Determmaclon de las areas de dlsperslon de los lobos mannos aSI como las 
tasas de dlsperslon al InterIor de las poblaciones 

Fuentes de mformaclón 

Instituto del Mar del Perú 1979 Informe del censo de lobos marinos 
efectuado en abril - mayo de 1979 Callao Informe N° 64 6 P + tablas 

Instituto del Mar del Peru 1979 Las poblaCiones de lobos marinos en 
diciembre 1978 Callao Informe N° 66 s/paglnar 
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Instituto del Mar del Perú 1984 Magnitud poblaclonal de lobos marinos en 
el litoral peruano en marzo de 1984 Callao Informe N° 88 33 P 

InstItuto del Mar del Perú 1993 Evaluaclon poblaclonal de lobos marinos 
del litoral peruano en diciembre de 1992 y febrero de 1993 Informe final 14 p 
+ tablas y anexos 

Presupuesto 

Materiales 
Equipos 
ServicIos 
Pasajes 
MovIlidad local 
Vlatlcos 
Honorarios (Asesona y supervlslon) 

Total 

US $ 2500 
2500 
1500 
1000 
1500 
2500 
4000 

US $ 15500 

o Programa 15 Momtoreo de la poblacIón de Potoyunco (Pelecanoldes 
garnotul en la Reserva NacIonal de Paracas 

El potoyunco esta considerado entre las aves mas amenazadas del litoral 
peruano, la perturbaclon de su habltat por actiVidades perlodlcas de 
extracclon de guano y la caza debido a su carne apetecible, han provocado -
Junto con las alteraciones Originadas por la recurrencla del Fenomeno de "El 
Niño" - que sus colOnias disminuyan hasta los niveles de vulnerabilidad actual 

El conocimiento sobre su historia natural y comportamiento es muy escaso, ya 
que tiene habltos nocturnos, lo que representa una Ilmltaclon para verificar su 
estado de conservaclon actual, aSI como otras caractenstlcas relevantes para 
su maneja y monltoreo 

En la RNP se concentran actualmente las colOnias reproductivas mas 
pobladas y mejor conservadas y conOCidas de todo el litoral peruano, lo que 
constituye una ventaja para el programa de monltoreo propuesto 

Inventano de recursos y parametros a evaluar 

• IdentJficaclon de areas de estudio, en base a 
concentraclon de colOnias, 
zonas con antecedentes de Investlgaclon 
acceSibilidad, 
niveles perturbaclon, 
vulnerabilidad (escaso control y vigilancia) 
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• Identlficaclon de areas marinas cntlcas (zonas de forrajeo y descanso) 

• Determlnaclon de tasas de productividad y supervivencia 

• Identlficaclon de factores IImltantes de la poblaclon (extracclon de guano, 
extracclon de huevos y pichones, depredaclon natural, alteraciones hldro
atmosfencas, otros) 

Fuentes de información 

Instituto NaCional de Recursos Naturales 1996 Principales aves del Peru 
Su estado de conservaclon MInisterio de Agricultura INR-45-DGANPFS 
Lima 167 p 

Koepcke, H & M Koepcke 1963 Las aves Silvestres de Importancia 
economlca del Peru MInisterio de Agricultura Lima 152 p 

Pulido, V 1991 El libro roJo de la fauna Silvestre del Peru INIAA, WWF 
Lima 219 p 

Rlveros, J ,J Jahncke, R Sánchez 1991 Aves de la Isla San Gallan, 
Paracas, Peru Volante MigratOrio N 16 24-26 lima 

Presupuesto 

Matenales 
EqUipos 
ServIcIos 
Pasajes 
MOVIlidad local 
Vlatlcos 
Honorarios (Asesona y supervlslon) 

Total 

US $ 2500 
2000 
2000 
1000 
1500 
2500 
4000 

US $ 15500 

Programa 16 Momtoreo de la calidad de aguas del litoral de la Reserva 
NaCIOnal de Paracas 

La hlstorlca bahla de Paracas se ha detenorado aceleradamente en los 
ultlmos años, en espeCial en cuanto a aguas mannas se refiere, baslcamente 
por el vertimiento de desechos no tratados de las plantas de procesamiento 
de hanna y aceite de pescado que se concentran en las cercanlas en la 
carretera San Andres - Paracas (zona de amortiguamiento de la Reserva 
NaCional) Tanto aSI que en repetidas ocasiones en los ultimas años ciertos 
sectores de la bahla han colapsado, desnaturaltzandose sus aguas y 
comprometiendo a la mayona de sus recursos hldroblologlcos 
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SI bien es cIerto que la leglslaclon actual obliga a las plantas pesqueras - mas 
o menos una docena en la zona - a ejecutar su Programa de Adecuaclon al 
MediO Ambiente (PAMA), estas no necesariamente han cumplido a caballdad 
dicha directiva, por lo que los problemas de contamlnaclon de la bahla 
subSisten y no parece haber perspectivas de que terminen en el corto plazo 

El monttoreo de la calidad de aguas en la RNP requiere considerar 

• Identlficaclon de las areas de la RNP y zonas vecinas donde se desarrollara el 
monltoreo de calidad de aguas, segun 
Areas de Influencia donde se presenta la mayor concentraclon de plantas o 
Industnas de transformaclon de pescado 
Estado de conservaclon de los habltats 
Apoyo local 
Vulnerabilidad (escaso control y vigilancia) 

• Determlnaclon de 
Temperatura superficial del mar 
Sallntdad 
OXigeno disuelto disponible en el agua 
Demanda bloqulmlca de oXigeno 
Metales pesados 
Minerales 
Otros contaminantes 
Sedimentos 
Otros 

• Identlficaclon de principales fuentes de contamlnaclon (desagues Industnales 
y domestlcos, otros) 

Fuentes de informaCión 

Mlnlsteno de Agncultura 1996 Plan maestro Reserva NaCional de Paracas 
INRENA Lima 278 p 

Mlnlsteno de Agncultura y AlimentaCión 1979 Plan maestro Reserva 
NaCional Paracas Untversldad NaCional Agrana La Mollna Lima 29 p 

Romero, V & A Orrego 1985 EstudiO preliminar mlcro-oceanografico de la 
bahla de Paracas Anales Clentlflcos (UNALM) 23 211-218 Lima 

Presupuesto 

Matenales 
EqUipos 
ServIcIos 
Pasajes 
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3000 
3000 
1000 
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MovIlidad local 
Vlatlcos 
Honorarios (Asesona y supervlslon) 

Total 
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1500 
2500 
4000 

US $ 18500 

Programa 17 Momtoreo de los Rodales de Puya o Santón Puya 
ralmondu y otras comumdades vegetales en el Santuano NaCIonal de 
Cahpuy 

Los puyales del SNC, constitUidos por vanos centenares de ejemplares, son 
considerados los mas extensos del pals y se suponen tamblen entre los mejor 
conservados, a pesar de enfrentar constantes amenazas Su Importancia y la 
de otras comunidades vegetales asociadas, como habltat de aVlfauna y flora 
altoandlna es ampliamente reconocida, sablendose Incluso que eXisten 
especies que presentan estrechas relaciones de dependenCia con dichos 
habltats, por lo que son muy afectadas por perturbaCiones de estos 

Las amenazas mas Importantes sobre el puyal y otras aSOCiaCiones vegetales 
estan representadas por las quemas de la puya de Ralmondl y pastos, 
provocadas por los campesinos de la reglan, que conSideran a la puya una 
amenaza para su ganado oVino (los pastos los queman con el objetiVO que 
rebroten) 

Se esta conSiderado lo siguiente para el desarrollo del programa de 
monltoreo 

• Identlficaclon de areas del SNC donde se desarrollara el monltoreo, en base 
a 
Accesibilidad y denSidad de las comunidades de puya de Ralmondl (Puya 
ralmondli) y otras especies 
Apoyo local y 
Vulnerabilidad (escaso control y VigilanCia) 

• Determlnaclon, para la puya Ralmondl, de 
AbundanCia y denSidad 
Caractenstlcas fenologlcas 
Regeneraclon natural 
Productividad y 
EspeCies de fauna Silvestre que dependen de estas comunidades (por 
ejemplo, aves y mamlferos que se alimentan o anidan en el puyal) 

• Determlnaclon de efectos de las comunidades, diferentes a puyal, sobre los 
otros componentes de la blodlversldad (como cobertura o fuente de alimentos, 
otros) 

• Identlficaclon de amenazas directas sobre el puyal y otras comUnidades 
vegetales, por ejemplo, quema de ejemplares de puya Ralmondl, quema de 
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pastos (que se extienden hacia los bosques y puyales), ganadena, otros 

• Determlnaclon de la severidad y estaclonalldad de las quemas 

• Determlnaclon de factores naturales IImltantes de las comunidades vegetales 

Fuentes de información 

Herrera, E & V Pulido 1980 Informe para el establecimiento de una unidad 
de conservaclon en Callpuy MInisterio de Agricultura Lima (mlmeo) 13 p 

Venero, J & H Macedo, de 1983 Relictos de bosques en la puna del Peru 
Boletln de Lima N 30 19-26 

Presupuesto 

Matenales 
Equipos 
SerVIcIos 
Pasajes 
MOVilidad local 
Vlatlcos 
Honorarios (Asesona y supervlslon) 

Total 

US $ 800 
1200 
1500 
1000 
1500 
700 
3000 

US $ 9 700 

o Programa 18 Momtoreo de la poblaclOn de guanacos (Lama guantcoe) 
en la Reserva Nacional de Cahpuy 

Las cordilleras que ocupan la RNC estan reconocidas como el limite 
septentrional de la dlstnbuclon natural del guanaco, por lo que es en extremo 
Importante Implementar alll un programa de monltoreo de guanaco, con 
mayor razon SI se considera que es una de las concentraciones mas 
numerosas de la poblaclon rellctual de este camehdo Silvestre en el pals 

La RNC es una de las ANP mas olVidadas del Peru, sin personal, 
presupuestos ni planlficaclon, se ha mantenido durante largos años aislada de 
la admlnlstraclon central del SINANPE, Siendo en la actualidad 
penodlcamente vIsitada solo por personal del Consejo Nacional de Cameltdos 
Sudamencanos (CONACS, MInisterio de Agricultura) para evaluar la sltuaclon 
del guanaco 

El guanaco es una especie mas rustica que la Vicuña (Vfcugna vfcugna) , 
tolerando habltats marginales - escasa vegetaclon, abundanCia de rocosldad, 
fuertes pendientes - por ello se hace difiCil desarrollar a caballdad las 
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Investigaciones En realidad, el aislamiento y dificil acceso a la reglon facIlitan 
bastante la protecclon de dicho ammal y sus habltats, pero, por otro lado, 
dificultan su control, supervlslon y segUimiento o momtoreo 

El programa de momtoreo de la poblaclon de guanaco en la RNC considera 

• Identlficaclon de las areas del RNC donde se desarrollara el momtoreo de 
guanaco, en base a 
Areas donde se presenta la mayor concentraclon 
Estado de conservaclon del habltat 
Apoyo local Y 
Vulnerabilidad (escaso control y VigilanCia) 

• Identlficaclon de areas Criticas (zonas de refugiO) 

• Determlnaclon de la poblaclon de guanaco en las areas Identificadas y otras 
areas 

• Identlficaclon de los puntos de acceso y SitiOS mas vIsitados por los cazadores 
furtivos en la RNC y zonas aledañas 

• Determlnaclon de la sevendad y estaclonalldad de la cacena furtiva y la 
quema de pastos en la RNC 

• DetermlnaClon de factores naturales IImltantes de la poblaclon 

Fuentes de mformaclón 

Franklm, W 1975 Guanacos In Peru Oryx 13(2) 191-202 London 

Hoces, D 1990 Informe sobre la sltuaclon del guanaco en el Peru Taller 
Internacional sobre Estrategias para el Manejo Racional del Guanaco 
Neuquen, Argentina (mlmeo) 12 p 

Marchettl, B I J Oltreman & H Peters (eds) 1992 Estrategias para el 
manejo y aprovechamiento racional del guanaco (Lama guamcoe) Oficina 
Regional de la FAO para Amenca Latina y el Canbe Proyecto FAO/PNUMA 
FP 6105-85-01 Documento TecnIco N 9 162 P 

Presupuesto 

Materiales 
Equipos 
ServIcIos 
Pasajes 
MOVilidad local 
Vlatlcos 

US$ 

Honorarios (Asesona y supervlslon) 
Total 

20101/98 7 2+ PM 

US $ 1500 
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2500 
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US $ 15000 
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Anexo N° 1 Deflmclon de las Categonas de Areas Naturales Protegidas en el 
Perú (Ley N°25834) 

Parques Nacionales 

Los Parques NacIOnales son areas que constituyen muestras representatIvas de la 
dIversIdad natural del país y de sus grandes unidades ecologlcas En ellas se 
protegen con caracter mtanglble la mtegndad ecologlca de uno o mas eCOsIstemas, 
las asocIacIones de la flora y fauna sIlvestre y los procesos suces/onales y 
evolutIvos, aSI como otras caractenstlcas estetlcas, palSajlstlcas y cultura/es 
asocIadas 

Santuanos Nacionales 

Los Santuarios NacIonales son areas donde se protege con caracter mtanglble el 
habltat de una especIe o una comunidad de la flora y fauna sIlvestre, así como las 
formaCIones "naturales" de mteres cIentífico y pa/Sajlstlco, por su ImportancIa 
nacIonal 

SantuariOS Hlstóncos 

Los Santuanos H/stoncos son areas protegIdas con caracter de mtanglbJ/ldad y que 
contIenen valores naturales relevantes y constItuyen el entorno natural de los slt¡OS 
con especIal slgmflcado nacIonal, por albergar muestras del patnmonlo monumental 
y arqueológIco o por ser lugares donde se desarrollaron hechos sobresaftentes de 
nuestra h/stona 

Reservas PalsaJlstlcas 

Las Reservas PalSajlstlcas son areas donde se protegen ambientes cuya mtegndad 
geografica muestra una armomosa relaclon entre el hombre y la naturaleza, 
albergando Importantes valores naturales, estetlcos y culturales 

Refugios de Vida Silvestre 

Los RefugIos de VIda Silvestre son areas que reqUieren mtervenclón actIva con fines 
de manejo, para garantIzar el mantenimIento de los habltat, aSI como para satisfacer 
las neceSIdades partIculares de determmadas espeCIes, como SitiOS de reproducclon 
y otros SitIOS cntlcos para recuperar o mantener las poblacIones de tales especIes 

Reservas NaCionales 

Las Reservas NaCIonales son areas destrnadas a la conservaclon de la dIversIdad 
bIológIca y la utlllzaclon sostenrble de los recursos de flora y fauna SIlvestre, acuatlca 
o terrestre DIchos recursos podran ser utIlIzados comerCIalmente segun planes de 
manejo aprobados, supervIsados y controlados por la autondad nacIonal 
competente 
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Reservas Comunales 

Las Reservas Comuna/es son areas destmadas a /a conservaclon de la fauna y flora 
sIlvestres, en beneficIo de las poblaciones rurales vecinas El uso y conservac/on de 
recursos se hara baJo planes de manejo, aprobados y supervisados por la autondad 
y conducidos por los mismos beneficlanos Pueden ser establecidos sobre suelos de 
capacIdad de uso mayor agncola, pecuano, forestal o de protecc/on o sobre 
humedales 

Bosques de Protección 

Los Bosques de Protecc/on son areas boscosas que se establecen con el objeto de 
garantizar la protecclon de las cuencas altas o recolectoras, las nberas de los ríos y 
de otros cursos de agua y, en general, para proteger contra la eros/on a las tierras 
fraglles que aSI lo reqUieran En e/los se permite el uso de recursos y el desarrollo de 
aquellas actIvIdades que no pongan en nesgo la cobertura vegetal del area 

Cotos de Caza 

Los Cotos de Caza son areas destmadas al aprovechamiento de la fauna Silvestre a 
traves de la practica regulada de la caza deportJVa 

Adicionalmente, en la nueva Ley de Areas Naturales Protegidas se reconoce que los 
Gobiernos Descentralizados de nivel regional podran gestionar ante el ente rector 
del SINANPE, la tramltaclon de la creaclon de un area de conservaclon regional en 
su junsdlcclon (Articulo JO) Las areas de conservaclon regionales se conformaran 
sobre areas que teniendo una Importancia ecologlca Significativa, no califican para 
ser declaradas como areas de nivel nacional En todo caso la autoridad nacional 
podra Incorporar al SINANPE aquellas areas regionales que posean una ImportancIa 
o trascendencia nacional Los Gobiernos RegIonales tendran las atribUCIones y la 
responsabilidad del manejo y la admlnlstraclon de las areas de su competencia 

Igualmente, la Ley N° 25834, abre la pOsibilidad que tierras de propiedad pnvadas 
puedan ser reconocidas por la autondad nacional del Sistema como Areas Naturales 
Protegidas Para acceder a dIcho reconOCimiento los propietarios deben expresar su 
voluntad y compromIso de dedicarlas a dicho uso De acuerdo a los valores de 
diversidad blologlca de dichas areas, aSI como los objetivos pnmanos de 
conservaclon que cada propletano proponga para ellas, la autondad nacIonal 
decldlra sobre la procedenCia de otorgar dicho reconocimiento La denomlnaclon 
genenca que se dara a estas areas, sera la de "Area de Conservaclon Privadas", 
como una categona unlca El reconOCimiento de un Area de Conservaclon Pnvadas, 
obliga y compromete al propletano a cumplir los obJetiVOs de manejo establecidos 
para ella por un penodo de muy largo plazo, permitiendo la supervlslon y control de 
las autondades del Sistema sobre el cumplimiento de dichas obligaCiones y el buen 
manejo del area El Incumplimiento de los compromisos significara el retiro del 
reconocimiento otorgado 
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Anexo N° 2 Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) 

Categona Nombre D Legal Fecha Extensión (ha) 

1 P Nacional Cutervo Ley 13694 200961 2500 
2 P Nacional Tlngo Mana Ley 15574 140565 18000 
3 P Nacional Manu D S 644-73-AG 290573 1532806 
4 P Nacional Huascaran O S 622-75-AG 01 0775 340000 
5 P Nacional Cerros de Amotape D S 800-75-AG 220775 91300 
6 P Nacional RIO Ablseo O S 064-83-AG 11 0883 274520 
7 P Nacional Yanachaga-Chemlllen D S 068-86-AG 290886 122000 
8 P Nacional BahuaJa-Sonene D S 012-96-AG 170796 53705325 

Total Parques Nacionales 291817925 

9 R Nacional Pampa Galeras R S 157-A 180567 6500 
10 R Nacional Junln D S 750-74-AG 070874 53000 
11 R Nacional Paracas D S 1281-75-AG 250975 335000 
12 R Nacional Lachay O S 310-77-AG 21 0677 5070 
13 R Nacional Pacaya-Samlna D S 016-82-AG 040282 2080000 
14 R Nacional Salinas y Aguada Blanca D S 070-79-AG 090879 366936 
15 R Nacional Callpuy D S 004-81-AA 0801 81 64000 
16 R Nacional Tltlcaca D S 185-78-AG 31 1078 36180 

Total Reservas Nacionales 2946686 

17 S Nacional Huayllay D S 750-74-AG 070874 6815 
18 S Nacional Callpuy D S 004-81-AA 0801 81 4500 
19 S Nacional Lagunas de MeJla O S 015-84-AG 240284 6906 
20 S Nacional Ampay D S 042-87 -AG 230787 36355 
21 S Nacional Manglares de Tumbes O S 018-88-AG 020388 2972 
22 S Nacional Tabaconas - Namballe O S 051-88-AG 200588 29500 

Total Santuanos Nacionales 481131 
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Anexo N° 2 Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) cont 

Categona Nombre D Legal Fecha Extensión (ha) 

23 S Hlstonco Chacamarca O S 750-74-AG 070874 2500 
24 S Hlstonco Pampas de Ayacucho O S 119-80-AA 140880 300 
25 S Hlstonco Machuplcchu O S 001-81-AA 0801 81 32592 

Total Santuarios Hlstorlcos 35392 

26 B Protecclon Aledaño a la Bocatoma 
de Nuevo Impenal R S 087 -80-AA-DGF 190580 18 11 

27 B Protecclon PuquIo Santa Rosa R S 434-82-AG/D 020982 725 
28 B Protecclon PUl PUl R S 042-85-AG 31 01 85 60000 
29 B Protecclon San Matlas - San Carlos R S 101-87-AG 200387 145818 
30 B Protecclon Alto Mayo R S 293-87 -AG 230787 182000 
31 B Protecclon Pagalbamba R S 222-87 -AG 190687 207838 

Total Bosques de Protecclon 38998699 

32 C de Caza El Angolo R S 264-75-AG 01 0775 65000 
33 C de Caza Sunchubamba R M 462-77-AG 220477 59735 

Total Cotos de Caza 124735 

34 R Comunal Yanesha R S 193-88-AG/DGFF 280488 347447 
35 R Comunal Tamlshlyacu - Tahuayo R E 080-91-CR-GRA-P 1991 322500 

Total Reservas Comunales 3572447 

Total SINANPE 682033704 
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Anexo N° 2 Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) cont 

Categona Nombre D Legal Fecha Extenslon (ha) 

1 Z Reservada Manu R S 151-80-ANDGFF 260680 257000 

2 Z Reservada LaqUlpampa R M 692-82-AG 051082 113469 

3 Z Reservada Apunmac R S 186-88-AG 280488 1669200 

4 Z Reservada Pantanos de Villa R M 144-89-AG 280589 396 

5 Z Reservada Batan Grande O S 031-91-ED 161091 13400 

6 Z Reservada Tumbes R M 594-94-AG 280994 75102 

7 Z Reservada Algarrobal El Moro O S 002-95-AG 1301 95 32069 

8 Z Reservada Chancaybaños O S 001-96-AG 140296 2600 

9 Z Reservada Aymara - Lupaca O S 002-96-AG 01 0396 300000 

10 Z Reservada T ambopata - Candamo O S 012-96-AA 170796 107399825 

11 Z Reservada Gueppl O S 003-97 -AG 070497 625971 

Total Zonas Reservadas 402933484 

Total SINANPE y Zonas Reservadas 10849671 88 

Y);: 



Anexo N° 3 
Bases de datos propuestas para los programas de momtoreo 
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AN EXO 3 Bases de datos propuestas para los programas de momtoreo 

o Programa 1 Momtoreo de maderas duras para parquet y carbón (Hualtaco, 
Loxopteryg/Um huasango. Guayacán TabebU/a blllbergl y T chrysantha, 
Diente de leon Schrebera ameflcana y Algarrobo Prosopls palllda) en el 
Parque Nacional Cerros de Amotape 

Parcelas permanentes de evaluación por tipos de bosque 

• Codlgo de parcela 
• Locallzaclon y caractenstlcas 
• Especies representatIvas 
• Inventario forestal 
• Incrementos de volumen 
• Regeneraclon natural 
• Tasas de supervivencia 
• Estado fltosamtano 
• Otros 

Localización de rodales de especies de mterés 

• Codlgo de rodal 
• Ublcaclon geograflca 
• Caractenstlcas del habltat (clima local, suelos, flslografla, tipO de bosque, 

otras especies) 
• Registros de comportamiento fenologlco 
• EVidencias de reproducclon o propagaclon 
• Usos locales 
• Otros 

Demanda regional de parquet. leña y carbón 

• Puntos de acopio y comerclallzaclon 
• Volumenes comercializados por especie 
• PrecIos de venta (puntos de acopio, Intermedlanos, casas comerciales) 
• Otros 

Localización y caractenstlcas de las parqueteras y carbonerías 

• Codlgo de la empresa 
• Ublcaclon geografica 
• Fuentes de madera 
• Producclon 
• Numero de empleados u operanos 
• PrecIos de venta 
• Otros 
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o Programa 2 Momtoreo de poblaciones de Monos Capuchmos Cebus 
alblfrons y Monos Aulladores Alouatta palllata aequatonalls en el Parque 
NacIonal Cerros de Amotape 

Registro de tropas o manadas 

• Codlgo de tropa o manada 
• Locallzaclon 
• Numero de machos 
• Numero de hembras 
• Numero de cnas 
• Rango terntonal 
• Otros 

Registro de nacimientos por tropa o manada 

• Codlgo de tropa o manada 
• Locahzaclon 
• Fecha aproximada 
• Sexo 
• Condlclon de la cna 

Comportamiento fenológico de especies fuente de alimento 

• Codlgo de la especie 
• Locallzaclon 
• Fechas de evaluaclon 
• Presencia de hOjas 
• Presencia de flores 
• Presencia de semillas 
• Registro de allmentaclon por los pnmates 
• Efecto de los pnmates y otras especies sobre la floraclon o fructlficaclon 
• Otros 

Registro de mortalidad 

• Codlgo de tropa o manada 
• Muertes, por depredaclon, caza, enfermedad, aCCidente 
• Fecha estimada 
• Sexo del ejemplar 
• Edad aproximada de muerte 
• Morfometna (longitud total, peso, otros) 
• Otros 

o Programa 3 Momtoreo de Indlces de DIversidad en Comumdades de 
aves en el Parque NacIonal Cerros de Amotape 
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Parcelas permanentes de evaluación 

• Codlgo de parcela 
• Locahzaclon y caractenstlcas 
• Conteos penodlcos de aves 
• Condiciones del habltat 
• Indlces de abundancia relativa 
• Indlces de diversidad 
• EspeCies mas Importantes en la comunidad 
• Otros 

a Programa 4 Momtoreo de poblaciones de Vicuña (Vlcugna vlcugna) y 
Taruka (Hlppocamelus antlsensls) en el Parque NaCional Huascarán 

Registro de tropillas o mdlvlduos de vicuña 

• Codlgo de tropilla 
• Fecha de evaluaclon 
• Locallzaclon geografica 
• Composlclon y caractenstlcas de la tropilla 
• Condiciones y caractenstlcas del habltat 
• Reclutamiento (nacimientos, llegada de hembras nuevas) 

Registro de tropillas o mdlvlduos de taruka 

• Codlgo de tropilla 
• Fecha de evaluaclon 
• Locahzaclon geografica 
• Registro de aVlstamlentos 
• CondiCiones y caractenstlcas del habltat 
• Numero de Individuos y composlclon por sexos y clases de edad 
• Otros 

Registro de naCimientos (ambas especies) 

• Codlgo de tropilla 
• EspeCie 
• Locallzaclon geografica 
• Fecha aproximada 
• Sexo y condlclon de la cna 
• Otros 

Comportamiento fenologlco de los pastos y otros forrajes 

• Codlgo de la parcela 
• Locallzaclon de las parcelas de evaluaclon 
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• Fecha de evaluaclon 
• Presencia de espigas y otros 
• Productividad del pastizal 
• Otros 

Registro de mortalidad 

• Causa de la muerte (depredaclon, caza, enfermedad, accidente) 
• Fecha estimada 
• Edad aproximada de muerte 
• Morfometna (longitud total, peso, tamaño de la cabeza, dentlclon, otros) 
• Otros 

a Programa 5 Momtoreo del uso de los pastos altoandmos en el Parque 
Nacional Huascarán 

Comportamiento fenológico de cada parcela 

• Codlgo de la parcela 
• Locallzaclon de las parcelas de evaluaclon 
• Fechas de evaluaclon 
• Presencia de espigas y otros 

Caractenstlcas de los pastizales 

• Productividad 
• Abundancia y dominancia relativa 
• Regeneraclon natural 
• Otros 

Caractenstlcas del pastoreo 

• Codlgo de parcela 
• Penodo de pastoreo 
• Especie de ganado 
• Numero de cabezas pastando 

a Programa 6 Momtoreo de los rodales de Puya Ralmondl y Queñua en el 
Parque nacional Huascaran 

Registro de puyal o queñual 

• Codlgo del rodal 
• UblCaClon geografica 
• Numero de Individuos en el rodal (por especie de Interes) 
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• Caractenstlcas del habltat (suelos, preclpltaclon, zona de vida natural, 
flslografla, especies vegetales asociadas, pedregosldad) 

• Abundancia y dominancia relativa de especies en el queñual 
• Productividad 
• USO actual del suelo en zonas aledañas 
• Otros 

Comportamiento fenologlco 

• Codlgo de la parcela 
• LocalJzaclon de las parcelas de evaluaclon 
• Fechas de evaluaclon 
• Presencia de flores 
• Regeneraclon natural 
• Otros 

a Programa 7 Momtoreo de los rodales de Castaña (Bertholletla excelsa) en 
el Parque Nacional 8ahuaJa Son ene y zona de mfluencla 

Registro de Concesiones 

• Codlgo del conceSionariO 
• Penados de conceslon 
• Volumenes de extracclon 
• Acciones de manejo en las area de conceslon 
• Otros 

Registro de individuos seleCCionados de castaña 

• Codlgo del ejemplar 
• Ublcaclon geograflca detallada (GPS) 
• Caractenstlcas del habltat (suelos, fislografla, especies vegetales asociadas, 

uso actual del suelo en zonas aledañas 
• Productividad 
• Otros 

Comportamiento fenologlco 

• Codlgo de la parcela 
• LocahzaClon de la parcela 
• Fecha de evaluaclon 
• Presencia de flores 
• Presencia de frutos 
• Regeneraclon natural 
• Otros 
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o Programa 8 Momtoreo del ecosistema de las Pampas del Río Heath en el 
Parque Nacional BahuaJa Sonene 
Parcelas permanentes de evaluaclon 

• Codlgo de parcela 
• Locahzaclon geografica y caractenstlcas 
• Especies representativas 
• Regeneraclon natural 
• Tasas de supervivencia 
• Otros 

SegUimiento de Especies clave 

• Piña silvestre (Ananas sp ) 
areas de concentraclon de Individuos, 
fenologla 
eVidencias de reproducclon, 
otros 

• Hormiguero gigante (Myrmecophaga tndactyla) 
areas de concentraclon de indiViduos, 
eVidencias de reproducclon, 
otros 

o Programa 9 Momtoreo de las poblacIones del CIervo de los pantanos 
(Blastocerus dlchotomus) y de Lobo de crin (Chrysocyon brachyurus) en 
las Pampas del no Heath, Parque NacIonal BahuaJa Sonene 

RegIstro de indIVIduos de ambas especIes 

• Codlgo del ejemplar 
• Locallzaclon geograflca 
• Condiciones y caractenstlcas del habltat 
• Registro de aVlstamlentos 
• Comportamiento 
• Otros 

RegIstro de nacImIentos (ambas especIes) 

• Codlgo del ejemplar 
• Locallzaclon 
• Fecha aproximada 
• Numero de cnas/camada 
• Sexo 
• Condlclon de las cnas 
• Tasas de supervivencia 
• Otros 

20/01/98 7 -l8 PM 106 



USAID-Peru P o NQ 527-0 00 97 00434-00 

Comportamiento fenológico de las especies vegetales fuente de 
alimento 

• Codlgo de la parcela 
• Locahzaclon de la parcela de evaluaclon 
• Fechas de evaluaclon 
• Presencia de espigas y otros 
• Productividad de la pampa 
• Otros 

Registro de mortalidad 

• Muertes por depredaclon, caza, enfermedad, accidente 
• Fecha 
• Edad aproximada de muerte 
• Morfometna (longitud total, peso, otros) 
• Otros 

o Programa 10 Momtoreo de Charapa (Podocnemls expansa) en la 
Reserva Nacional Pacaya Samma 

Playas de desove 

• Codlgo de playa 
• Ublcaclon geograflca 
• Fecha de evaluaclon 
• Superficie apta para desove 
• caractenstlcas (tipO de sustrato, pendiente, exposlclon a las InundaCiones) 
• numero de nidos por temporada 
• numero de nidadas logradas por temporada (numero de ejemplares) 
• numero de nidadas perdidas 
• EVidencias de depredaclon (naturales y/o antroplca) 
• Otros 

Playas reCién colOnizadas 

• Codlgo de playa 
• Ublcaclon geografica 
• SuperficIe 
• Caractenstlcas (tipO de sustrato, pendiente) 
• Numero de nidadas por temporada 
• Registro de hembras adultas merodeando 
• Otros 

Seguimiento de mdlvlduos 

• Codlgo del ejemplar 
• Fecha de nacimiento 
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• Playas de aVlstamlento 
• RegIstro de peso 
• RegIstro de longItud 
• Numero de huevos por nIdo 
• Numero de huevos ferttles por mdo 

Nidos perdidos 

• Temporada reproductiva 
• Ublcaclon 
• Numero estimado de huevos perdldos/mdo 
• Saqueo (Infractores) 
• Depredaclon natural 
• InundacIones 
• Otros 

Q Programa 11 Momtoreo de la poblaclon de Lobo grande de río 
(Pteronura braslllensls) en la Reserva Nacional Pacaya Samma 

Registro de manadas 

• Codlgo de manada o grupo famIliar 
• Numero de machos 
• Numero de hembras 
• Locallzaclon geograflca de cocha(s) de reSIdenCIa 
• Fecha de aVlstamlento 
• CondIcIones y caractenstlcas del habltat 
• RegIstro de aVlstamlentos 
• ComportamIento 
• Otros 

Registro de naCImientos 

• Codlgo de manada 
• Localtzaclon 
• Fecha aproxImada 
• Sexos 
• Condlclon de las cnas 
• Otros 

Registro de mortalidad 

• Codlgo de manada 
• Muertes por depredaclon, caza, enfermedad, aCCidente 
• Fecha estimada 
• Edad aproximada de muerte 
• Morfometna (longitud total, peso, otros) 
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• Contenido estomacal 
• Otros 

Q Programa 12 Momtoreo de la superficie agrícola en la Reserva Nacional 
Pacaya Samlna 

Asentamientos humanos o poblados 

• Codlgo de centro poblado 
• Ublcaclon geografica 
• Fecha de evaluaclon 
• Superficie urbana 
• Numero de familias 
• Numero de pobladores 
• Actividades productivas pnnclpales 
• Otros 

Areas agncolas 

• Codlgo de centro poblado 
• Codlgo de area agncola 
• Ublcaclon geograflca 
• Fecha de evaluaclon 
• Superficie 
• Caractenstlcas (tipO y profundidad de suelos, susceptibilidad de Inundaclon) 
• CultiVOS principales 
• Uso de la tierra en areas vecinas 
• Otros 

Sistemas agroforestales 

• Codlgo del are a agncola 
• F echa de evaluaclon 
• Asoclaclon de cultiVOS 
• Superficie por aSOClaClon 
• Productividad por especie 
• Otros 

o Programa 13 Momtoreo de las comumdades de aves a través de índices 
de diversidad en la Reserva Nacional Pacaya Samma 

Parcelas permanentes de evaluación 

• Codlgo de parcela 
• Locallzaclon 
• Caractenstlcas del habltat 
• F echa de evaluaclon 
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• Conteos penodlcos de aves 
• Indlces de diversidad 
• Otros 

Q Programa 14 Momtoreo de las poblaciones de lobos marinos 
(Arctocephalus australls y Otafla byroma) en la Reserva Nacional de 
Paracas 

Registro de conteos periódicos en las lobenas (playas e Islas) 

• Codlgo de colOnia 
• Ublcaclon geografica 
• Fecha de evaluaclon 
• Superficie del area ocupada por la colOnia 
• Superficie de la cobertura utll para los lobos 
• Caractenstlcas (tipO de sustrato, pendiente, Isla o playa) 
• Numero total de lobos 
• Numero total de lobos reproductivos 
• Numero de machos 
• Numero de hembras 
• Numero de sub-adultos (3-4 años para hembras, 3-6 años para machos) 
• Numero de Jovenes (1 a 3 años) 
• Numero de cnas (0-1 años) 
• Numero de muertos 
• Numero de cnas logradas en el año 
• Numero de cnas perdidas durante el primer mes 
• Registros de depredaclon de lobeznos 
• Otros 

Registro de temporadas reproductivas 

• Codlgo de colOnia 
• Locallzaclon 
• Fecha aproximada de IniCIO de temporada reproductiva 
• Fecha aproximada de fin de temporada reproductiva 
• Tasa de mortalidad (hembras y cnas) 
• Otros 

Registro de mortahdad 

• Locallzaclon 
• Causa probable de la muerte (depredaclon InteraCClon con pesca artesanal, 

aCCidente, etc) 
• Fecha estimada 
• Edad aproximada de muerte 
• Morfometna (longitud total, peso, otros) 
• Contenido estomacal 
• Otros 
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Alimento (peces y otros) 

• Codlgo de colonia 
• Fecha de colecclon de muestras 
• Especies presa registradas 
• Indlces de diversIdad de la dieta 
• Otros 

o Programa 15 Momtoreo de la población de Potoyunco (Pelecanoldes 
garnotlll en la Reserva Nacional de Paracas 

Registro de conteos penodlcos en areas de amdaclón 

• Codlgo de la colonia 
• Ublcaclon geografica 
• Fechas de evaluaclon 
• Superficie del area ocupada por la colonia 
• Caracterlstlcas (tipO de sustrato, pendiente) 
• Numero total de potoyuncos que alberga 
• Numero total de parejas reproductivas 
• Numero de crlas logradas en el año 
• Numero de crlas perdIdas 
• Otros 

Seguimiento de mdlvlduos 

• Codlgo de colonra 
• Codlgo de anillo 
• Fecha de nacimiento 
• Registros de crecimIento 
• Registros de migraciones 
• Registros de allmentaclon 
• Estado reproductivo 
• Registros de reproducclon 
• Otros 

o Programa 16 Momtoreo de la cahdad de aguas del htoral de la reserva 
nacional de Paracas 

Registro de estaciones de control 

• Codlgo de estaclon 
• Locahzaclon 
• Fecha de la evaluaclon 
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Parámetros flslco - biológicos 

• Temperatura superficial del mar 
• Salinidad 
• OXIgeno disuelto 
• Demanda bloqulmlca de oXigeno 
• Turbidez 
• Metales pesados 
• Contenido de minerales 

o Programa 17 Momtoreo de los Rodales de Puya o Santón Puya 
fa/mondll y otras comumdades vegetales en el Santuano Nacional de 
Cahpuy 

Registro de puyal 

• Codlgo de rodal 
• Ublcaclon geograflca 
• SuperficIe 
• Caractenstlcas del habltat (suelos, fislografla, especIes vegetales asocIadas, 

pedregosldad) 
• Numero de IndivIduos 
• Densidad 
• Tasas de supervIvencia 
• Uso actual del suelo en zonas aledañas 
• Otros 

Comportamiento fenológico 

• Codlgo de rodal 
• Fecha de evaluaclon 
• PresencIa de flores 
• Regeneraclon natural 
• Otros 

Q Programa 18 Momtoreo de la población de guanacos (Lama guanícoe) 
en la Reserva Nacional de Cahpuy 

Registro de tropillas o individuos 

• Codlgo de la tropilla o IndIViduo 
• LocalJzaclon geografica 
• Fecha de aVlstamlento 
• Numero de machos 
• Numero de hembras 
• Numero de cnas o Juveniles 
• Condiciones y caractenstlcas del habltat 
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• Reclutamiento (nacimientos, llegada de hembras nuevas) 
• Comportamiento 
• Tasa de supervivencia 
• Otros 

RegIstro de naCImIentos 

• Codlgo de tropilla 
• Locahzaclon 
• Fecha de observaclon 
• Sexo de las cnas 
• Condlclon de las cnas 
• Otros 

ComportamIento fenologlco de los pastos y otros forrajes 

• Codlgo de la parcela 
• Localrzaclon geografica 
• Fecha de evaluaclon 
• Composlclon del pastizal 
• Presencia de espigas y otros 
• Productividad del pastizal 
• Otros 

RegIstro de mortalidad 

• Codlgo de la tropilla 
• Muertes por depredaclon, caza, enfermedad, accidente 
• Sexo del ejemplar 
• Fecha estimada 
• Edad aproximada de muerte 
• Morfometna (longitud total, peso, tamaño de la cabeza, dentlclon, otros) 
• Otros 
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